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RESUMEN 

El estudio de las especies de Prio11otus, forma parte de los Proyectos Comunidades 
Bentónicas del Golfo de México COBEMEX y Occanogmfía del Golfo de México 
OGMEX1de1986a 1990conclobjctivoparticuJardcdctcrminarlacomposiciónyanalizar 
Jadistribuci6nlatitudina1ybatimétricadclgéncrocnlaplataformacontincntalsurocstcdcl 
Golfo de México, ya que se trata de una de las familias más importantes y frecuentes de la 
ictiofaunabcntónicadclárca. 

Los ejemplares capturados conforman un total dc28% individuos con una biomasa de 
77.6 kg, distribuidos en 6 especies: Prionotus steamsi (J on.lan y Swain, 1884; P. ophrya.r 
Jordan y Swain, 1884; P. mbio Jordan, 1886; P. roseus Jonfon y Evcrmann, 1886; P. 
safmouicolor (Fowlcr, 1903); y P. para/atus Ginsburg, 1950. Las mayores capturas se 
obt uvicroncnlasárcasdc innucncia lagunarycsluarina, frente a Laguna M ad rey a Laguna 
de Términos. 

Se observaron 2 patrones de dislribución latiludinal y balimécrica; el primero 
corresponde a las especies de amplia dislribución tanto latiludinal como batimétrica, 
asociadas a fondos arcillosos; el segundo son especies restringidas a la zona compremJida 
desdeMatamoros,Tamau1ipashastaTuxpan, Vcracru7.,enplataíormainternaconafinidad 
asustratosabundantescnarcna~. 



INTRODUCCION 

Duran le los cruceros de investigación oceanográfica rcaJi7.ados en el Golfo de México 
por el laboratorio de Ecología del Bcntosdcl JCMYLyconl a participación en tres de ellos 
del autor como del Laboratorio de Ictiología del 1 BU NAM,sc observó que en los arrasl res 
de fondo, la ictiofauna representaba un volumen importante de la captur.t total, 
cstablcciéndoscncccsariouncstudioprofundo,dcmancraparticularsobrclascspccicsmás 
abundantcs,cnt re las que encuentran Jao; dclgéncroPrionotus de 1 a familia Triglidac. 

Los peces de ht familia Triglidac se caraclcrizan por tener Ja rcgi6n cefálica angulosa, 
armada con numerosas espinas y con fuertes proyecciones en el hocico. El nombre úc la 
familiahaccrcfcrcnciaalaformadclasalctaspectoralcslascualcsprcscntanlostrcsradios 
inferiores libres del resto de J;t alela, siendo en conjunto de tamaño notable, con f uncioncs 
scnsorialcsytáctilcs,y a veces Jos utilizan como "palas" para desplazarse sobre el sustrato 
(Hocsc y Moorc, 1977; Randall, 1983). 

Para costas del continente americano la familia Triglidac, suhíamifüt Prionolinac esta 
intcgradapordosgéncros:Prio1wflls Lacé¡redc, 1802 y Be//ator Jordan y Evermann, 1896, 
éste último con cualro especies para Jac; costa'> del Allánrico. EJ género Prionows cuenta 
con 20 espccicsen el A tl;ínl ico Occidcnlal Central con 1 res especies cmJ émicas en el Golfo 
de Méxic.:o:Prionotusmartis Ginsburg, 1950~P. ala11tsGoodc y Dcan, 1R83; y P. paralatus 
Ginsburg, 1950 (Ginshurg, 1950; Millcr y Richards, 1977). En las cosras del Pacífico se 
distribuyen 12 especies (Jordan yHughcs, 1886;Jordan, 1&%). En América representan 
más del 50 % de las cspccicsdc la familia. 

Laprcsenciadctriglidosenunhabi1atcomún,facilitansucapturndcntrodclosarras1rcs 
decamarón,ocupandolugarcsimportantcscnfrccucnciadeaparicióndcnlrodclacaplura 
tolalyaqucreprcscnlaronclonccavolugarcnJafaunadcacompañamicnlocnlaplataforma 
contincn1al de Sonora y Sinaloa cnlrc 1988 y 1989 (Pércz-Mcllado y Findlcy, 1985) y el 
noveno, en el noroeste del Golfo de f\..f~xico (Corripio-Cadcna, 1985). Asimismo por su 
volumen yabundanciasc le considera importantcmicmbrodc la icliofa una hcnt6nica en el 
Atlántico Occidental. Las especies de ésta familia se dislribuycn en m;:ircs templados, 
subtropicalcsytropicalcscnlaplataformaconlinentalhasfaprofundidadesdc457m,sobrc 
sustratos arenosos y lodosos y en ambientes anccifalcs. 
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INTRODUCCION' 

Ecologicamente los triglidos representan un papel esencial en la trama trófica, como 
presasdealgunasespccicsdeimportanciacomcrcialdclasfamiliasScrranidacyLutjanidae 
(Lcwisy Yerger, 1976). Por el tipo dehabitat en el que viven y por sus hábitos alimenticios 
se les considera carnívoros, cpibcnlófagos y planclófagos oportunislas {Schmittcr-Soto, 
1992). 

El estudio de los lriglidos por parte del autor, forma parte del "Programa de Inventario 
de los Recursos Ictiofaunísticos del País" y"Desarrollo de Colecciones Científicas <lcl 
IBUNAM" que desde 1986 empie7.a con las colectas en el Golfo de México, y que es 
cuandosedctcclan problemas taxonómicos en la familia. 

En este trabajo se pretende resaltar la importancia de los caracteres morfológicos en la 
scparci6ndclascspeciesdelgéneroPrio11otus,~algunosaspeclosdctipoecol6gico 
que determinan su abundmcia y distribución, como peces típicos bentónicos en la 
plataforma continental del Golfo de México. Por su alta frecuencia de aparici6n son 
calificados como dominantes, destacan por su part ici pació nen la regulación de Ja energía 
del medio bentónico, con una marcada disl ribución batimétrica,así como una abundancia 
diferencial dentro de ésta, de modo q uc tal comportamiento <le Ja población en el suroesle 
del Golfo de México, esta estrechamente relacionado con la preferencia a cierto tipo de 
sustrat o,ad eterminados intervalosdelatitud yde proí undidad,cn consecuencia mediante 
estos elementos se explicará la distribución de las especies en el área. 

Con lo anteriomcnle expuesto se plantean lossiguicnl es objetivos: 

- Determinarlacomposicióndclasespccics. 
- Ladistribuciónlatitudinalybatimétrica. 
- Losposiblesefcctosdelosfactoresambientalcsqueiníluycndircctacindircctamcntc 

en la distribución y abundancia de Prionotuscn la plataforma continental suroeste 
del Golfo de México. 
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ANTECEDENTES 

Lainformaciónbio16gfcadclostriglidoscomomicmbrosdclaicliofaunabcnt6nicafuc 
realizada por: 

Jordany Hughcs( 1886) quienes hicieron una rcvisi6ndclgéncr0Prio11otus yclaboraron 
una clave taxonómica. 

Marshall (1946), realizó una comparación de la biología de las especies de triglidos, 
Prionotus caroli1111s y P. cvola11s stn'gatus en las costas del sur de Nueva Inglaterra. 

Ginsburg (1950) cfcctuo un análisis de la familia Triglidac en el Atlántico Oeste y 
elaboró una clave taxonómica, considerando como elementos fundamentales en su 
idcntificaci6nc1dcsarrollodclascspinasdclacabczacncorrclaci6ncon1alongitudpatr6n. 
proporcionando además un listadosistcmático de 18cspccics para el Al lántico oeste. 

Tcaguc (1951)rcvis6clgéncroPrio11otus para las cosl•LS de América; elaboró una clave, 
una breve diagnosis con la distribución de las especies. 

Briggs (1956} en sus notas sobre el género, amplió los intervalos de distribución de las 
especies y describió a P. tcagui como nueva especie, separándola de P. ulbiroslris de la 
cual difiere en la longitud de los ln.s primeros radios pectorales, longitud cefálica, espacio 
intcrorbital y grado de desarrollo de la espinas de la cabci.a 

Millcr y Kcnt (1971) rcdcscribieron a P. beani, porque cxisHa confusión en la 
scparaci6ndcéslaconP. paralat1ts; en ( 1950) Ginsburgnombró a P. para [a tus como nueva 
especie y Tcague (1951) considero que es una variedad de P. bca11i, en su estudio se 
mcncionanlasrclacioncstaxonómicasquccxistcncntrcambasespccicsconP. a/ut1ts como 
un grupo natural en el Golfo de México. 

Lcwis y Y crger (1976) ofrecen información sobre la distribución, habitos alimenticios 
yrcproduccióndccincocspcciesdctrigHdos,P. alatus, P. mortis, P. roscus, P. stcamsi y 
Be/lator militaris en el noroeste del Golfo de México. 
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ANTECEDENTES 

Miller y Richards (1977) en las fichas de FAO proporcionan una lista de los triglidos 
que se distribuyen en el Atlántico central oeste, con un total de 19 especies incluyendo al 
géneroBc//ator, as{ como una breve diagnosis de P. caroli11us, P. e\•ola1ts y P. pwrctatus, 
lasdiferenciasmorfológicasconlascspecicssimilarcsqucocurrcncnelárea,1adistribución 
geográfica. 

Castro-AguirrcyMarquez-Espinosa(l981)mcncionanqueexistencuatrocspecicsdcl 
género formando parte de la ictiofauna de Isla Lobos y zonas adyacentes en Veracruz, 
México, mencionando por primera vez a P. mortis en ambientesarrecifales. 

Ross ( 1983) comparó la distribución, reproducción y alimentación de ocho especies de 
Prio11otus en la plataforma Oeste de Aorida, más cuatro CSJX!Cics complementarias que 
fueron capturadas ocasionalmente en el área, presentando una clave taxonómica para las 
espccicsdctriglidoscntodoclGolíodcMéxico;dclasdocccspccicsantcriores,Prio110t1lS 
steumsi, P. ophryas, P. roseus, P. ntbio, P. salmonicolor, P. scitulus, P. tribulus, P. mortis, 
Bel/atar milicaris, B. bracl1ycl1ir y B. egreuasonhabitantcspcrmanentcsdenuestrascostas 
y concluyó que hay intervalos de distribución batimétrica específicos para cada especie 
presentando mayor abundancia en la parte norte de Florida, la época de desove ocurre en 
primavcrayvcrano. 

