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RESUMEN 

pobiac1onales de 
Upeneus parvus Poey ( 853), en la Plataforma Continental de 
Alvarado Veracruz para el año de 1991, reali zándose muestreos 
cada 40 dias, en las tres temporadas del afio (Lluvias, Nor tes, 
' T :~e _,, , -. " \ 
j u l~á .J} . 

Se deter~inaron los tipos alimenticios estac ionales y por 
tallas de acuerdo al m~todo numérico porcentual (Windell y Bowen, 
1978), encontrándose que su alimentación se basa principalmente 
de Camarones pene idos. observando también, Larvas de Jaiba, 
Copépodos, Huevos de Pez, Restos de Pez, Gasterópodos. 
Pe lecípodos, Poliquetos, Os trácodos .v Portunus sp. Se presentaron 
diferencias estacionales en el consumo de los distintos tipos 
alimenticios; en las tres temporadas del año el &limento 
principal fueron los peneidos con variaciones porcentuales 
importantes , Lluvias 85%, Nortes 58%, y Secas 71%; en cuanto a 
los grupos complementarios igualmente se encontraron marcadas 
diferencias, en Lluvias se consumieron Copépodos, Ostrácodos, 
Huevos de Pez, Larvas de Jaiba, Restos de Pez y Portunus sp.; en 
la temporada de Nortes se distinguieron Portunus sp .. Poliquetos, 
Pelecipodos, Gasterópodos y Restos de Pez; mientras que en la de 
Secas se identificaron Copépodos , Ostrácodos, Huevos de Pez, 
Restos de Pe z, Gasterópodos, Pelecipodos y Poliquetos. En todas 
las ta llas de los peces de la especie, capturadas en el presente 
estudio, el alimento más abundante en su dieta fueron peneidos, 
mientras que en los otros grupos tróficos existen variaciones, 
en ta llas p~queñas y medianas se determinaron principalmente 
gru pos olanc tónicos, mientras que en las tallas medianas y 



má :c f 3voraole par2 U. par vus es la de ~l uvias 1:on un valor del 
fac lor de ú .C6 S, las menos fav1)rable es Nortes con O .0000 34 y 
Secas 0.0001 . 

Se encontraron V clases de edad para la temporada de Lluv ias 
y Secas , y VI para la temporada de Nortes, por el método de 
Cassie (1954). Se determino el ritmo de crecimiento en longitud 
de dc uerd!J :il mod e~o de Von 3ertalanffy (1938 ) en Bagenal y Tesch 
(1978 ), para la temporada de Ll uvias se presento una L máx de 
~6. 95 , ce:: una K de O. 244, en Nortes se observo una L máx de 
~6 . 59 y k de O .2, mien tras que en Secas ia L máx. fue 18.28 y una 
tasa de O .146. 
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INTRODUCC ION 

Si bien la productividad del océano e~tá limi tada por la 
falta de una ¿lta fertilidad uniforme, la productividad de un 
recurso pesquero está aun más restringido, pues esta ult ima 
depende de solo la pequeña proporción , muy especi fica en cuanto 
a clase de prod ucción biológica total que el hombre recoja 
(Francis, 1967 ),. 

La estimación de la FAO para el año 2000 indica que el 
hombre requerirá de 1.0XlO' ton .laño de recursos pesqueros para 
su consumo; una alternativa viable son los peces que se capturan 
eventuaimente como fauna acompañante en ias pesquer ías de 
camarón, y que en mínima parte se usa para alimento animal y en 
su inmensa mayorí a se arroja de vuelta al mar. Se calcula en 
términos generales que de ~stas capturas se descartan entre 3 y 
sx10 ~ ton.laño, lo que representa el mayor y más diverso recurso 
potencial que el mar ofrece para el siglo XX (Yáñez-Arancibia y 
coI .. 1985 ). 

~os cálculos globales actuales de la fauna acompañante del 
camarón, varían entre 5 y ~6X10 ; ton. laño, con una proporción de 

· . , ,.¡ r 1 i i · f · . , , pev::;::; 1caiiia f u!1 ue J: en las p1ata ormas marinas temp ladas 
subtropicales y un promedio peces/camarón de 10:1 en las costas 
tropicales , donde la pesca de escama no solo es mayor a la del 
samarón, si n0 que es más variada en n0mero de espec ies (Yáñez
Arancibia y col . op . cit.). 

El pescado es un producto heterogéneo y la demanda no es de 
pescaao como tal, si no de clases específicas de pescado y 
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prod uctos aer1vados ae t mismo: lo cual puede ser t3n diferente 
como lo es el camarón fr esco del bacalao salado. El consumidor 
diferi:r.c ia entre espec ies de pescado y clases de ebborac ión . As í 
es que el hec ho de que haya miles de millones de toneladas de 
peces en el océano, no tiene gran importancia para la industria 
pesquera, cuyo interés es aumentar al máximo los ingresos 
económicos netos, procedentes de sus ventas a las amas de casa. 
Los pescadores del mundo deben competir todavía por las 
re la ti vamente pocas especies que tienen 11n mercado conocido y una 
demanda establecida. Las aguas coster3s y la plataforma 
continental producen la mayor cantidad de pescado que tienen 
demanda en la actualidad . 

Con frecuencia existen estrechas relaciones, entre las 
espec ies de peces que ocupan la misma región o regiones, de las 
cuales una se extiende sobre la otra. Estas interrelaciones son 
de par ticular importancia en los si ti os donde los pescadores 
concentran la mayor par te de sus esfuerzos en una o, cuando más, 
en unas pocas espec ies. Los pescadores europeos y americanos se 
han habi tuado a pescar especies que tienen gran demanda, dejando 
aquel las cuya demanda es menor, y que constituye las consideradas 
como basura. Si este proceso de selección es !o bas tante 
eficiente , puede ser que el pescado llamado basura reemplace a 
las especies más apetecidas en el ecosistema (Francis, 1967). 

El es tudio de las comunidades tropicales de 3.l ta diversidad, 
el ~onoc i m i ento y el anál isis de la dinámica de poblaciones es 
básic1, pc1r lo cual , ha!l tenido que adaptarse alguno de los 
model0s Jesarrol l1dos en las áreas tem~ ladas y frias. 



i~j., ·Q. e 1ITTP 1 .. '1 1 ~l (1 .r1d" l. GUe·· ,l" S ~ n 1/ PS¡. l·g~'.l r · r· r1r:i c: r pr·~·u· , r·· ~ e·r. l
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costas tropicales y subtropicales, presentan aspectos 
~ontrastantes con lo que sucede en las zonas frias y templadas , 
como lo menciona Pope y Knights (1982), y Yá~ez-Arancibia (1984), 
tomando cuma ejemplo: 

El qran número de especies presentes en la comunidad. 
La paradój ica dominancia de algunas especies. 
Las dificul tades en la determinación de la edad y tasas de 

crec im ien t0 y mortal idad. ."-
La comple jidad de la eco logía trofodinámica de las especies. 
La dependencia estuarina de un alto porcentaje de las 

especies . 
Pauly (1980 ), menciona dos de los problemas más importantes 

en la evaluación de "stocks" tropica les: 
En las pesquerías tropica les, se explotan simultáneamente 

un gran número de espec ies: las estadís t icas de estas capturas, 
por lo tanto, se aplican a un gran grupo de especies, como si se 

~ 

tra tara de una sola especie . 
Los países tropicales generalmente tienen limitantes en su 

capacidad de investigación, lo cual deja a la mayoría de los 
"s tocks" que mantienen su pesquena completamente en 
desconocimiento. 

La ut ilizac ión de los diversos métodos de evaluación de las 
comunidades y pesquerías, están sujetos a un profundo análisis 
ecológico y condic iones específicas en cada caso (Yá~ez

Arancib ia, 1985). 
El estudio de los fenómenos relacionados al crecimiento, 

f) 
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tales como hábitos aliment icios, madunción. reclutamiento y 
migración, es esencial para el manejo de los recursos . de ahí que 
los modelos de biología pesquera en la dinámica de sistemas 
mul tiespecíf icos, tienen que desarrollarse con el análisis de 
"s tocks" de poblaciones de especies individuales como elementos 
de comunidades multiespecificas (Pauly, 1982 ). 

Tanto en los trópicos como en cualquier otra región, el 
análisis de crecimien to individual por especie es el que provee 
año con año la información necesaria de la población en una 
pesquería (Yáfiez-Arancibia y col., 1985). 

Deb ido a la creciente demanda en la producción de alimentos, 
en especial, los destinados a satisfacer las necesidades de las 
mayor ías del país, la pr od ucción pesquera naciona l necesita 
sustentar el aprovechamiento de sus recursos en el marco de la 
investigación científica y tecnológica, como 0nica vía de 
soluc ión para potenciar la actividad productiva y para que los 
recursos se administren planificada y racionalmente (Ruiz, 1990.). 
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OBJETIVOS 

11 Dete:mü:.:i r ~us u pos ali í11eEticios de la es ;:iec ie por 
~Pmonra~· · 11 '·l 1

n IJ __ , _ _[¡1 J 1 -:1 _._ 1 j . 

2l Obtener la relación Peso-Longitud. 

5} Calcular las clases de edad por métodos es tadísticos . 

5) Determinar el mode lo de crec imien to de la espec ie. 

\ 

r 
J 



ANTECEDENTES 

Upeneus parvus fue descrita por Poey en 1853; su nombre 
vernáculo es el de "chivato". 

Esta especie se distribuye desde Carolina del Norte, 
Florida , las Islas Tortuga, Cuba, Puerto Rico, Tobago, Golfo de 
México, Venezuela, hasta Brasil (Cervigón, 1966; Perry y Perry, 
197 4; Sánchez Gil y col., 1981; Yáñez-Arancibia y col., 1984, 
1985, 1986). 

Esta es una especie típicamente marina. de hábitos 
gregarios, asociada al fondo donde se alimenta. 

Es muy común en diversas áreas del Golfo de México y Mar 
Caribe, donde ocupan aguas intermedias o profundas, entre 40 y 
100 m. tanto en fondos lodosos como arenosos (Fischer, 1978). Las 
formas larvarias de esta especie son planctónicas; los juveniles 
tienden a ser pelágicos durante la primavera y los adultos están 
muy ligados al fondo, teniendo una vida promedio de un año 
(Cervigón, op. cit.; Randall, 1968; Walls, 1975; Chittenden y Me. 
Eachran, 1976). 

Chittenden y Me. Eachran (op. cit.), reportaron a esta 
especie como un componente muy común en las áreas de distribución 
de camarón blanco (Penaeus setiferus) y café (P. aztecus) en el 
Noreste del Golfo de México, sin embargo, ha sido observado con 
mayor frecuencia en las capturas de camarón café (Hildebrand, 
1954; Miller, 1965), capturandose ejemplares de 90 a 145 mm. 
(L t). En las costas de Cuba esta especie alcanza 200 mm. 
(Guitart, 1974-1978) al igual que en Costa Rica, donde tienden 

6 



a ocupar 1onaos lodosos (Ferry y Ferry , 1974 ). 
Darnell y col. (1983) ha realizado el análisis de la 

distribución espacial y tempora l de U. parvus en la región de 
Louisiana y Texas. observando que la especie presenta migración 
batimétrica estacional; encontrando que en Invierno y Primavera. 
esta especie se limita a ocupar áreas cercanas a 30 m., mientras 
que en el verano y otoño tiende a ocupar áreas más profundas, 
encontrándose entre 80 y 110 m. Hoese y Moore (1977), mencionan 
que los ejemplares adultos tienden a ocupar las zona~externas 

de la plataforma con tinental de Texas y es muy común encontrar les 
en grupos durante los meses de Verano cuando es posible que 
ocurra la reproducción. 

U parvus es u.na especie muy común en las comunidades de 
peces dernersales de la Sonda de Campeche. Sus variaciones 
estac ionales de distribución y abundancia. tanto en peso como en 
número de individuos, no son muy marcados. 

Por su amplia distribución y su gran abundancia en peso, 
es ta especie se considera típica y dominante en esta comunidad. 

En algunos paises esta especie se consume considerándose un 
buen al imento en fresco . En Méx ico, a pesar de su abundancia y 
su alta incidencia en los arrastres de camarones peneidos, no se 
conoce su aprovechamiento como alimento o como mater iJ de 
subproductos industriales, sin embargo se considera que es un 
recurso pesquero factible de ser aprovechado en el país. 

Por el análisis ecológico de la especie, sus características 
de especie dominante en las comunidades ícticas, el papel 
ecológico que desempeña en la transferencia energética del 

7 
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sis c ·~n1d a través de sus relaciones tróficas y sus perspectivas 
como recurso pesquero potencia ]; es presiso recorn~ndar que la 
pc:oP0ie sPa n'níi:.t' o IJ'i:. pc:r11d'1'"" pn s1 ·s ª""eciu'C! o' 1· ,,,~o'g 1·"os y ...J "-' ._:' ' J'...J.1- ' w · ~ J .._, ",J .J~ V lJ .....- V ,¡{ , ,:)~ • \) J ·.JJ. e 

dinámica de poblaciones para el conocimiento adecuado de su 
posib l8 aprovechamiento (Yáñez- Arancibia, 1985). 

8 



AREA DE ~STUD IO 

La zona de mues tr~o se ub ica, frente a la planicie costera 
del área central del Estado de Veracruz, entre los paralelos 1~ 
45· y 19 oo · de Longitud Norte y los merid ianos 95i: 40' a 95 : 57' 
de Longüud Oeste , (Fig. 1). 

De acuerdo con García (1973) el clima es de tioo AW 2(i), 
clima caliente subhümedo (e l más hümedo de los subhümedos), con 
las may0res r-recipitaciones en el verano, que var ían ~ritre los 
11 00 y 2000 mm.; la temperatura media anual promedio es de 26 ~C . 

y la media del mes más frío sobre los 18'C. con una oscilación 
ent' r p h y rr 

li J.. ..... ,j ' 1 ..; • 

Les vienteis tieEen una d.Lrección dominan te de Este a Sures te 
durante una buena par te de l afio, con una intensidad máxima de 8 
nudos , exceptuando el mes de octubre donde predomina del Norte 
al Noroeste, y var ían de 50 a 72 nudos. 