Castañeda (1987) realizó un estudio taxonómico de algunas espccic.co del género 
Prionolus colectadas en ambos litorales mexicanos, registra para el Golfo de México a P. 
martis, P. sleamsi, P. grisescc11s, P. scitulus, P. roseus, P. paralatus, P. trilmlus, P. mbio 
y P. pectoralis, y señala la importancia de algunos caracteres específicos como el número 
de vertebras para la identificación de los triglidos. 

Schmitter-Soto (1989 y 1992) resalta la importancia de P. stepl1a11opllys como uno de 
los peces más frecuentes y abundantes en la costa Occidental de Baja California Sur, 
México,abordan<locltcmadceda<l,crecimicnloyalimentacióncomopartcdcladinámica 
poblacionalylograndoconfirmarlaabundantedisponibilidaddccslafamiliacomorccurso 
pcsqueropotcncial. 

Chávez y .Alvizu (1972) elaboraron una lista de las c.<pccics de peces que aparecen con 
frecuencia en los arrastres <le camarón enfatizándo la importancia comercial de las 
dominantes en las costas del Pacifico. Rosales (1976) y Pérez·Melladoy Findlcy (1985) 
tamblén los integran a la fauna de acompañamiento de camarón, mencionando que es un 
recurso potencial y de importancia económica importante en las costas del Pacifico 
mexicano. A su vczYáOcz-Arancibia ySánchez-Gil (1986) los menciona par a la Sonda de 
Campeche en el Golfo de México. 



ANTECEDENTES 

En numerosos trabajos como Pércz-Mcllado etal. (1983), Slavin (1983), Young (1983), 
Corripio-Cadena{1985)1vandcrHcidcn(l985),entrcolros,mcncionanalostriglidoscomo 
miembros de la fauna de acompañamiento del camarón. ocupando lugares importantes en 
cuanto a número y biomasa en la caplura total, tanto en la costas del Pacífico como en el 
Atlántico mexicano. 
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AREA DE ESTUDIO 

El área del Golfo de México que se cubrió en este estudio se encuentra u bicadacntrc los 
25º 42' - 18° 26' de latitud Norte y 94º 25' - 91º 11' de longitud Oeste, abarcando las 
provincias4, Sy 6 (Antaine, 1972) yel cuadrante suroeste (Pcquegnat y Pcquegnat, 1970) 
dela plataforma continental del Golfo de M~xico (Fig. la). 

ElGolfodcMéxicocsunacucncaoccánicascmiccrradaconcctadaalOcéanoAtlánlico 
yMarCaribcporclCanaldeYucatán.LamayorcntradadcaguacnclGolfocsprccisamcntc 
por este Canal, donde lascorricntcs del Mar Caribe se dirigen hacia el norte en el estrecho, 
alcanzando su mayor velocidad en el verano y la mínima en invierno. Los patrones de 
circulación del Golfo están relacionados con la topografía, la velocidad del viento, los 
aportes de agua dulce y la Corriente de Lazo. Durante verano como en invierno, la 
circulación es anticiclónica, en invierno la región norte está caractcri7.ada por la gran 
influencia de aire polar continental que provocan los denominados "nortes", la frecuencia 
y severidad de éstos determinan las bajas temperaturas del agua (NATIONAL OCEAN 
SERVICE, 1985). 

Antonie (1972) divide al Golfo de M6xico en siete provincias geológicas, de las cuales 
trcscstánubicadascnelárcadcesludio:PlataformaOricntalMcxicana1BahíadcCampcchc 
y Banco de Ounpxhc (Fíg. lb). Pcqucgnat y Pcqucgnat (1970) reconocen 4 regiones en 
et Golfo en cuanto a límites nat uralcs de distribución de las especies: cuadrantes noroeste, 
noreste, suroeste y sureste (Fig. le). 

Encl suroeste de Pcquegnat y Pcqucgnat (1970),cxistcn numerosas y extensas lagunas 
costeras entre las más extensas se encuentran: Laguna Madre (Tamaulipas), Laguna de 
Tamiahua(Veracruz),yLagunadcTérminos(Campcchc)cnlasquedcstacanlaprcsencia 
de ríosquedrenan al Golfo como el Pánuco, el Papaloapan, c1Coatzacoa\cos,ycl sistema 
Grijalva-Usumacinta. 

En esta región la dcscazga de los ríos que dcsembocao en el Golfo, aportan sedimentos 
de origen elástico como parte dominante¡ lo que corresponde a las cercanías de Tampico 
se encuentran arenas, en las inmediaciones de Cabo Rojo y Puerto de Veracruz se localizan 
arrecifes y con ellos sedimentos coralinos y fragmentos carbonatados originados en su 
mayor parte por íoraminffcros (Bouma, 1971). Los sedimentos de la plataforma externa 
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AREA DE ESTUOIO 

Fl~. l. A rrn de e~lndlo. Locnllz11clün dr lu!o e~ludone!o de ntUe!.lreo (!>eñnladas 11or iiunto'i} y 
prlnclpules rfo'i que de~embocan en el Golfo de Mixlco: SM - Solo lit Marina, l'A l'ánuco, 
TX - Tw:pnn, Pl' • 11ap11lonpan, CO - Coulzacflalcos, US • lJsumRdnln, Cll - ChampololL 

Flg lb. 11ro\·lnclus ~ologlca."ii: 6- Pl11~formn Orlenlul Mexicana; 5- U1dda de Campeche; 
4- Banco de Campeche, Anlolne (1972). 
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AREA l>E ESTUDIO 

{101 a 200 m) cstan constituidos principalmente por arcilla con cantidades variables de 
limo (Bouma, op. cit, Campos-Caslán, 1986). 

La mínima salinidad promedio 31 ppm y Ja mínima tcm¡x:rntura promedio 12ºC, se 
registran durante el invierno originadas por el aporte fluvial que se dad urantclos "nortcs", 
asfmismo,losmáximosvalorcsdcsalinidad{36.5ppm) ytcmpcratura(28.8°C)scrcportan 
durantcclvcranocnlaregiónquccomprcndcdcsdcMatamoros,TamaulipashastaclPucrto 
de VcracruzcnclGolfodcMéxico (Vida! et al. 1988). 
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METO DOS 

El material ictiológico f uc colectado durante siete c.ampañas oceanográficas a bordo del 
B/O Justo Sierra, diseñadas por el laboratorio de Ecología del Bentos del ICMYL, y con la 
participación del Laboratorio de Ictiología del lBUNAM. Estas se llevaron a cabo como 
parte de los proyectos de investigación denominados COBEMEX (Comunidades 
Bentónicas del Golfo de México)yOGMEX (OccanograHadclGolfodc México) (Tabla 
l),rcali1..ándoscmucstrcosen 197cstacioncsdcntro<lc1aplataformacontincntaldclGolfo 
de México, abarcando las costas de Tamaulipas, V cracru~ Tabasco y Campeche. 

TAUt.A l. 

CRUCERO PECHA 

COBEMEXII r-cbiero 1986 

OGMEXI MarwllJ87 

OGMEXlll Diciembre 1?87 

oor-.u:xv Agosto 1988 

OGMEXVlll Septiembre 1989 

OG:>!EXIX Abril 1990 

OGMEXX No.ricmbn: 1990 

UDICACION 
Latilud • Longitud 
Norte Oeste 

22°02'1" -97"30'5" 
21"00·0· .9ro3·r 

19''0(.l-'5" • 95"29'7" 
19°56'5" -91º34'7" 

18º59'3" • 9r59'Y 
20"25'1" -9:?.~00·1· 

21aoo·r. 9ro1·5· 
2on1l'R"· 1)2°12'5" 

2Sft41'0" -97'05'0" 
22"08'5". 97"41'9" 

25"40'1" - 9T02'Z-
21"57'7" - 97"17'J-

25"4 l '9" - 97'04'9" 
2!"10'1" -97''03'Z-

PROFUNDIDAD 
Intervalo 
(m) 

18 .99 

15 ·184 

19-212 

:!1-198 

15-220 

14 - 240.7 

15 -229 

Las capturasfucron efectuadas a lo largo e.le 62transcctos pcrpcn die u lares a la costa, en 
profundic,lades comprendidas entre 13.6 y240 m. Las colectas se <lisdfaron para obtener 
muestras representativa~ de la fauna bentónica, así como su distribución batimétrica en la 
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METOOOS 

plataforma continental subdividi~ndosc ésta en: plataforma interna de O a 50 m, media de 
51 a lOOm y externa de 101 a másdc200 m de proíundidad, límitcs donde se ha observado 
un cambio en la diversidad de invertebrados bentónicos (Sánchezy Soto, 1987; Soto el al., 
1990). 

Losmueslreossehicicronconrcdcsdcarrastretipocamaroncrn,dcdifcrentcsabcrturas 
de boca (35, 60, 65 y 80 pies), con una luz de malla de 57 mm en una área de banido de 
1.8 km, durante un promedio de ticmpocf cctivo de 30 minutos a una velocidad de arrastre 
promediode3.0nudos. 

E.n cada estación de muestreo se utilizó la Sonda Ncil Brown para registrar la 
profundidad,tempcraturaysalinidad.Lasmuestrasdcscdimcntosctomaroncondragatipo 
Smith Me Entyrc, analizándose en el laboratorio de scdimcntología del ICMYL y cuyos 
resultados a parecen en el informe técnico de Le cu anda y Lópcz- Ramos ( 1989). 