El área se caracteriza por estaciones cli m~ticas definidas: 
de Junio a Septiembre la época de lluvias, de Octubre a Febrero 
la época de nor tes o tormentas de invierno, y de Febrero a Mayo 
la época de secas. 

La planicie del Golf o de México desciende suavemente de la 
, . " , n . ~ , . l . . . ... . , . h 
.. Jlc:n:.1 :'iétute Jfleri. .. a1, cijmo una p1amc1e cosLiera tlp1ca , anc a 
y de poco relieve . Los sed imentos más abundantes en la llanura 
costera son plio-pleistocénicas, y lo constituyen esencialmente 
piroc lásticos derivados posiblemente del área vo lcánica de los 
Tuxtlas o del Pico de Or izaba (Carranza y col. 1975 ). La 
plataforma c0ntinental es angosta e influenciada por crecimientos 
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arrec if ales frente a 
significativamente hacia 
cubierta por cantidades 
consolidadas. 

Veracruz, pero se ensancha 
el sureste, y su superficie está 
variables de limos y arenas no 

Esta zona cuenta con importantes sistemas lagunares y 

fluviales tales como la laguna de Alvarado y el río Papaloapan, 
que cuenta con una vasta extensión de vegetación costera y aporta 
un volumen considerable de materia orgánica y terrígena a la 
plataforma continental interna, condicionando los ni veles de 
producción del puerto (Contreras, 1985; Soberon y Yáñez, 1985). 

10 



AREA DE ESTUDIO 

FIG. l. MAPA DEL ÁREA DE ESTUDIO, PRESENTA LA 
ZONA DE PESCA COMERCIAL DE CAMARON DE AL
VARADO, VERACRUZ, DE 1991A1995. 



CARACTERISTICAS Y TAXONOMIA DE LA ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
SUBCLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
ESPECIE 

CHORDATA 
OSTEICHTHYES 
ACTINOPTERYGII 
PERCIFORME 
MULLIDAE 
Upeneus parvus (Poey, 1853) 

Presenta dos barbillas, aleta dorsal separada, la primera 
aleta dorsal, presenta siete espinas con bandas horizontales 
(café-naranja) . Aleta caudal de 4-5 bandas oblicuas (anaranJado
café). 

Nombres vernáculos: Salmonete, rayuelo, Chiva to . 
Hábitat: Bentónico, Plataforma Continental (fondos blandos ). 
Talla media 20 cm. 
Artes de pesca: arrastre, nasas. 
Importancia económica: explotación potencial del área. 
Utilización: fresco y congelado. 

1? 
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MATERIAL Y METOOO 

COL~CTA Y TRASLAOO 

Los peces se c o ~ ec ta r on en muestreos realizados duran te los 
meses de la temporada de Lluvias (Junio , Julio, Agos to y 
Septiembre ), Nortes (Oc tubre, Noviembre, Diciembre y Enero) y 
Secas (Febrero, Marzo, Abri l y Ma yo) del a~o de 1991 , con una 
per iodicidad de 40 dias, abordo de l buque camaronero Marsep II. 
embarcac ión asignada al Centro de Estudios Tecnológicos~el Mar, 
en Al varado Veracruz, y cuyas carac terísticas son: casco de 
fierro, 21.6 m. de eslora , 6.2 m. de manga, 2.26 m. de puntal, 
tonelaje bruto de 127.7 toneladas. con una capacidad de 
alm2cenaje de 12 toneladas, motor Ca terpiller D-34.3, de 365 h. p., 
una ~él ice de tres pa los, autonomía de 30 días. conservac ~ ón de l 
producto por refrigeración, red de arrastre Japonesa, de pesca 

, , . . , ' "r\ d 1 . " ' b t d ' b . 1 /? ~U lt!ple ae ¿u ffi . e argo, lU m. Qe a eruura e tra aJO y ~ 

pu lgada de luz de ma lla . Los lances se efectuaron en áreas de 
:::esca comercial del ~amarón , fr ente al Puer to de Alvarado, . . 
Veracruz, en tre las 19:00 y .3:00 horas, bajo el sistema de 
arras tre comerc ial, con un t iempo efectivo de pesca de 4 hrs. a 
una velocidad de .3 mil las /hora, con distancias de una a 10 millas 
de la costa y una profundidad de 5 a 38 brazas. 

De cada lance efectuado, se obtuvo una mues tra , 
correspondiente al 10% de la captura, utilizando el criterio no 
se lec tiv1) Dicho muestreo fue colocadc en dos cube tas con 
capacidad de 19 li tros rotulados previamente con los siguientes 

13 
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Para conservar la muestra para su traslado al laborator io 
de Ecología de la E.N.E.P .I., el material fue fijado con formol 
al 10%, además de la fijación de las vísceras por inyección e~ 
boca y ano para preservar el al imento, minimizando la digestión 
pos t morten \Levasteu, 1968). 

:Jn ~ vez en el laboratorio de Ecología, se lavaron con agua 
corriente, se separaron de las demás especies, colocándose en 
frascos de medio y un litro con alcohol al 70%. 

Se procedió a identificarlos con las claves de la FAO 
( 1978), y se etiquetaron con los siguientes datos: espec ie, 
estación, salida, familia, local idad, fer.h~ de mue~ ~: ~o. 

RELACION PESO-LONGITUD 

Los organismos se pesaron con una balanza granataria marca 
Ohaus, O .1 gr. de aproximación y 2610 gr. de capacidad. La 
longitud patrón se determinó con un ictiómetro graduado en 
centímetros, anotandose los resultados en formas existentes en 
el laboratorio de Ecología. 

Sa relación Peso-Longitud se calculó para cada temporada del 
año , (Lluvias, Nortes, y Secas) . Con base en la ecuación descrita 
por Le Creen (1951), citada por Bagenal y Tesch (1978) y Gulland 
(1971), expresada matemát icamente como una función potencial del 
peso '. gr.} contra la longi tud (cm.) segGn la ecuación : 

W=aL:. 
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FACTOR DE CONDICION 

El factor de cond ic ión que se emp leó es el propuesto por 
" , , • 'l'I ' 19r n) N' 1 1 ' (ln6J l t1 u_t ton s (Y, 1 \. ~ ·,1¿ en lKO sKv ~ . , . y cuya expres1on 
matemática es la siguiente: 

1 oo·~ 
K=- -------

L= 

TIPOS ALIMENTICIOS 

Los tipos al imenticios de la especie se determinaron 
rea lizando análisis estomacales de tipo Numérico porcentual 
rw ~ndell y Bowen , 1978) . 

En el anál isis numérico de elemento~ de un tipo de al imen to 
partic ular en todos los estómagos en que se encontró, se expresa 
como un porcentaje de la suma de todos los grupos tróficos en la 
alimen tac ión , esto es conocido como la compos ic ión por n~mero 

porcentua l expresado en la fórmula: 
nee 

N=--- -- - (100) 
Nee 
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En donde: 
N = % numé:r ico de 1n gtupo tróf ico dado . 
nee= suma de los elementos de este grupo en todos 

los estómagos . 
Nee= suma de los elementos de los grupos tróficos 

en todos los estómagos. 