Lacapturatotalporcstacióndccolcctafueseparadaporcspccics,pcsándosclabiomasa 
total ycuantilic.1.ndosc el número de ejemplares por especie, los cuales se preservaron en 
bolsas de polictilcnocon formalina al 10%, p~lra su posterior análisis, 

Ladctcrminaciónanivclcspecíftcoserealizóconlasiguicntcliteratura:Castro-Aguirre 
(1978), Hoese yMoore (1977), Wulls (1975), Millcr y Richurds (1977), Ginsburg (1950), 
Mitlery Kcnt {1971), Ross (1983), finalmente se consulLaron las descripciones originales 
de cada una de 1as especies del género como son Jordan y Swain (1884),Jordan (1886), 
JordanyEvermann (1886), Fowlcr (1903) yGinsburg(1950). 

Los ejemplares una vez determinados, f ucron depositados en la Colección Ictiológica 
del IBUNAM, bajo las siglas IBUNAM-P. 

L..'lc; características morfomélrica.c; y rnerísticas utilizadas en la determinación de la.e; 
especies, son las propuestas por Hubbsy Laglcr (1958). Para los caracteres cspcdlicossc 
enfatizó en los siguiente: boca terminal o subtcrminal; longitud de la mandíbula y maxila 
(en adultos) en la longitud patrón; coloración de la cavidad bucal; presencia o ausencia del 
cirro nasal ysupraocular; presencia o ausencia (en juveniles) y grado de desarrollo de las 
espinas rostral, segunda y tercera infraorbital; presencia o ausencia de:. ascrración de la 
espina prcopcrcular y la longitud de ésta con respecto a la longitud patrón, forma y 
coloración de las aletas dorsal, anal y cautlal y su longitud en la longitud patrón; finalmente 
se detcrminócl grado de desarrollo de lacscamación ventral ( cnadu Itas) ( G insburg, 1950; 
Millcr y Kcnt, 1971; Hoese y Moore, 1977¡ Ross, 1983). Los <latos anteriores se vaciaron 
en formatoscspccialcs (biometrías) para el análisistaxonómicodc unasubm uest radc cnda 
una de las especies y para la elaboración de su diagnosis. 
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METODOS 

Laordcnaci6nsistcmáticaserealiz6siguicndoclcritcriodeclasificaci6npropucstopor 
Nclson (1984), mencionándose una breve diagnosis genérica. El listado de especies está 
ordenado cronologicamentesegún el año de la descripción de especies. 

El material examinado incluye el número total de ejemplares colectados, el peso 
promedio individual y el intervalo de LP. Además se indican los números de catálogo bajo 
los cuales se encuentra depositado en la Colección Ictiológica del IB UN AM. 

Paracadaespecieseproporcionainíormaci6nsobrcdiagnosis,distribucióngeográfica 
y distribución local. El intervalo de distribucióngeográlica es la revisión de las localidades 
registradas en la literatura para el Atlánt icoOccidental y la local es con base en la presencia 
de las especies en cada estación de muestreo. Así como el intervalo de distribución 
batimétrica y de máxima captura, confrontado con los datos obtenidos en el presente 
estudio. 

La densidad específica sedetcrminócon base en el número de individuos por unidad de 
área (ind/km) y la biomasa en gramos por unidad de área (gtkm) para la obtención de la 
distribuciónespacial. La frecuencia deaparición se considcrócomola relación porccnl ual 
denúmerodcestacionc:sdcmueslreocnquesecapturóunacspecicconrcspcctoaltotaldc 
cstacioncsdecadacrucero. 

Conlarelacióndensidad·frecucnciaymediantclagrálicaOlmstcad·Tukcyscobticnen 
los cuadrantes que agrupan a las especies en dominantes, abundantes, frecuentes y 
ocasionales (Sokal y Rohlf, 1%9). 

La distribución batimétrica se analizó mediante 2 procedimientos: 1) Obtención del 
intervalo batimétricoobservado, promedio de profundidad yporccntajc de frecuencia de 
aparición de cada especie, en cada uno de los tres ambientes definidos de la plataforma; 
interna, media y externa, y 2) Se formaron intervalos de 25 m de profundidad, porque se 
obscrvóquelostriglidossedístrihuycnconmayorfrecucnciaacicrtaprofundidadyademás 
para reducir la dispersión de los datos, gro:1ficándnse profundidad vsdensidad (ind/km) en 
cada uno de ellos. 

La variación estacion:.11 de las especies se analizó graficamentc por medio de los valores 
promedio de densidad por especie en secas, lluvias y nortcs. 

El grado de similitud entre las especies y en relación a las estaciones de muestreo se 
estimó mediante los prograrna'i de computo NTSYS~pc (Numerical Taxonomy and 
Multivariate Analysis Systcm) versión 1.50 (Rohlf, 1989), y el de Análisis Multivariado 
(Sánchez-Colon y O roelas de Anda, 1989). El indice deJaecard (MULTIVAR),el grado 
de afinidad entre las C.'ipccics con rcs¡x:cto a la densidad y entre las estaciones de muestreo 
(NTSYS·pc),finalmcnteseclaborócldcndrograrnacorrespondicntcacadaíndiceparasu 
interpretación. 
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RESULTADOS 

Los triglidos capturados sumaron un total de 2896 ejemplares con una biomasa dé 7J .6 
kg(Tabla2) pcrtcnccientesa6cspecics:Prio11otus steamsi,P. opluyas,P. n1bio, P. roseus,-
P. sa/monicolor y P. paralatus. 

Posición sistemática de acuerdo a Nclson (1984) 

Phylum Chordata 
Subphylum Vertcbrata 
Supcrclase Gnatostomata 
Clase Ostcichthycs 
Subclase Actinoptcrygii 

División Halccostomi 
Suclivisión Tclcostei 
Supcrorden Acanthopterygii 
Orden Scorpaeniformcs 
Suborden Scorpacnoidci 
Familia Triglidac 
Género Prionolus L,c~p&!c, 1802 
Especie P. steamsi Jordan y Swain, 1884 

P. opliryas Jord1n y Swain, 1884 
P. rubio Jarcian, 1886 
P. roscus Jarcian y Evcnnann, 1886 
P. salmonicolor (Fowlcr, 1903) 
P. paralalus Ginsburg, 1950 

Prio11otus Lacépedc, 1802 

Dlngnosls.Son peces de cuerpo alargado, cabeza grande, angulosa, con muchos bordes 
ycspinas,algunascambianconsidcrablcmcntcconcldcsarrollo;coníuertcsproyeccioncs 
en el hocico¡ boc.a terminal o ligeramente inícrior; dientes viliformes dispuestos en bandas 
prcsentcsenambasmandíbulasyeneltcchodclaboca.Nucacscamada;clárcaintcrorbital 
es amplia convexa, cóncava o aplanada; número moderado de branquicspinas (6 ~ 11); 
membrana branquial libre del itsrno. Dos aletas dorsales separadas; la primera con IX a X 
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RESULTADOS 

espinas¡ la segunda con 12a 14 radios segmentados. Aleta anal no presenta espinas, de 10 
a 13 radios. Aleta pectoral corta o larga con 3 radios inferiores libres del resto de la aleta. 
Cuerpo con 84 a 116 escamas (Millcr y Richards, 1977; Ginsburg, 1950; Millcr and 
Richards,1991) 

Coloración: Es muy variable dependiendo de la especie, va de tono plateado a rojo o 
negro, el vientre casi siempre es palido, en losjuvenilcsgcncralmcnte la parte posterior del 
cuerpo es oscura. Puede estar presente o no un punto o mancha negra entre las espinas 
dorsales. Las aletas pectorales presentan normalmente bandas, puntos o manchas. En el 
material fijado se pierde el color rojo, conservándose los tonos oscuros y plateados, 
siguiendoel patrón de coloración de cada especie. 

COMPOSICION POR ESPECIES 

Prionotus stcarmi Jordan y Swain, 1884 
"rubio aleta corta" 

Diagnosis. D. (IX) X, 12-13 (12); A. 10-11 (11); P. 12-13. Br. 9-11. Ese. 78-83. Boca 
terminalo mandíbula inferior ligcrar11entc proyectada; 

cspinascrancalcsauscntesopobrcmentcdesarrollarlas;globuloocularconunpequcño 
grupo de papilas; a veces filamentos desarrollados a lo largo del borde posteroocular; con 
aserración fina en el borde anterior de las primera'> espinas dorsales; aleta pectoral corta, 
su longitud no excediendo la longitud ccf álica, de color oscuro; radios pélvicos delgados y 
pocodcsarrollados,conmclanóforosdiscminados¡supcrficicinfcriordclcucrpoplatcada. 

Carateres taxonómicos distintivos: Es la única especie del género que no presenta 
procesos rostrales desarrollados, la boca es terminal y la longitud de la pectoral es menor 
o igual a la longitud Je la cabeza. 

?\laterial examinado.Se colectaron 1714 ejemplares. Con un peso promedio individual 
de 15 gr, y con una LP de 72 a 147 mm. IBUNAM-P 4429,4430, 4499, 4519, 5872, 5947, 
5958, 6047, 6462, G.l95, 7082, 7083, 7085, 7093, 7096, 7097, 7099, 7103, 7)()6, 7108, 
7114, 7116, 7118, 7123, 7130, 7134, 7140, 7141, 7142, 7144, 7145, 7148, 7156, 7161, 
7164, 7169, 7173, 7175, 7181, 7182, 7190, 7206, 7207, 72()<), 7216. 

Distribución geográfica. Desde las costas de Georgia, E U. hasta Venezuela, 
incluyendo lasAntillas yel Golfo de México ( Ginsburg, 1950; Lcwis y Y crgcr, 1976; Hocsc 
yMoore, 1977¡ Ross, 1983). Su distribución batirn6tricacubre al ancho de la plataforma 
continental. incluyendo el borde insular (10-457 m) (Springcr y Bullis, 1956), con mayores 
abundancias entre los60y105 m (Lcwisy Ycrgcr, op. cit.). 
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RESULTADOS 

Distribución y abundancia local. Esta especie se capturó con una densidad y biomasa 
promedio de 1.54 ind/km y 26.8 gr/km respectivamente. P. steamsi se distribuyó 
ampliamente con un patróncontinuo enel área de estudio, con máximas dcnsidadcsfrcntc 
a Laguna Madre ( 6.6 indikm) y frente a los Ríos Tecolutla y Papaloapan ( 7.2 indikm ), 
observándose dos zonas de máxima captura, una dentro del intervalo dc60a 100 m con el 
22.7 % de individuos capturados, y la otra de los 170 a los 200 m con el 64.5 % (Fig. 2). 