La identif icac ión de los grupos alimenticios se realizó 
has ta el nivel taxonómico posible, con la ayuda de los trabajos 
de Rodríguez (1987 ), Meg litsch (1978), Me. Connaughey (1974) . 

Los resultados anteriores se agruparon por época de Lluvias, 
Nortes y Secas y por intervalo de talla. 

CLASES DE EDAD 

La determinación de la clase de edad para esta especie se 
calculó por el método estadístico propuesto por Cassie (1954), 
también conocido como método de papel probabilidad. 

Este método consis te en la determinación de las clases de 
edad a través de real izar un gráfico en papel probabilidad de las 
frecuencias relativas acumuladas (FRA) contra la talla promedio 
\longitud pa trón en cm.), este gráfico nos dará por resultado una 
curva donde los puntos de inf lección nos representan las 
diferentes clases de edad existentes en la muestra. 

Para calcular cada una de las variables se realizó de la 
siguien te manera: 

La frecuencia re la ti va acumulada se obtuvo de la elaboración 
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de la siguiente tabla : 

INTERVALO f i fr FRA 

Donde: 
Intervalo: se estableció con -base en las tallas 

existentes en la muestra, el intervalo de 
talla fue de O .8 cm. ·~ 

Frecuencia (fi): El número de peces que quedaron 
comprendidos en cada uno de los intervalos 
de talla. 

f i 
Frecuencia relativa (fr):-------(100) 

f i 
Frecuencia Relativa Acumul ada (FRA)= la suma de la 

fr hasta cada intervalo de talla 

MODELO DE CRECIMIENTO 

Una vez que se determinaron las clases de edad se procedió 
a determinar el ritmo de crecimiento estacional, en base al 
modelo propuesto po~ Von Bertalanffy (1938) en Bagenal y Tesch 
(1978), dicho modelo propone que el crecimiento disminuye con la 
edad hasta el punto llamado L máx, que es la longitud en la que 
la tasa de crecimiento es nula, lo anterior significa que 
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m1enuas m3s cerca sea L t de L max, menor sera la tasa de 
crec imiento, es decir: 

dL 
--- ------=K (L máx-Ltl 

dt 

Y su integral da: 

Lt= L máx (1-a-·: 't + > ) 

Donde: 
L máx= tamaño mAxi[O que e ~ pez alcanzaria si llega 

a una edad infinita. 
K = tasa de crecimiento. 
t."; = edad teórica del pez cuando su tamaño es cero. 
Lt = longitud que alcanza el pez desde el tiempo 

inicial ~. hasta un tiempo dado t. 

Para calcular cada una de las variables del modelo se 
proced ió de la siguiente manera: 

Primeramente L máx se calculó analíticamente mediante el 
método de Ford-Waldford (En: Bagenal y Tesch, 1978.), que se basa 
en la relación lineal entre la longitud al tiempo "t" (Lt) con 
respecto a la longitud al tiempo "t=l" (Lt + 1), y entonces: 
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a 
L máx:.:-- ----- --

a= ordenada al origen. 
b= pendiente. 

1-b 

Los paráme tros K y t se calcu laron a partir de la expresión 
linealizada de la ecuac ión de Von Bertalanff y: 

L máx-Lt 
ln (- ---------------):.: Kti Kt 

L máx 

Por lo tanto: 

L máx-Lt 
ln (------- ---------) vs edad 

L máx 

Siendo la pendiente de esta relación la tasa de crecimiento 
"K" y la ordenada al origen "K t ", de donde se deduce que: 

a= Kt -

Por lo tanto: 
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a 
t ::=-------

K 
Obteniéndose así el modelo de crecimiento en longitud. 
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RESULTADOS 

Los organ ismos capturados en el año fueron un to tal de 72 2, 
de los cuales 141 corresponden a la Lemporada de Lluvias, 290 a 
la de Nortes y 291 a Secas. 

TIPOS ALIMENTICIOS 

Se realizaron ·análisis estomacales a un total de 220 
organismos, cuantificandose 10 tipos alimenticios (Fig. 2), de 
los cuales, los camarones de la familia Penaeidae son los más 
importantes por presentar el mayor porcentaje, encontrándose 
durante todo r:l año y en todas las tallas de la especie en 
estudio; el resto de los grupos tróficos son, Copépodos, 
Ostrácodos, Huevos de Pez, Larvas de Jaiba, Restos de Pez, 
Gasterópodos, Pelecípodos, Poliquetos y Portunus sp., estos 
grupos son consumidos en porcentajes menores, con variaciones 
temporales y por talla. 

A con tinuación describimos el consumo de tipos alimenticios 
por temporada y por talla de U. parvus. 

En la temporada de Lluvias (F ig. 3), se revisaron 60 
estómagos y se determinaron 7 de los 1~ grupos tróficos, de los 
cuales, los Peneidos se presentan con el porcentaje más alto en 
el período, y en general el mayor de las tres épocas, el resto 
de los grupos alimenticios son principalmente de hábitos 
planctónicos, como los Copépodos, Ostrácodos, Huevos de Pez, y 
Larvas de Jaiba, también utilizaron Restos de Pez y Portunus sp. 
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En cuanto a la alimentación por tallas (Fig. 4,5,6), 
encontramos que los Peneidos son consumidos por todas las tallas 
en porcentajes elevados, en los organismos con tallas 
comprendidas en el intervalo de 8-10.3, aparecieron un mayor 
número de organismos planctónicos en su alimentación, de los 
cuales los Copépodos tienen el mayor porcentaje, mientras que 
entre los Ostrácodos, Larvas de Jaiba y Huevos de Pez tan solo 
alcanzan un 2%. En el intervalo de 10.7-12.4, solo se encontraron 
a los Copépodos como alimento complementario y en las tallas que 
van de 12.5 a 15.1 no encontramos grupos planctónicos, solo se 
alimentaron de Peneidos y de Restos de Pez. 

En Nortes (Fig.7), se realizaron análisis estomacales a 80 
peces , presentándose 6 tipos alimenticios, de los cuales los 
Peneidos fueron los más abundantes, aunque en el año, este 
período presenta el valor más bajo de este recurso, otros 
organismos bentónicos son consumidos como Pelecípodos, Portunus 
sp ., Poliquetos y Gasterópodos, además de Restos de Pez. 

El análisis por talla (Fig. 8, 9 y 10), nos muestra, que en 
las tallas de los intervalos 8-10.6 y 10.7-13.3, -el 
aprovechamiento de Peneidos es menor que en el intervalo de 
tallas de 13 . 4-16, los grupos restantes se encontraron 
principalmente en las longitudes que _van de 8-10 .6 (Fortunas sp., 
Gasterópodos, Pelecípodos y Restos de Pez) y de 10 .7-1 3.3 
(Pelecípodos, Restos de Pez, Poliquetos y Portunus sp.), mientras 
que en el intervalo de 13.4-16, solo fueron consumidos, además 
de los Peneidos, Poliquetos. 

Para la temporada de Secas (Fig. 11), se revisaron 80 
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es tómagos, encontr~ndose el mayor n0mero de ti oos al imenticios 
con 8, presentándose grupos planctón icos y bentónicos, además de 
los Restos de Pez, entre el plancton encontramos a los Copépodos, 
Ostrácodos y Huevos de Pez, de los grupos de bentos se 
determiraron los Pene idos, que son los que presentan los 
porcentajes más altos de todos los grupos, Pelecipodos, 
Gasterópodos y Po liquetos. 

Por lo que se refiere al espectro trófico por tallas (F ig. 
12,13 ,14) , presenta un compor tamiento muy marcado, pues en las 
t2llas del intervalo 6-8.6 encontramos a los peneidos en un alto 
porcentaje, mientras que los otros grupos encontrados son de 
hábitos planctónicos como son Huevos de Pez, Copépodos y 
Ostrácodos, en el intervalo de talla de 8.7-11 .3, se encontraron 
~anto grupos planc tónicos (Copépodos, Ostrácodos y Huevos de 
Pez ), como grupos bentónicos (Pene idos, Pelecipodos, Gasterópodos 
y Poliquetos), además de Restos de Pez, para el intervalo de 
11.4-1.3 .1, no hay consumo de Plancton y solo se consumen Peneidos 
y Restos de Pez. 

RELACION PESO LONGITUD 

Las fig uras 15, 16, y 17 , se construyeron a parti! de los 
aatos de L.P. y Peso , de los organismos de-la especie capturados 
en cada una de las temporadas, nos muestran curvas de tipo 
potencial, como teóricamente se esperaban, y están descritas por 
la ecuación W=aLb. 

Los valores obtenidos a partir de los anál isis de regresión, 
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para la constante b, son los siguientes: en la temporada de 
Lluvias se presento un valor de 2.12, en la de Nortes 2.95 , y en 
Secas fue de 2.81. 

En el caso de los peces el volumen o masa total del cuerpo 
es directamente proporcional al cubo de su longitud o una 
potencia muy próxi ma al cubo (Csirke, 1989) . Esta proporción esta 
determinada por la constante b, la cual se conoce como el índice 
de alometria y nos permite determinar el tipo de crecimiento. 
Cuando b tiene un valor igual a 3 se describe un crecimiento de 
tipo isométrico (Ricker, 1975), lo que significa que sus cambios 
en forma, tamaño y peso específico permanecen uniformes a través 
del tiempo (Bagenal y Tesch, 1978). Cuando bes diferente a. 3, 
se dice que el crec imiento es de tipo alométriso (Ricker, op. 
cit.), que es cuando se producen cambios en las proporciones del 
cuerpo (Bagenal y Tesch, op. cit.). 

Los valores de b para las tres temporadas están por debajo 
del valor teórico de 3, principalmente en la temporada de 
Lluvias, lo que nos indica que esta especie tiene un tipo de 
crecimiento alométrico. 

FACTOR DE CONDICION DE FULTON'S 
Se calculó a partir de los datos obtenidos en la relación 

Peso-Longitud y los resultados se muestran en la figura 18. 
Para la temporada de Lluvias el factor de condición fue el 

más alto con un valor de 0.065, en Nortes se presenta el mas bajo 
con 0.000034 y para la temporada de Secas es de 0.0001. 
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EDAD Y CRECIMIENTO 

De acuerdo al análisis de frecuencia de talla propuesto por 
Cassie (1954 ), se encontraron las siguientes clases de edad: 

: Lluvias Lluvias ' Nortes : Nortes ! Secas Secas ¡ 
: L .E. L.P . ; L .P. i L .P. : L .P. ~ L .P. ! 

ff 

· Obs. · c i : a~ . , Obs . Cal . i Obs. ' Cal. 
1 
1 

¡ 8. 47 ¡ 8. 5 i 6 5 T : 8.54 8.17 ¡ 6. 5 ~ l ~ . ' 
¡ ' ! ----¡ 

' II ¡ 10 .25 ¡ 10 .06 ! 10 .28 ' 9.97 ¡ 8. 22 ' 8.1 : : : 
,,--- ¡ ' 

1 

III 
; 

12 
f 

: 9 .35 11.56 11.12 11.17 ; 9.5 ¡ ' : i 

IV 12.77 ' 12.73 12 ' 12 .16 ' 10.69 ¡ 10 .68 l i ' l ' ' 

í 1 ' V 13.58 113.64 l 12.73 12.96 ' 11. 75 ' 11. 71 
' VI 13 .81 ' 13 .62 i 

Tab la 1. - Clases de Edad Para cada una de las temporadas 
el ~ de 1991 en ano 

Mediante los valores de las clases de edad, se construyeron 
las ecuaciones del ritmo de crecimiento en longitud, de acuerdo 
al mode lo de Von Bertalanffy (1938) en Bagenal y Tesch (1978), 
para cada una de las temporadas, las cuales se observan en las 
figuras 19 , 20, y 21, en donde el crecimiento de los peces, al 
principio es rápido, pero conforme aumenta la edad y a medida que 
alcanza la Longitud máxima se torna más lento. 
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Los valores encontrados para las constantes L máx. y K (Tasa 
de crecimiento) para cada una de las temporadas son las 
siguientes: para la temporada de Lluvias se presento una L máx. 
de 16.95, con una tasa de crecimiento (K) de 0.244. Para Nortes 
la L. máx. correspondiente es de 16.59 y K de 0.2. Mientras que 
en la temporada de Secas la L. máx. tiene un valor de 18.28 y una 
tasa de 0.146. 
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Figura 2.- Espectro trófico de U. parvus durante el año de 
1991 en Alvarado Veracruz. 
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FIGURA 3.- Espectro trófico de U. parvus para la temporada 
de Lluvias en el año de 1991, en Alvarado Veracruz. 
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Figura 4.- Espectro trófico de U parvus para el intervalo de talla 
de 8-10.6 en la temporada de Lluvias para el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz 
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Figura 5.- Espectro trófico de U. parvus para el intervalo de talla 
de 10.7-12.4 cm. de L.P. en la temporada de Lluvias para el año de 1991 

en Alvarado Veracruz 
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Figura 6.- Espectro trófico de U. parvus para el intervalo de talla 
de 12.5-15.1 cm. de L.P. en la temporada de Lluvias para el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz . 
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FIGURA 7 .- Espectro trófico de U. parvus para la Temporada 
de Nortes en el año de 1991 , en Alvarado Veracruz. 
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Figura 8.- Espectro trófico de U parvus para el intervalo de talla 
de8-10.6 cm. de L.P. en la temporada de Nortes en el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz. 
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Figura 9.- Espectro trófico de U. parvus para el intervalo de talla 
de10.7-13.3 cm. de L.P. en la temporada de Nortes para el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz. 



0-' 
CJ1 

Penaeidae 
81% 

Poliquetos 
19% 

Figura 1 O.- Espectro trófico de U. parvus para el intervalo de talla 
de 13.4-16 cm. de L.P. en la temporada de Nortes para el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz. 
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FIGURA 11.-Espectro trófico de U. Parvus para la temporada 
de Secas en el año de 1991, en Alvarado Veracruz. 
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Figura 12.- Espectro trófico de U parvus para el intervalo de talla 
de 6-8.6 cm. de L.P. en la temporada de secas para el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz. 
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Figura 13.- Espectro trófico de U parvus para el intervalo de talla 
de 8.7-11.3 cm. de L.P. en la temporada de Secas para el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz . 