DENSIDAD 
{lnd.lltm2} 

~---------------------

15 20 25 30 35 "º "5 50 66 eo TRANSECTO 

1-"lg 2. Dblrlhuclon de la deruldad de l'rlonoht• !ilcnrn..'il 
en la plataforma c:ontlnentul sur~sk dd Golfo de Mexlco. 

P. steamsircgistr6sumáximovalordedensidadpromedio(2.9ind/km)enlatemporada 
de lluvias. Para secas y nortcs las densidades alcanzadas fueron de 0.88y1.17 ind/Km 
respcctivamentc(Fig.8). 

La mayoría (94 % ) de los individuos de esta especie fue capturado en sustratos lodosos 
compuestos de arcilla y limo, el6 % restante sobre arenas (Tabla 3). 

El análisis de tallas para P. steamsi, muestra que la LP promedio se mantuvo constante 
alrededor de los 90 mm, durante las temporadas de secas, lluvias y nortes (Fig. J 1), talla 
inferior a la máxima (117 mm) reportada para la especie por lcwis y Ycrgcr (1976). 
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Pri01wtus ophryas Jordan and Swain, 1884. 
"rubio volador cola·bandcada" 

RESULTADOS 

Diagnosis. D. IX-X, 11-13 (12); A 10-11 (11); P. 14; Br. 6-7; E<e. 93-105. 

Cabeza corta y perfil alto; boca moderadamente grande, 

porcentaje medio de la mandíbula superior 14.5% en LP; cirro nasal largo, tapando el 
nostrilo anterior¡ cuenca orbital con un cirro largo, seguido posterovcntralmcntc por un 
variadonúmcrndepcqucñoscirroscarnosos;árealagrimalsuavemcntcrcdondeada;cspina 
rostral y segunda infraorbital ausentes; 14 radios pectorales unidos, la aleta pectoral 
usualmentccxccdclabascdclaalctaanal.Coloracióndclcuerpomásoscuraquclasdcmás 
especies del g6nero1 con tres líneas verticales en el hocico y con tres franjas verticales 
negras, al inicio, parte media y final de la aleta caudal. 

CurJctercs taxonómicos distintivos: Entre los caracteres específicos q uc distingucna 
la cspccic1 sccncuentran la forma ylongit uddc los cirros del rostro, los 14 radios pectorales 
unidos y la coloración del cuerpo, que hacen más clara la dif ercnciación entre las especies. 

Material cxnmlnado. Se capturaron46 ejemplares, con un peso promedio individual 
de 25 gr, con tallas de 53 a 136 mm. IBUNAM-P 4312, 4357, 4529, 7078, 7086, 7088, 
7104, 71 JI, 7132, 7150, 7158, 7178, 7185, 7188, 7194, 7197, 7200, 7213. 

Distribución geognífica.DcsdcCarolinadclSurhaslaC<tboCatochc, Yucatán(Jordan 
y Hughcs, 1886; Ginsburg, 1950; Hoese y Moore, 1977; Ross, 1983). A una profundidad 
entre 18.0 y91.0 m (Ginsburg, op. cit.; Walls, 1975), principalmente entre los 18.0 y73.0 
m (Ross, op. cit.). 

Distribución y abundancia local. P. op/uyassecapturóconuna<lcnsidadpromcdiodc 
O. 14 ind/km y con una hiomasa promedio dc43 gr/km. Con distribución restringida tanto 
latitudinalcomobatimetricamentcdcntrodclárcaquecomprcn<lelascostasdcMatamoros, 
hasta el sur de Cabo Rojo en Laguna de Tamiahua, en el intervalo de 16.7 - 76.0 m, 
principalmente en la plataforma interna, donde se registró la máxima captura con el 86.6 
% de ind/km y de manera ocasional (0.035 ind/km) en la plataforma media (Fig. 3) 

Esta especie no presentó diferencias en cuanto a variación estacional durante las tres 
tcmporadasdccolecta, mantcni6ndosecasiconstantesvalorcsbajosdcdensidad(Fig.8). 

El 64 % de los organismos f uc capturndo en fondos arc11osos y el 34 % sobre sustratos 
suaves(Tabla3). 
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Plg 3. Dlslrlbuclon de la densidad de Prlonolus ophryas 
en la platafomta continental suroeste del Golfo de Mexlco. 

Prionotus rubio Jordan, 1886 

"rubio volador aleta negra" 

RF.SULTADOS 

Diagnosis. D. IX-X, 12-13 (12); A. 10-12 (11); P. 12-13; Br. 8-11; Ese. 88-106. 

Espinarostral,scgundaytcrccrainfraorbitalcsbicndcsarrolladas;bocagrandc,maxilar 
extendiéndose posterior o bajo la órbita, o cerca al borde orbital mas que al punto m::dio 
entre la orbita y nostrilo anterior; aleta dorsal espinosa con un punto en la membrana entre 
la4a. y Sa. espina persistente en organismos grandes¡ longitud del lóbulo caudal3.2 veces 
en LP; superficie inforior del cuerpo clara; aletas pélvicas generalmente sin mclanóforos, 
radios pectorales libreslafgos y delgados en la parte terminal. 

Caracteres taxonómicos distintivos: Los individuos de ésta especie se diferencian de 
P. salmonicolor y P. para/atus, que son las especies más cercanas morfológicamcntc, por 
presentar melanóforos en la parte media y distal de la aleta anal. 
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RESULTADOS 

Material examlnado.Sccolcctaron78cjcmp1arcs,conunpesopromcdioindividualde 
28 gr, con tallas de 80 a 228 mm. IBUNAM-P 4428, 5842, 5892, 5957, 5975, 6031, 6060, 
6129, 6461, 6516, 6527, 6541, 6555, 6574, 70TI, 7079, 7087, 7090, 7100, 7124, 7139, 
7143, 7165, 7167, 7172, 7180, 7183, 7191, 7195, 7204. 

Distribución geognlnca. Desde las costas de Alabama, E.UA. hasta las Antillas 
incluyendo el Golfo de Mexico (Jordan yHughes, 1886; Ginsburg, 1950; Hocsc y Moore, 
1977).Ladistribuciónbatimétricacomprendeelintervalode273al63.8mdeprofundidad 
(Ginsburgop. cit.; Walls, 1975). 

Distribución y nbundancla Iocal.EstaespcciesccaplUrócon una densidad promedio 
individual de 0.14 ind/km y con una biomasa dc8.15 gr/km. Se distribuye ampliamente 
desde Matamoros hasta Campeche, a una profundidad de 15 a 169 m, con máximas 
densidades a menos de 100 m frente a la parte norte de Laguna Madre (Fig.4). 

La densidad de P. rubio mostró un ligero aumento en latemporadadc lluvias1 mientras 
que durante la temporada de secas y nortes la densidad se mantuvo constante O.U y 0.08 
rcspectivamcntc(Fig.8). 
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en lo plotaronna conllnrnlal 11uroeste del Golfo ck Mu:lco. 
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RE."iULTADOS 

El 89 % de los individuos de P. mbio presentó afinidad por fondos arcillosos, ye! 11 % 
en sustratos mixtos de arenas y arcillas (Tabla 3). 

Pri()IW(us ro.reus Jordan and Evcnnann. 1886 
"rubio volador pintos azules" 

Diagnosis. D. X, 11-13 (12); A. 10-12 (11); P.12-14 (13); Br. 7-10; &c. 89-104. 

Boca pequeña; longitud promedio de mandibulasuperior 10.6% en LP; espina rostral, 
scgundaytcrccrainfraorbitalysuplcmcntariapreoperculargencralmcntcauscntcscxccpto 
en especímenes pcqueños;la espina rostral puede persistirenadultos; borde anterior dela 
primera espina dorsal con aserración gruesa; aleta pectoral larga excediendo la base de la 
anal en adultos, con puntos azules redondeados en café, que pueden estar ausentes en 
ejem piares pequeños. 

Carnet eres tnxonómfcos distintivos: Los ejemplares de P. roseu.rprcscntancaractcres 
tanconspicuosquefácilmentesondistinguibles,cntreésloslospuntosdccolorazulbrillanle 
en las pectorales son muy notables, aún en organismos preservados. 

Material examinado. Se capturaron 75 ejemplares, con un peso promedio individual 
de 19 gr, con tallas de 59 a 155 mm. IBUNAM-P ~388, 7121, 7128, 7186, 7198, 7201, 
7210, 7214. 

Distribución gcognlfic-J.GeográficamentcscdistribuyedesdcCarolinadelNorte,E.U. 
hasta Yucatán, México incluyendo el Golfo de México (Ginsburg, 1950; Lcwis y Yergcr, 
1976; Hocsc y Moorc, I9n; Ross, 1983). En el intervalo de 6 a 90 m, con máximas 
abundancias entre los 35 a 55 m (Ross, op. cit.) y los60 a 70 m (Lcwis y Yerger, op. cit). 

Distribución y abundancia local. Esta especie registró una densidad y bioma<a 
promedio de0.4ind/kmy14.94 gr/km rcspcctivcmentc. Con una distribución restringida 
del sur de Laguna Madre hasta el surde Cabo Rojo. Limitada batimétricamente de 155 a 
40mcomoespecietfpicadcplataformaintcrna,conunamáximacapturade20a29m(C>6.6 
%)(Fig.5). 

P. roseus fue la única especie que durante la temporada de lluvias mostró bajas 
densidades con respecto a las temporadas de secas y nortcs (Fig. 8). 

Unporccntajcaltodeindividuos(80%)secapturóensustrato.'iarcnosos,el20%rcstantc 
fue sobre fondos de arcilla y limo. 