7°1~ 



~ 
e.o 

Penaeidae 
75% 

.//'/'"/ ._· .. :-,/ ~/-,/> /;. / . _.1 /( !, 
_,. / . , / /: / / ·, .' I / i i / /1 
.'!/!/ /' l/ 1/iil;,1 
'·// / / !/ ¡//// // 

,' //.· , ( / / / / / // / f' / ( /// /,/! / l/¡i ¡_/ 
/¡ / / j i 1 

, , I , ' I / 
l ¡' . ,· / I I 

; i I , , 

/ //~Restos de Pez ·----l.--
25% 

Figura 14.- Espectro trófico de U. parvus para el intervalo de tallas 
de 11.4-13.1 cm. de L.P. en la temporada de Secas para el 

año de 1991 en Alvarado Veracruz. 
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FIGURA 15.- Relación Peso-Longitud de U. parvus para la 
temporada de Lluvias en el año de 1991. 
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FIGURA 16.-Relación Peso-Longitud de U. parvus para la temporada 
de Nortes en el Año de 1991 en Alvarado Veracruz. 
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FIGURA 17.- Relación Peso-Longitud de U. parvus para la Temporada 
de Secas en el año de 1991 en Alvarado Veracruz. 
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Figura 18 .- Factor de condición de Fulton's para las tres temporadas del año. 
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FIGURA 19.-Curva de crecimiento en Longitud, para la temporada 
de Uuvías en 1991 de la especie U. parvus. 

Serie 1.- Datos Observados. Serie 2.- Datos Calculados. 
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FIGURA 20.-Curva de crecimiento en Longitud, para la temporada 
de Nortes en 1991 de la especie U. parvus. 

Serie 1.- Datos Observados. Serie 2.- Datos Calculados 
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FIGURA 21 .-Curva de crecimiento en Longitud, para la temporada 
de Secas en 1991 de la especie U.. parvus 

Serie 1.- Datos Observados. Serie 2.- Datos Calculados. 
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DISCUSION 

' 1 ' ' l '7 : - l '\' 
e:::~_c mJ:~?_,_e s ·:·r:ictF' 3!~ )S J :; . !''12!' '/US, r-"DS ':'cvamr.::: -~ue p.:trd ':'1 ano 
:~~ ~) .l ~?~ __ .. _: ~r~_ '.l; ~ ~~-,11 ~ l .i ffe nto y er'. el {~u.~~:-~ ~,a s .3 :~iJ ·]ieta ~ 1J !"! 
. -~ ., .. 'Tl:i r•r n · ' J' , ' ., ,º .,m1'';a ':lp,'·) r1·(;a·· nrc'rnt'ano"o Vn .. 1'nc1'nnes l 'J:_:; l~c'.:I, ._,_ IJ ,_ 1::'2. 1_ e l .j l .:11 :1 _: l ~ • , le,::'. el t:, !_J_ · ~'.:i _;_ df d ·, 

tempon.1es en los porcen ta jes, er LlLlvias se presenta el más 
,, ]"· m~Pntrac i'rue , .. , 01 0..i-0s son bri :r.r P" la tem'J ' ""d'n d' , ('e ·a·s .u 1)J. 11.1 ~ v d .1 tL t1 i v ~ · ~ J .• .J, ._ .1 . : vi 1 ct e o ,c. 

el porcentaje tiene un valor intermedio. De acuerdo a Lagler 
1í984 ) nos iJ ice que cua :quier orgenisnu que pue ci .J servir de 
alimenco a los peces, no siempre está disponible en forma 
constante, desde el pun to de vis ta numérico . debido a que hay 
f l 1v·+we1' nnrc n::it ·i··n]pc; Prl SL' .a~·qrian 0 1'.} ~'shc clli -·t uar1'onpc de 
_ _ J.'~~ ... cL ---~-' ... -. A. _ d_l v ~ ~ ~'·-~U . . . ! Lv \_; , l.J wO:J l e . ~ ~,_, 

los organismos que sirven de forraje son a menudo ciclicas y se 
deben 1 factores propios de su desarrollo biológico , a 
condiciones climáticas o d otras relaciones con el medio 
amb iente. 

Para poder explicar estas diferencias en los porcentajes 
encontrados en la alimentación de los peces, tenemos que conocer 
las variaciones en abundancia de las pob lac iones de los peneidos 
e~ la platafo!ma en cada una de las temporadas; una de .las causas 
es vr ecisament:~ el ciclo biológico de.los camarones, el cual esta 
carac terizado por una permanencia de los adultos en el mar, donde 
se reproducen y desovan. con larvas y postlarvas que inmigran 
hacia los criaderos locali zados en las zonas protegidas, lagunas 
coster:is, esteros y bahias. permallec iendo ahi, entre algunas 
semanas y varios meses, hecho que origina el carácter secuencial 
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ce ia Deso 1}ena . \Rodr íguez . 1988 ). ~n 1.a Zl)na de estud i1J se 
preseiJT.,dL dos migrac iones importantes duran te el año, en la 
tem p0ra0a de Ll uvias los neneidos ~ a le n de las lagunas costeras 
hcicia 13. plataforma continental, con el propósito de 
reorociucirse. mientras que en la temporada de Nortes ocurre lo 
con trar io , los camarones migran de la plataforma a las lagunas 
cos teras para buscar lugares de 9rotección y de crianza, (Franco 
com. per .). Otros da tos que nos ayudan a inferir la abundancia 
de este recurso en cada una de las temporadas, son los datos 
reportados para la pesca del camarón en el Golf o de México que 
prcoorc iona Kenneth y col. ( 1979). los cua les nos dicen que la 
pesquería se basa en tres especies; Penaeus aztecus. camarón 
café. el cual soporta una pesqueria muy al principio del verano . 
con un 80% de capturas de .Junio a Octubre. que corresponden en 
este es tudio a la temporada de Lluvias; P. setiferus. camarón 
bl anc o, que soporta pesquerías bajas, con un 80% de capturas 
hechas de Septiembre a Die iembre. meses de la temporada de 
Nor tes; P. duorarum, camarón rosado, el cual sostiene pesquerías 
durante todo el afio, aun cuando las capturas disminuyen a fin2les 
del ver?110 , que seria finales de la temporada de Lluvias y 
principios de la de Nortes. 

Est0s da tos nos dan la pa uta para pensar que las ooblaciones 
de Pene idos en la zona de estudio, son más abundantes en la 
temoorada de Ll uvias . disminuyendo significativamente en Nortes. 
mientras que en Secas se mantiene una población intermedia. 
rPf l ~Jándose este hecho en la alimentación de U. oarvus. 

En cuanto a los grupos complementarios, también se 
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encontraron diferencias importantes en su consumo en cada una de 
las temporadas; pues mientras que en Lluvias se consumieron 
organismos de hábitos planctónicos, en la de Nortes se 
encontraron casi exclusivamente organismos bentónicos y en la de 
Secas se determinaron ambos tipos aliment ic ios . Este 
comportamiento se puede explicar por las condiciones ecológicas 
tan contrastántes que exis ten en cada una de las temporadas, y 
por el ciclo de vida de U. parvus. 