19 



o.e 

o.e 

o.• 

0.2 

o 
1 

RESULTADOS 

~ -~---~100-t.p· ;::: 'ºº ,, 
• 

... , ,.,'1 
w ~ » u ~ " ~ ü ~ " ~ 

TRANSECTOS 

Flg S. Dlitlrlbuclon de la dcn.'ildnd de Prlonolus roseus 
en la platarorma continental suroesle del Golro de Mcxlco, 

Prionotus sa/11J01úcolor (Fowler, 1903) 
"rubio volador aleta-negra' 

Diagnosis. D. X, 12-13(12);A11-12(11); P.12-13; Br 8-10; Esc.98-116. 

Bocamodcradamcntcgrande,mandíbulasupcriormásdcS.6vccescnLP;cspinarostral, 
scgundainíraorbitalypreopcrcularsupJcmcntariabicndesarrolladas;membranadclaalcta 
anal inmaculada, ocasionalmente con melanóforos dispersos, especialmente en la parle 
poslcriordclaalcta;longitudpromediodclosradiospcctoralcs(superiores)0.22vccescn 
LP; pectoral alargada0.58vccescn LP, excediendo la base de la aleta anal; con un punto 
difusooscurocnladorsalcspinosaauscnlecnaduhos,prescnlccnjuvcnilcs;pectoraloscura 
con el borde inferior azul brillante; los radios pectorales libres son grandes y bien 
dcsarrolladoo; con ru.erración fina en la ¡ximcra y segunda espina dorsal. 

Caracteres taxonómicos distintivos: P. salmonicolor se diferencia de las demás 
especies del género por presentar la mayor longitud de las alelas pectorales. Nos e observa 
en el borde inferior de la aleta el tono azul brillante, sólo hay una ligera coloración oscura. 
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RF..SUl.TADOS 

Material examinado.Se colectaron 390 ejemplares. Con un peso promedio individual 
de 26 gr. y con una LP de 32.5 a 212 mm. JBUNAM·P 4261, 4279, 4313, 4358, 4376, 4530, 
4532, 4444, 4456, 4473, 4482, 5881, 5893, 6386, 6421, 7080, 7089, 7091, 7101, 7105, 
7110, 7112, 7120, 7122, 7133, 7137, 7146, 7153, 7154, 7159, 7160, 7170, 7177, 7179, 
7187, 7189, 7199, 7202, 7211, 7215, 7217. 

Distribución geognlficn. Desde Carolina del Norte hasta Campeche en el Golfo de 
México(HoeseyMoorc1 1977;Ross,1983).Distribuidobatimetricamcntecnlaplataforma 
interna y media, entre 10.92 y 88.0 m (Walls, 1975) presentando una mayor abundancia 
entre 18 y 55 m (Ross, op. cit.). 

Distribucl6n y abundoncio local.Estacspcciesccapturóconunadcnsidadpromcdio 
de 4.77 ind/km y con una biomasa promedio total de 14.4 gr/km. P. sa/monico/or es de 
ampliadistribucióngeográfica,locali7..ándosedcsdcMatamoros,hastaclnortcdelascostas 
de Campeche, con marcada tendendia hacia el norte del área de estudio. Su distribucióh 
batimétrica corresponde a la plataforma interna en el intervalo de 15.S a 162 m de 
profundidad, con una máxima captura entre 15.5-29 .O m,sin embargo es común encontrar 
a P. salmonicoloren plataforma media y externa aunque en menor densidad (0.070) {Fig. 
6). 

Al igual que P. steamsi,éstacspccietambiénregistrósu mayor densidadenlemporada 
de lluvias con 1.2 ind/km, mientras que en las restantes temporadas los valores fueron 
inferiores a éste (Fig. 8). 

El61 % deloscjcmptarcsfue capturadosobresuslratos arenosos, el restantc39 % sobre 
sustratoscon predominancia en limos (Tabla 

Prio11ot11s paralahls Ginsburg, 1950 
"rubio volador mexicano" 

Diagnosis.O. X,12; A.10-12; P. 12·13; Br. 7-9; Ese. 93·103. 

Espinanasalauscntcopobremcn tcdcsarrollada,c.spinarostralypreopcrcularlarga, 123 
% en LP en promedio, en especímenes sobre 65 mm de LP; escamas en el pecho no 
cxtendicndosc anteriormente más allá de la línea transversa entre la base de los radios 
pélvicos externos; aleta pectoral emarginada, su longitud en ejemplares de 103-158 mm 
alcanza la base del 6o. al So. radio anal, y en organismos de 40-53 mm alcanza del So. al 
100. radio anal, radios pectorales libres largos y delgados; punto oscuro entre la 4a. y 5a. 
espina dorsal; borde anterior de la la. espina dorsal con aserración fina; 3a. espina dorsal 
íucrte. 
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DENatOAO 
(lntUli1116) 

... 

Flg 6. Dlslrlbuclon de In deni.ldad de Prlonolus s.ulmonkolor 
en 111 plal.uforma contlnenlnl !iUroesle del Golfo de I\fexko. 

RESULTADOS 

Curucteres taxonómicos distintivos: La longitud de la espina prcopcrcular es mayor 
cncstacspecicrcgularmenlenoexcededell2%enLP,cslaúnicaespecicdelasreportadas 
en el presente estudio con la aleta pectoral e marginada, Ja escamación en el pecho no se 
cxticnc.lcmásalládclalíncatransvcrsacntrelabascdclaspélvicas,cnlascspccicsrestantes 
laescamaciónescomplcta. 

Material examinado. Se capturaron 600 ejemplan .. .'l, con un peso promedio de 28 gr, 
con tallas de 64 a 153 mm. IBUNAM-P 4329, 4410, 4427, 4498, 4518, 7081, 7084, 7092, 
7094, 7095, 7098, 7l02, 7107, 7107, 7113, 7!15, 7117, 7119, 7125, 7126, 7127, 7129, 7131, 
7135, 7136, 7138, 7147, 7149, 7151, 7152, 7155, 7157, 7163, 7166, 7168, 7171, 7176, 
7184, 7192, 7193, 7196, 7203, 7205, 7208, 7212. 

DJstribucl6n geográfica.Es u na especie endémica del Golfo de México, desde el Delta 
del Río Mississipi, E.U. hasta Campeche, México (Ginsburg, 1950; Miller y Kcnt, 1971; 
HocseyMoorc, 1977; Castañeda, 1989). Dentro de un intervalo de distribución dc34-188 
m de profundidad (Ginsburg, op. cit.; Millery Kcnt, op. cit.; Walls, 1975). 
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RESULTADOS 

Dlstribucl6n y abundancia local. LosejcmplarcsdcP. para/atussccolcctaroncon una 
densidadpromcdiode0.4Sind!kmyconunabiomasade21.84gr/km.Conunadistribución 
contfnua desde Matamoros hasta la desembocadura del Río Tuxpan. Su distribución 
batimétricacorrespondcatodalaplataforma(13.3·229m)con3ind/kmcomomayorvalor 
promedio en densidad para la media y externa con dos zonas de máxima captura: 65 • 104 
m (44.33%)y195 - 214 m (26.66 %) (Fig. 7). 

DENSIDAD 

llt1d/lu11aJ./ 

3.5 / 

2.5 

Flg 7. DMrlbudon de la dtnsldad de Prlonolus paralalus 
en la plalafonna conllnenlal !IU~le drl Golfo de Mnlco. 
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RESULTADOS 

LasdensidadcsdcP. para/atustcmporalmentcfucronsimilarcsdurantctodoclaño,con 
un ligero aumento en lluvias (Fig. 8). 

El 93 % de los individuos fue capturado sobre sustratos con dominancia de arcillas 

Estructura de las especies en lu comunidad 

LascspccicsdclgéncroPrio11ot11sprcscntanunpatróndedistribuciónbatimétricocncl 
cualhayuna sucesión de algunas de ellas con respecto a la profundidad (Fig. 9), la siguiente 
agrupación muestra la distribución en porccnt aje de la densidad y frecuencia de aparición 
en la plataforma continental suroeste del Golfo de México: 

Doscspccicscondistribuciónbatimétricarcstringida. 

P. roseus 100 % en plataforma interna. 
P. opliryas 81 % en plataforma interna, 13% en media. 

Cuatrocspccicscondistribuciónbatimétricaamplia. 

P. salmonicolor máximo porcentaje (87) en platafonna interna. 
P. rubio máximo porcentaje (95) en platafonna intenna +mcilia. 
P. paralatus máximo porcentaje (81) en plataforma media +externa. 
P. stcarnsi máximo porcentaje (88) en platafonna media +externa. 

P. stcamsi íue la especie mejor representada del género con los valores más altos tanto 
de densidad ybiomasa como de frecuencia de aparición (Tabla 2), le siguieron en orden de 
importanciaP. salmo11icolor, P. paralatus, P. roscus, P. mbio, y P. oplrryas, en densidad. 
P.para/atlls, P. roscus, P. solmonicolor, P. mbio y P. opluyas en biomasa. P. paralatus, P. 
salmo11icolor, P. mbio, P. op/Jryas y P. roscus en frecuencia (Tabla2). 

25 



Profundidad 
(!O) 

50 

100 

ISO 

200 

250 

1 ~ g. l 
.: .: .: 

• • r 

R~ULTAOOS 

~ 
o 
~ 

3 ~ 

~ l a 
.o 

ª 
e 
.: .: .: 

Plataforma 

' 
.interna 

media 

externa 

-
100 % 

... ,J: 9. J>lstrJbuclon ll11trlmtlrkn de rrfonolu. ... l.lnl'll horlronlul = promtdio de proíundldnd; 
Jlneo vertlcnl = lnltn11lo: nrt'n somhrt"ada= poretntnje de Individuos en coda umhltnlt de 111 

plata.fomua. 

26 



RESULTADOS 

TABLA 2 
DENSIDAD Y BIOMASA DE PRIONOTUS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

SUROESTE DEL GOLFO DE MÉXICO. ENTRE 1986 Y 1990. 