En la época de Ll uvias se caracteriza por tener las ma yores 
precipitaciones del año, lo cual aumenta la infl uencia 
continental en la zona , por medio de las descargas fluviales de 
la laguna de Al varado y el río Papaloapan, estos aportes provocan 
una mayor ?roductividad en la zona (Soberón y Yáñes, 1985) y por 
consiguiente hay un aumento en las poblaciones de plancton, lo 
que explicaría el consumo de este recurso, por organismos 
juveniles , en esta temporada. Los tipos alimenticios bentónicos 
d if eren tes a los pene idos, no se consumen en esta temporada, 
debido a la gran disponibilidad de camarones en la zona, lo que 
nos muestra la preferencia de la especie por este recurso. 

En la temporada de Nor tes, la influencia continental 
disminuye, al bajar los aportes fluviales a la zona, lo que 
provoca una disminución er. la productividad de la plataforma, los 
nortes afectan esta región al llegar en for ma perpendicular a las 
costas, afectando así el intercambio entre pantanos, lagunas 
costeras y la plataforma continental , estos vientos afectan 
también la circulación litoral (Soberón y 'fañes. op . ci t .), 
además de la migración de muchas especies a las lagunas cos teras. 
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Todos estos fact0res inf luyen negativamente en las poblaciones 
de plancton, lo que explicaria su ausencia de la dieta de los 
peces en esta temporada, el al imentarse casi exclus ivamente de 
organ ismos bentónicos , nos podría indicar que la especie en esta 
temporada oc upa únicamente los fo ndos de la plataforma 
continental, y el aumen to del consumo de organismos bentónicos 
diferentes a peneidos , se debe a la escasez de estos en esta 
temporada, recordemos que la mayoría de los peces se adaptan muy 
bien en sus hábitos al imenticios y aprovechan los alimentos que 
tengan más a la mano (Lagler, 1984). 

En la temporada de Secas se presentan la mayor parte de los 
grupos trófic os encon trados en las otras dos temporadas , esto se 
debe principa lmente a la presencia de organismos juveniles de 
ta llas menores, en comparación con los encontrados en Lluvias y 

Nortes , los cuales incorporan plancton en su dieta, en cuanto a 
los adultos , que están más asociados al piso marino, consumen 
diferentes grupos bentónicos, al no recuperarse aun totalmente 
las poblaciones de camarones peneidos . 

Las variaciones existentes en la ali~e~tación de las 
diferentes tallas de U. parvus. se pueden explicar de acuerdo a 
su e iclo de vida; las formas larvarias son planctónicas, los 
juveni les tienden a ser pelágicos durante la pr imavera y los 
ad ulLcs están muy ligados al fondo, teniendo una vida promedio 
de un año (Cervigón, 1966; Randall, 1968; Walls , 1975; Chittenden 
y Me. Eachr2n, 1976). 

En el presente estuciio se capturaron tanto juveniles como 
adultos , no contemplando el estado larval. En todas las tallas 
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y en las tres temporadas. se presento como alimento orincipa l a 
los peneidos, lo que nos mues tra que tanto los adultos como los 
Juveniles son capases de ocupar los fondos y de utilizar los 
recursos alimenticios existentes en el. Por otro lado los 
Juveni les por ser pelágicos , incluyen en su alimentación a 
organismos planctónicos en la temporada de Lluvias y Secas, 
deb ido a la movilidad que presentan en la columna de agua, en 
estos períodos, pueden utilizar tanto bentos como plancton para 
su alimentación; mien tras que en Nortes tan solo se alimentan de 
bentos, al igua l que los adultos, por lo que suponemos que debido 
a las condiciones hidrologicas que existen en esta época, ya 
descritas con anterioridad, ocupan únicamente el fondo de la 
platafo rma. En los adultos las var iaciones en su alimentac ión 
de penden de la abundancia de camarones peneidos, la cual ya fue 
anal izada previamente, a mayor abundancia de estos, menor consumo 
de grupos de bentos diferentes de peneidos, y a rnen¿r abundancia, 
mayor consumo de otros grupos bentónicos diferentes de peneidos. 

En cuanto a la util izac ión de peces como ali]ento, aunque 
ocurre en las tres temporadas, parece ser de tipo accidental. 

De los resultados obtenidos a partir de la r':lación peso
longitud, encontramos que la constante bes menor a 3, por lo que 
se di:termino que el tipo de crecimiento que presentan estos 
peces, es alorñétrico, el cual es característico de los organismos 
que tienen una es trecha relación con el fondo mar ino, (Franco 
com. per .). 

El fac tor de condición de Fulton · s es un refldo del estado 
fi siológ ico del pez, resultado de las act ividades biológicas de 
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la espec ie, tales como reproducción, alimentación, acumulación 
de energía y otros, que en ultima instancia, son reflejo de las 
condiciones ecológicas (Tapia, 1985), por lo que tenemos que 
relacionar e3te factor principalmente con la alimentación, y las 
condiciones ecológicas, que predominan en cada temporada en los 
lugares de pesca. 

Encontramos para la temporada de Lluvias el valor más alto 
de l factor de cond ición, lo que nos indica que en esta, se 
encontraron las mejores condiciones ambientales, para el buen 
estado fisiológico de la especie. 

Como ya se analizó, en esta temporada, se encuentra la mayor 
disponibilidad de su principal alimento. los peneidos. 

Con lo que respecta a los otros factores que se tienen que 
considerar , el más importante son las descargas fluviales, que 
según Soberón y Yáñes (1985), tiene una gran correlación con las 
capturas de peces en la plataforma continental, esto es entre 
mayor sea la descarga fluvial mayores capturas de peces se 
obtienen, recordemos que esta zona tiene influencia continental 
muy marcada pues en ella se encuentran el río Papaloapan, y la 
laguna de Al varado, la descarga de estos sistemas en la zona 
costera es de 44 476 x 10~ m3

, en tanto que los apartes 
terrígenos a la plataforma continental comprenden 10 737 x 1 ~ 
m3

, mismos que son incorporados de forma estacional a la 
plataforma continental , condicionando la productividad biológica 
de la zona; las mayores descargas se presentan de Junio a 
Nov iembre (temporada de Lluvias y parte de la temporada de 
Nor tes), debido a que es en el verano cuando mayores 



precipitaciones se dan en la reg ión, (Soberón y Yáñes. 1985). 
Estas condiciones favorables , que se presentan en las 

temporadas de Lluvias, descritas en las líneas anteriores, se 
reflejan en el modelo de crecimiento, en donde la tasa (K) es la 
más acelerada de las tres temporadas. 

En la temporada de Nortes se presenta el factor de condición 
más bajo del año. por lo que consideramos que las condiciones no 
son ópt imas para la especie. 

F.n esta temporada disminuye en gran medida la dispon ibilidad 
Je peneidos, po r lo que la especie se ve obligada a utilizar 
otros grupos alimenticios de tipo bentónico . 

Los nortes influyen en el patrón de corrientes litorales, 
que a su vez afectan la interacción entre los pantanos, los 
estuarios y la plataforma continental, influenciando la 
producción de la zona (Soberón y Yáñes, op. cit .) , además de la 
disminución en las precipitaciones y en consecuencia de las 
descargas fluviales, la migración de muchas especies a las 
lagunas costeras, pueden causar una baja productividad en la 
platafo rma (Franco corn. per .) . 