ESPECIE TOTAL FRECUENCIA DENSIDAD BIOMASA 
EJEM. (%) (ind/km) {gr/km) 

P.&tcamsi 1714 32 IS44 26.81 

P.opfuyas 46 13 0.139 4.33 

P. rubio 78 IS 0.145 8.IS 

P. ro&cus 75 7 0.411 14.94 

P. sahr.ooicolor 390 28 0.473 14.41 

P. paralatus 600 28 0.454 21.84 

Lacspccicdominantccnc1aná1isisc0mparati~odc1ospromcdiosdccapluraporarrastre 
y densidad fu e P. steamsi con una f recucncia de31 individuosy una densidad de 1.5 ind/km, 
no se encontraron especies abundantes, las especies frecuentes f ucron P. para/atus y P. 
sa/monicolorcon 28 a 27 individuos por arrastre y densidad baja de 0.45 y0.47 ind/km. P. 
nibio, P. roseus, y P. opl11yasconslituycronlascspccicsocasionalesporsubajaírccucncia 
y densidad (Fig. 10) • .. 

" FRECUENTES DOMINANTES .. .. .. ,,,,.,.,.,~ ·. p, .,..,,," , .. P.NllWOftloolot 

; " e 'º u " OCAStONALES ABUNDANTES • " • P. rublo H 14 e .. • P, opltry•• 
k 'º . P, tva.cM 

• • 1 
o o o.t o.t·o.3 .. o.4 o.a o.o 0.1 o.e o.a to u t.2 u u ta te 

OEHSIDAO llnd./k11121 

Flg 10. Granea Olnulead0Tukcy que lndlcr. 11ls tSp..·cles dominantes, nhunduules y 
oca.o;lonnles, en relaclon P la frecuenclu de up:1riclon y densidad. 
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Rl-:SULTADOS 

Es importante mencionar q uc de las especies ocasionales las dos últimas se capturaron 
sólo durante cuatro cruceros siendo valores de frecuencia de aparición altos, si son 
comparadosconlasdemáscspcciesrcgistradas 

La distribución temporal delas especies muestra que P. ophryas, P. rubio y P. paralaltlS 
se capturaron con densidades similares durante Jas tres temporadas del año, mientras que 
P. steamsi y P. salmonico/oralcanzaron las máximas en lluvias, por otro lado para P. roscus 
las máximas densidades fueron en nortes y secas (Fig. 8). 

Se ha obscivaOO que algunas rx>blacioncs de peces bentónicos suelen moverse en el 
espacio siguiendo las condiciones ambientales características de cada temporada del año 
(Yáñcz-ArancibiaySánchcz-Gil, 1985). los cambios que experimentan los individuos se 
rcílcjancn el crccimicntoydcsarrollopropio.En el caso de P. nthio y P. sa/monicolorcon 
las tallas de LP más altas ulcanzadas en este estudio (Fig. 11), la variación de éstas se vio 
afectada en lluvias con una disminución de Ja LP de los organismos pero aumentando de 
manera notable el númcrodcindividuosdeP. sa/monicolor, es decir se redujo la talla y se 
clcvóladensidad,conunadistrihuciónhorizontalcontinua.Ladistribucióndctallas<luranlc 
clañodc P. steamsi y P. para/atusscmantuvóconslanlcentrc 109yl 15mm para la primera 
especie y 115 a 150 para la segunda. P. opluyas y P. roseus mostraron un incremento 
notable en la LP en norces y lluvias rc.spectivarncntc, con poca fluctuación temporal en 
densidad paro.P. opl1ryas, respecto a P. roseusscculcct aron menos individuos pero di.: tallas 
mayores en el periodo de lluvias (Figs. 5 y 11) 

En la tabla 3 se observa que las c.o;pccic.o; ticn<lcn a dislribuirsc prcfercntcmcnlc sobre 
determinadotipodcsuslrato,porcjemploparaP. sti:amsi, P. ntbio y P. para/atus la mayor 
cantidad de individuos está asociada a fondos suaves abundantes en arcillas y limos, 
mientras que los individuos de P. opluyas, P. roscus y P. sa/monicolorestán asociados a 
fondos con altos porcentajcsen arenas. 

TAllLA J 
Cl.ASJFICACIÓN u1-: SEl>JMENTOS 1n: J.AS l.OCAJ.H>ADJ-:S ~HJF..O,,.""TRF.ADAS y 
PORCENTAJES Dio: INDIVIDUOS l'OR ESPECIES ES CADA U:"<O llE )'::_~TOS. 

Sl!DIMHJ\'TOS INDIVIDUOS 

r.parala1us lllt'illa 98 - too% 93% 

P. rubio artilla 89-99% 89% 

P.slcarnsi artilla 97-100% 79% 
limo 64 - 78 % 15% 

P. roscus ""'""' 75-86% 80% 
limo 59 r,'o 20% 

r.ophryas an:na 53-99% 64% 
limo 51 -58 % 34% 

r. salmonicolor ª""'" 53-100% 61% 
limo 50-77% 39% 
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LP 200 P. atearnsi 
( """) 

Ftg ll, Dlslribuc:lon de tallas en Prlonolus. en temporadas de S • &ca..-4, LL • L1uvl11.'it 
y N • Nor(H. en el Suroeste del Golfo de Mexlco de L986 11 l990. 
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RESULTADOS 

INDICE DE AFINIDAD DE ESPECIES Y DE LOCALIDADES 

En el análisis de similitud de especies (Fig. 12), se observa la formación de 2 grupos, en 
el A se integraron las especi'cs con mayor densidad, de amplia distribución batimétrica y 
temporalmente¡>. steamsi, P. parafalus y P. mbio, éste último es de distribución amplia 
pero no esdominante en densidad; el grupo B lo componen las especies poco frecuentes u 
ocasionalcs,limitadasalaplataformaintcrnaprincipalmcnte,conmarca<latendcnciahacia 
clnorte<lelSurocstcdclGolfo<lcMéxico,P. opluyas, P. roscus y P . .salmonicolor, para la 
especie anterior las mayoresdensidadessc localizan en plataforma intcrna,sincmbargose 
colcctóenplataformamcdiaycxternacnmcnordcnsidad. 

J.S 

' ' 1 
1 

~ P. rubio 

P. parola tu~ 

P. atearnsi 

P. ophryaa 

P. aalmonicolor 

P. 

Flg. 12. Dtndrogmm11 de slmllltud de Hpecles, mflllnnte el Indice de Jnccard. 

Eldendrogramadcsimilituddecstacioncsdcmucstreorevclalaalinidadqueexistcentrc 
lasestaciond locali1.adasa dif erentcsintcrvalos de prof undid.1d, agrupadasen función de 
las especies. En la figura 13 el grupo A a un nivel de similitud de 34.5, lo integran las 
estaciones ubicadas exclusivamente en plataforma interna en la parte norte <lcl área <le 
estudio, entre Matamoros y Tuxpan, con el triglido P. salmtmicolor como especie 
dominante. 

El grupo B, que lo constituyen las estaciones de plataforma media y externa a una 
similitud de 39.4, con afinidad hacia las costas de Tamaulipas y norte de Vcracru1., 
predominandcP. slcamsi y P. paralatuscomoespccicsconmayorfrccuenciadeaparición 
100y75 % respectivamente. 

El grupo C está compuesto por estaciones a un nivel de similitud de 33.4 con afinidad 
por plataforma interna. media y externa, en la parte sur frente a las costas de Tabasco y 
CampechcP. ntbio f ueel triglido con la más alta (TI%) frecuencia de aparicióndclgrupo. 
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RESULTADOS 

La estaci6n51grupo D, se une a los demás conglomerados a un nivel bajo de similitud 
de 1.8, valor que separa a la estación del resto por la escasa diversidad capturada en ella, 
donde solo se colectó a P. roseus. 

0% 

A 

100% 

ESTACIONES 
Plg. ll. Dendrograma de annldad entre estaciones de muestreo, donde se observa la !.I 

mllllud con base en la ausencla·prttencla de la.'i Hpecles en cada una de ellas. los grupos 
A. B. C, D, E. y F Htan lnl~rados en rdaclon a su locallzaclon ballmelrlca 

en la plalafonna conllnenlaL 
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DISCUSION 

ElSurocstc dc1 G alfo de México es considerado como una <le las árc:1s más interesantes 
por la gran diversidad biológica existente, no obstante es una de las menos exploradas 
(Pcqucgnat y Pcqucgnat, 1970), dentro de éste cuadrante la gran mayoría de la< 
investigaciones sobre ictiofaunabcntónica han sidorca1izad<1scn la parte sur, en la zona de 
inílucnci:.1 de la Laguna de Términos, incluyendo la Sonda de Campeche, de éstoscstudios, 
han observado ecosistemas costeros caractcri7..ados por la heterogeneidad de hábitats y la 
alta diversidad de peces que en ellos encuentran valores elevados de productividad con 
abundantcdispinibilidaddcalimcnto. 

En los arrastres de fondo llevados a cabo en la plataforma del Golfo de México durante 
las campañas oceanográficas rc<1lizad<1s de 1986 a 1990, la composición por familias fue 
muyamplia,comofami1iasmcjorrcprcscntadascncuantoalnúmcrodccspccicsrcsultaron: 
Bothidac,Sciacnidac,Carangidac,Triglidac,Lutjani<lacyotrns;lostriglidos,ycnparticular 
elgéncroPdo11otus,rcsultaronscrdclosmcjorrcprcsentadoscndcnsidadybiomasa1dcntro 
dclaictiofounabcntónica,yencuantoasudistribuciónmostraronpatroncscaractcrísticos 
qucposteriormentesc<liscutirá.n. 

En el Atlántico Oeste, en su parte norte, incluyendo el Golfo de México y Mar Caribe, 
se distribuyen 1 S espccicsdclgéncroPriono/us, en este est udiose rcgist ran seis: P. stcamsi, 
P. opl11)'as, P. mbio, P. roscus, P. salmonico/or y P. pura/atus, lo que representa el 40 % 
de las especies registradas en la zona de estudio. Las especies restantes que han sido 
registradas en ésta zona son P. caro/inus y P. cmlans que se localizan en las costas del 
Atlán ticocn Florida, E. U.A.,P. ala tus que prescntasu límitcdedistribución alsur del Delta 
del Mississipi, P. bcani y P. pu11c1atus que se distribuyen en Centro y Sudamérica, P. 
scitulus que se encuentra en la plataforma de Virginia y Florida, E.U.A., y en Yucatány 
Campeche, Mé.xico, P. trib11/us tiene una amplia distribución que comprende desde 
Filadelfia, E.U.A hasta Vcracruz, México, P. natricli sólo se conoce de algunas islas al 
sur de Florida, E.U .A., y P. mortis que es cnd6mica del Golfo de M6xieo. Esta última no 
se capturó en este estudio, tal vez porque su habitat esta asociado a ambientes arrecifa les y 
el tipo de arte de pesca utiliza<loparasu captura no fue el empicado en este estudio. 
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UISCUSIOS 

Aunque Jos trig1idos han sido estudiados a nivel taxonómico, actualmente continúan 
presentando problemas de éste tipo, ya que resulta diff cil, en algunos casos, determinar si 
un ejemplar pertenece a una especie o a otra, esto es, por la similitud y sobreposición de 
caracteres morfométricos, por eJ grado de desarrollo de las espinas de la cabeza que es 
diferente en las distintas edades del mismo individuo y que es un elemento clave en la 
separación de especies. En el presente estudio, el estalus taxonómico de cada uno de Jos 
cjcmplarcsdclgéneroPn'onotus,sc determinó a nivel específico, sin embargo este género 
no ha sido lo suficientemente revisado, y su alta similitud morfológica que constituye la 
base de la taxonomía disponible a la fecha, contribuye a su idcnfülad aún confusa; por lo 
que es muy probable que sigan efectuándose cambios a nivel cspedlieo. 

Entre las causas por las que en este estudio, algunas especies no se capturaron en los 
arrastrcsrcalizadosen laSondadeCampccheyq u e son mencionadaspor Yá ñcz-Arancibia 
ySánchcz-G il ( 1986) y Castañeda ( 1989) de manera ocasional en la plataforma conl i nen tal 
de Tabasco y Campeche, son los problemas taxonómicos antes mencionados. El grupo 
Prionorus "pimctallls-beani" que mencionan Yáñcz-Arancibia ySánchcz-Gil (op. cit.) en 
laLagunadcTérrninosySondadcCampcchc,estaintcgradoporindividuosquecomparten 
caracteres morfológicos, cuya sobreposición de éstos involucra la descripción de varias 
especies como son P. punctallls y P. bt:ani, pero además incluyen a las especies afines a 
éstaquccorrcspondcnaP. para/atus y P. a/atus. 

Los triglidosqueen el estudio de Castañeda (op. cit.) sccncuentraron enla plataforma 
de Campeche y que presentan problemas taxonómicos son P. grisescc:ns y P. pectara/is, 
cuyassinonímiasactualesson P. opluyas y P. salmo11icolorrcspectivamente, aún así, en el 
presente análisis, encontramos que para P. op/Jryas el límite sur de distribución es Cabo 
Rojo, Veracru7.., muy al norte del reportado porCastañeda. Y en el caso de P. salmo11ico/or, 
se capturaron solo 6 ejemplares en 3 estaciones, frente a las costa<; de Campeche, 
confirmando la distribución rcport ada para esl a especie en la 7lma. 

A su vez, Gaspar-DillanesyEspinosa Pérez(1989) encuentran a P. roscus y P. opliryas 
en la plataforma de Yucatán y Quintana Roo, ya en lo que corresponde al Caribe, 
probablemente en el ICmite sur de su distribución. 

En estcestudio la especie que probablemente podría haber sidoconf undida con alguna 
especie del grupo citado es P. paralatus, por la similitud de caracteres morfológicos, no 
obstante el límite sur de distribución geográfica para este triglido se localiza en la 
desembocad urad el R(o Tuxpan, V eracru7.., de modoqucsudistribución se limila a la parte 
norte entre Matamoros yTuxpan, extendiéndose hasta el del la del río Mississipi. 

SinembargoMilleryKent (197l)separanaP. a/atus, P.para/a/lls y P. beambasándose 
en los diferentes grados de escamación en el pecho y en la proporción entre la espina 
preopcrcular y la longitud patrón, señalando además áreas específicas de distribución 
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geográfica para cada especie; laque apoya la presencia de P. paralatus en el Suroeste del 
Golfo de México. En lo que se refiere a P. pw1ctatusestáconfinada a las Antillas, Centro 
y Sudamérica de acuerdo con la revisión de Miller y Kent (op. cit.) y P. bea11i se ha 
rcgistradodclaplataíormadcPanamáaBrasil,ambasdcstinadasensu<listribuciónrcgional 
a la parte sur del Caribe, Centro y Sudamérica, lo que hace poco probable su presencia en 
el Sur del Golfo de Mél<lco, como han mencionado las investigaciones anteriores. 

Se anali7..aron como especies separadas P. mbio y P. salmonicolorporquemostraron 
diferencias morfológicas que las separan en especies distintas, como la presencia de 
mclanóforos en la parte media y distal de la aleta anal en P. mbio, mientras que P. 
sab11011icolomo los presenta. La longitud dela aletas pectorales y<lcl pedúnculo caudal es 
mayor en P. salmo11icolorrespectoaP. mbio,sin embargo Robinsct al. (1991) mencionan 
que P. mbio es una sinonimia anterior de P. salmo11icolor, y que P. lo11gispi11osis es el 
nombre correcto que debe asignárselc al trig1idooriginalmente llamado ~aleta negra", por 
lo tanto este autor reconoce como especies validas a P. mbio y a P. longil71i11osis, y a P. 
sa/monicolorcomo sinónimo de P. mbio. Aún existe confusión respecto a las sinonimias 
en los trigli<losyésta es una de ellas. Robinsct al.(1991)juntocon G.C.Millcrproponen 
que para P. lo11gispi11osus se ui>c el nombre triglido "ojo grande" para diferenciarlo de las 
dos especies anteriores comu n mente ll<tmadas "ala negra". 

No obstante lo anterior, por las difcrcnci::Lc; morfológicas antes menciona<l<L<;, se 
consi<lcranaP. samonicolor y a P. mbiocomocspccicsscpar•u.las. 

Losresultadosobtcnidoscnclprcsentcestudioconfirmanlorcportadoparalaplataforma 
continental del Río Mississipi al Río Bravo, E.U.A. por Chittcnden y Moorc ( 1977), para 
P. para/atus, P. steamsi y P. mbio, comoespecicsdominantcscndensida<lybiomasa, 
resaltando el aumento en hiomasa en la parte surde Texas de P. ncbio y P. steamsi donde 
aparentementcrcemplarnnaP. paralatw; que se distribuye de manera notable en la parte 
norte hacia el Río Mississipi, además mencionan que es notoria la distribución <le algunas 
especies en ciertas áreas pero no encuentran la razón de tal situación. En este estudio se 
observ6unpatr6ndcdistribuci6nlatitudinalscmcjantc;:lldel.1scostasdcTcxasyLouisiana, 
E.U.A.,enelqueP. steamsi, P. mbio y P.salmo11ico/orespecicsdcampliadistribuci6n, 
reemplazan a las especies norteñas P. paralat11s, P. roseus y P. opluyas, en la Parle sur 
dentro del área que comprende la desembocadura del Río Pánuco hasta las costas de 
Campeche. 

Las máximas densidades de Prio11otusse obtuvieron al norte de Cabo Rojo, Vera cruz. 
Esta tendencia de la distribución se explica primero como reflejo de un mayor csí uerzo de 
capturaenestazona,conel63%dcltotaldearrastrcseícctuadosentodaeláreadecstudio, 
de éste porcentaje el 84 % fueron "existosos"; en segundo lugar por la gran cantidad de 
material continental que es transportado y depositadoen la plataforma, proveniente de la 
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dcscargadeLagunaMadrcydclosRíosSotolaMarinayPánuco,creandounazonapropicia 
paraunagranconccntracióndcorganismosporlaacumulaciónyabundanciadealimcnto. 

Enlapartesurdelárcadccstudiolosmayorcsvolumencsdccapturascohservaronfrcntc 
a los ríos Papaloapan, Coatza.coalcos, Grijalva y Laguna de Términos, indicando una 
notable asociación entrcPrionotusy la presencia de sistemas lagunarcs-cstuarinos. 

Las especies P. roseus, P. opllryas y P. salmonicolorcon una distribución limitada a la 
plataforma interna, presentan una dependencia litoral yccrc~l de la descarga de la Laguna 
Madre y de los Ríos Soto la Marina yTuxpan,ya que permanecen la mayor parteo todo su 
ciclodc\idacn la plataforma interna. En estudios anteriores para hl parte sur del Golfo de 
México se han registrado algunas cspccil!s del género como P. caro/inus, P. scitulus, y el 
grupo P. piuictatus-beani que han llegado a penetrar a la Laguna de Ténninos en alguna 
etapa de su ciclo de vida, pero siempre asociados a ambit:ntcs marinos. 

Estascspccicsscsostienencntrcotrosfoctorcs,porl;1altadisponihilidaddcalimcntodc 
la zona litoral, resultado del intercambio ecológico con bahías, estuarios y lagunas que 
bordean la línea de costa, manteniendo la producción yla ali a diversidad de la plataforma 
marinaadyacenle. 

P. sa/monicolorsecapt ur6a una profundidad máxima de 162 m muysuperior al intervalo 
de mayor abundancia (10.9 a88 m) que reporta Walls(l975),cn este estudio se amplia el 
intcrvalobatimftricoaunqucsccontinúaclasiiicandoalacspccicporsumayorabundancia 
dentro de la plataforma interna. 

La variación estacional de muestra la composición de las especies en la phnaforma, ya 
que las fluctuaciones en la densidad indican si existe o no dependencia c;tuarina en el caso 
de las especies costeras y para las especies de fondo, la migración hacia la zona litoral, 
asociadas a condiciones ambientales y oceanográficas de cada época del año. Como se 
observa en la Fig. 8 para P. sccamsi y P. paralatus solo la primera mostró un incremento 
en densidad y biomasa durante la temporada de lluvias, alejándose de la zona litoral, no 
obstante que el análisis de tallas (Fig. 11) mostró que el aumento de la población en ~sla 
épocanoestáenrelaciónconclcrecimientodclosimlividuos,yaquelaslallasscman1icncn 
constantcsenlasdiícrcntestcmporadas. 

A su vez, la disminución en densidad de P. roseus durante las lluvias se asocia a que se 
encontraron individuos de 155 mm como la ta U a máxima registrada en este estudio (Fig. 
8), concentrándose además cerca de la desembocadura de ríos y lagunas (Fig. 5). Lcwis y 
Y ergcr (1976) encuentran que el aumento de la población de éste triglido es posterior a las 
lluvias entre los meses de diciembre y mayo, período que en el área correspondió a la 
temporada de nortes y secas cuan do se da un incremento en densidad <le P. roseus. 
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DISCUSION 

En P. opluyas, P. ntbio. P. salmo11icolor y P. para/atus no se encontró que la densidad 
y com"posición por tallas estuviera asociada a alguna temporada, manifestándose como 
poblacioncssinnuctuacionesnotablcstcmporalmcntc,loquesignificaqueseprescntanen 
cantidadesmoderadasoescasasdurantelamayorpartedelaño. 

El análisis de sedimentos mostró que existe asociación de las especies con a1guno de 
los diferentes tipos encontrados en el área. Para P. steamsi, P. paralatus y P. ntbio las 
mayoresdcnsidadesdeindividuosselocalizaronenáreasalcjadasdelacostaenplataforma 
externa, en esta área los fondos son suavcs1 ricos en arcillas y limos, presentando como 
menciona Campos~Castán (1986) una gradación de grano grueso (arenas) afino (arcillas y 
limo) directamente proporcional con el aumento di: la profundidad Para las especies 
restantcs,P. salmo11ico/or, P. ophryas y P. roscusprcdominaronlasmáximascapturasen 

fondos someros, abundantes en arenas (Tabla 3), esto parece estar relacionado a la 
cercanía de la línea de costa, en las desembocaduras de los ríos donde los mayores 
porcentajes de arenas se encuentran cerca de la playa y hay una mayor depositación de 
grano grueso. 

La temperatura y salinidad no fueron factores determinantes en la distribución 
latitudinal de las especies. Aún en la temporada de "uortes", cuando se registran aguas 
costeras de baja temperatura y salinidad originadas por el aporte íluvial1 con la influencia 
de la Conientc de Lazo dumnte el invierno, se forma una capa superior de agua (O a 170 
m) homogéneamente mezclada ocasionando que la variación en la temperatura (22 a 
23.S'C) y salinidad (36.3 a 36.4 ppm) sean mínimos (NATIONAL OCEAN SER VICE, 
1985) 

Lcwis y Yerger (1976) concluyen que para cuatro de las cinco especies de triglidos 
registradasenclnoroestedelGolfo(P. roscus, P. a/atus, P. martis y Bel/ator militaris) la 
temperatura no fue determinante en su distribución, no obstante P. stcamsi si puede estar 
restringido por la temperatura con un intervalo de 14 a 2lºC. En nuestros rcsultatlos 
enconlramosqucP. stcamsi se capturó entre 14 y 26ºC, mientras que las rcst<mlcs csp.!cics 
se encuentran distribuidas dentro de un amplio intervalo de temperatura que va de los 15 a 
los 27.5 'C. 

El análisis de similitud de las seis especies capturadas ydc las estaciones de muestreo 
reíleja la asociación que existe entre las especies afines a intervalos batimétricos, de 
densidad y tipo de sedimento, mediante éste se observó que en el dendrograma para las 
especies ( Fig. 12) se separan 2grupos integrados por especies similares en densidad yen 
presencia o ausencia en las distintas localidades; el grupo A formado por P. opluyas, P. 
roscus y P. salmonicolorcon afinidad a las 1.onas costeras y asustratos arenosos; y el grupo 
B compuesto por P. mbio, P. paralatus y P. stcamsi¡ en el que también se observa una 
rclacióncspccie-profundidad-sustrato,conaltasdensidadessobrcsustratosricoscnlimos 
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D1SCUS10N 

yarcillasprcferentcmcntcdentrodclaplataformamcdiaycxtcrna.Estarclaci6ndcalini<lad 
confirma lo observado en ladistribución batimétrica y latitudinal por especie. 

Con el análisis de similitud de localidades ( Fig. 13) se trató de determinar si éstas 
mostraban patrones definidos de distribución que pudieran ser relacionados con la 
agrupacióndelostriglidos,lapresenciaoausenciadelasespccicscncadatocalidadclasifica 
a las que se localizan a una profundh.lad determinada, en la zona norlc que abarca desde 
Matamoros hasta Tuxpan, y/o zona sur desde Tuxpan hasta Campeche, mayor o menor 
riquczacspccfficaodominanciadealgunaespecieporgrupo. 

El nivel de similitud más alto fue de 39.4 correspondiendo al grupo U con la mayor 
riqueza específica ( 4 ), distribuidas a más de 50 m de profundidad, con una marcada 
tendencia hacia el norte dclSuroc.ste del Golfo de México, el grupo secaractcri1..a por ser 
de distribución batimétrica amplia, con altas densidades alrededor de 200 rn y durante ta 
temporada de Uuvins, P. stcamsi, P. paralatus y P. nlbio resultaroncspccics<lominantes 
del grupo B. 

Tanto en los grupos A y C se presentó una especie dominante por la frecuencia <le 
aparición alta, P. salmonicolor para el primero y P. mbio para el segundo. Resulta 
interesante resaltar q uc los niveles de similitud para ambos grupos son semejantes, pero la 
composición específica es distinta. 

Las estaciones del grupo A son exclusivamente de plataforma interna y limitadas a )a 
zona norte, área que comprende parte de la distribución local de P. salmonicolor, la 
diversidad fue de tres especies incluyendo (:sta última. 

P. mbiodclgrupo Ccsdominanteenfrecuenciadeaparicióncnlasestacioncsubicadas 
en la zona sur pero en densidades bajas. Esen esta zona del Suroeste del Golfo de México 
dondedisminuycel númeroúc especies, así comoladcnsidadybiomasa, porque no incluye 
las distribuciones locales de r. rascus y P. opluyas. P. salmo11icolor se l',Qnsidcrn de 
distribución latitudinal amplia con marcada tendencia hacia ta zona norte, aún cuando de 
manera ocasional se capturaron ejemplares juveniles en la plataforma dC'. Tabasco y 
Campeche. 
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CONCLUSIONES 

1- De las 15 especies registradas para Prionotuscn las costas del Atlántico Occidental 
y Golfo de México, en este estudio se dctcnninaron a P. stcamsi, P. oplvyas, P. rubio, P. 
roscus, P. salmonico/or y P. paralatusquc rcprcscntaroncl40% de ladivcrsidadconocida. 

2 - Son importantes en la determinación de las especies los caracteres morfológicos, 
particularmente las espinas de la cabeza, la longitud y forma de las aletas pectorales así 
como la coloración del cuerpo. 

3 - Se observa una asociación de las zonas de mayor captura de todas las especies con 
las dci;cmbocaduras de los principales ríos y lagunas que se encuentran en el Golfo de 
México. A su vc7., el tipo de sedimento constituyó un factor importante en la distribución 
de las especies, registrándose especies afines a fondos arcillosos y especies asociadas a 
fondosarcnosos. 

4 - La distribución latitudinal de P. paralatus, P. ophryas y P. roseus se limita desde 
Matamoros,TamaulipashastaCaboRojo,Vcracruz.LascspccicsrcstantesP. stcamsi, P. 
mbio y P. sa/mo11icolor1 presentan distribución amplia en el Surocstcdcl Golfo de México. 

5-Losvalorcsdcdcnsidadmucstrandospatroncsdcdistribuciónbatimétrica,elprimcro 
caractcrizadoporcspccicsdcplataformainternaymcdiainlcgradopoP. opliryas, P. roseus 
y P. salmonicolor, elsegundocompuestoporP. steamsi, P. paralatus y P. mbiodistribuidos 
tantoen plataforma interna, media ycxt erna. 

6- Las mayores abundancias temporalmente ( 2.7 ind/km) se registraron en el verano 
durante las lluviac;, alcanzándo este valor P. stcarusi, sólo P. roscus mostró un 
comportamiento inverso con un nivel maximocn el otoño dentro del periodo <le "nortcs". 

7 - La distribución de tallas se mantiene constante tcmportilmcnte para P. stcamsi, P. 
salmo11icolor y P. parala111s. Con ligeras variaciones para P. opluyas, P. roseus, P. mbio 
y en lluvias. 
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8-Elanálisisdcsimilituddecspccicsagrupóalasdcampliadistribucióntantolalitudinal 
como batimétrica y a las de distribución limitada a la parte norte del área de estudio 
locali?.adassóloen la plataforma interna. 

9- Constituyen un recurso pesquero con perspectivas de explotación en el S urocste del 
Golfo y son un elemento dominante de la icliofauna bentónica regional. 

RECOMENDACIONES 

Debido a la problemática taxonómica a nivel específico, que se presenta en la familia 
Triglidac se recomienda que se realicen estudios genéticos y moleculares que apoyen la 
dif ercnciación delas especies.Respecto al a explicación de los pal rones de distribución de 
las poblaciones dcPdonotus, con los elementos disponibles en este csludio aún no queda 
claralaasociaciónaambienteslitoralcs,csporcstoqucsercsaltalaimporlanciadeestudios 
sobrelabiologfadcestascspccicscomounelcmcntomáscnlacxplicacióndclasrclacioncs 
enestosambicntes. 
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