El mode lo de Von Bertalanffy en esta temporada, tiene una 
tasa de crecimien to menor a la de Lluvias, por lo que el 
~ ~~ " ~¡·· ~ 11 0 J r 1 ) ~ pp0 a~ es mPílO~ are 1rr·aa1

• i., t~ ..... '.;.1 · ~:..L i , !j e l ' :> . '- _ _,,l .... ~ ' .J 0 _. ..i.. C: u. 

Para la temporada de Secas, se presenta un factor de 
condición solo un poco más alto que en la de Nortes, esto 
probablemente se deba a un aumento en la disponibilidad de 
peneidos, pues se encontraron en mayor porcentaje, en los 
anális is estomacales , que en la temporada de Nortes pero en menor 
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aup en la d:c L 1 u ·vi~s • - "..1 ,_ l . - -· . 

Por otra oarte, la precipitacianes en esta temporada son las 
más bajas de l a~o . por lo que los aportes continenta les 
disminuyen significativamente (Franco com . per .). y por 
consecuencia influye nega tivamente en la product ividad de la 
plataforma. 

En cuanto a la tasa de crecimiento, es la más lenta de las 
tres temporadas , esto tal vez se deba a las condiciones no tan 
favorab les y a la presenc ia de organismos juveniles de tallas 
menores. 
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CONCLUSIONES 

Upeneus parvus. se considera un consumidor de segundo orden 
bentófago, cuyo al imen to principal son camarones de la familia 
Penaeidae. alimentándose de este recurso durante todo el año, 
presentando variaciones tempora les en su consumo, de acuerdo a 
la abundancia en la zona de este grupo trófico. 

La uti lización de plancton también presentan var iaciones 
tanto tempora les como por talla, incorporándolo a su dieta en 
Lluvias. Secas y en tallas pequeñas y medianas . 

El consumo de organ ismos bentónicos diferentes a peneidos 
se debe pr incipalmente a la escasez de camarones en la zona . 

La espec ie presenta un tipo de crecimiento alométrico. 
El factor de condición es más al to en la temporada de 

Lluvias, por lo que se considera como la mejor temporada para la 
especie. Mientras que en Nortes se presentó el más bajo, 
considerándose la temporada en donde las condiciones no son las 
apropiadas para los_peces. _ 

En cuanto al modelo de Von Bertalanff y, la tasa de 
srerimiento es la más acelerada en la temporada de Lluvias y es 
menos acelerada en la temporada de Secas. 

Las L máx . calculadas, corresponden a las tallas máximas 
renortadas en 1a ~ibl iografia. 

h ~ 
._i\_) 



BIBLI~RAFIA 

Bagenal. T. B. and F. W. Tesch, (1978); Ar,e and Growth. In: - ~ 

Bagenal , T. B. (Ed). Methods for Assessment of Fish Production 
in Fresch Waters; I. B. P. Handbook No. 3 Blackwell Scientific 
Publications Oxford. 

Battachar ya, C. G., (1967); A Simple Hethod of Resolution 
of Distribution Into Gaussian Components; Biometric 23(1):115-
136. 

Cassie , R.M .. (1954); Some use la Probability Faper in the 
Anal.vsis of Si ze frecuenc.v distr ibution, Aust. J. Har. Freshwater 
Res., 5: 513-522. 

Carranza, E. A., M. Gutiérrez E., y R. Rodríguez T., (1975); 
Unidades 11orfotectónicas Continentales de las Costas !1exicanas; 
An. Centro Cien. del Mar y Limnol. U.N.A .M. 2(1): 81-88. 

Cervigón, F., (1966); Los Peces Harinas de Venezuela; 
Es tación de Investigaciones Marinas de Margarita; Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales, Caracas; Monogr. 12: 439-951. 

Chittenden , M. E., Jr . y J. D. Me Eachran, (1976); 
Composi tion. Ecology and Dynamics of Demersal Fish Communi ti es 
on the Northwestern Gulf of 11exico Continental Shelf, Wi th a 
sim ilar Svnopsis for the entire Gulf ; Texas a. and M. University 

56 



Press. Sea Grant Program , 76 (208): 1-104. 

Cnn trer2s, F., (1 985 ); Las Lagunas Costeras Mexicanas ; 
Centro de Ecodesarrollo Sec. de Pesca; México. 235 p. 

Csirke, B. Jorge (1989); Introducción a la Dinámica de 
Poblaciones de Peces; FAO, Doc. Tec. Pesca, (192) : 82 p. 

D:trnell , R., R. E. Defenbaugh .v D. Moore, (1983); 
Nortwestern Gulf Shelf Bio-Atlas. A Study of the Distribution of 
Demersal Fishes and Penaeidae Shr imp of sof t Bottoms of the 
Continenta] Shelf from the Rio Grande to the !1ississippi River 
Delta; Open File Report No. 82-104, Metaire, L. A: Mineral 
Hanagement service. Gulf of Hexico AO. AC. AS. Regional Off ice. 438 
D. 

FAO, (1 982); Métodos de recolección y Análisis de Datos de 
Talla y Edad para la Evaluación de Peces; FAO, Circular de Pesca, 
No. 736, p.p . 1-101 . 

. 

?F,0-CIID-IDCR. 0983); Pesca Acompañante del Camarón-Un 
regalo del 11ar; Informe de Una Consulta Técnica Sobre la 
Utilización de la Pesca Acompañante del Camarón, Celebrado en 
Geoergetown, Guyana , 27-30, Octubre 1981. Otawa, Ont., CIID, 
1983. 175 p. 

57 



FAO , Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, (1978); Species Identification Sheets for Fishery 
Purposes. Western Central Atlantic , Vol. I- IV. E.U.A. 

Fischer, W. (Ed .) , (1978); FAOSpecies IdentificationSheets 
for Fishery Purposes. Western Central Atlantic (Fishing area 31); 
Roma, FAO , Vol. 1-7. 

Francis T. Christi (1967 ); La Pesca Oceánico; Ed itoria l 

García , E. , (1973); Mo<lif icaciones al Sistema de 
Clasificación Climática de Kooppen, (para adaptarla a las 
condiciones de la Rep6blica Mexicana); I11stituto de Geografía , 
Univ. Nal . Autón . México. 246 p. 

Guitart, D. J., (1974-1978); Sinopsis de los Peces Marinos 
de Cuba ; Academia de Ciencias de Cuba;, Inst. de Oceanografía, 
la Habana, (1 \4): 1-801 . 

Gulland, J. A., (1971); Manual de Métodos para la Evaluación 
de las Poblaciones de Peces; Editorial Acriba por FAO; Zaragoza 
España; p.p . 164 . 

Guzmán, P. J., (1991); Ictiofauna Acompañante en Zonas de 
Pesca Comercial del Camarón en Alvarado Ver. Período 1989-1990; 
Tesis E.N .E.P . Iztacala, U.N.A.M., Biología. 

58 



riernández. E. R. y A. G. Pagés. ( 1976 ); Catalogo de Peces 
Marinos Mexicanos; Eec. Ind. Com .. Sub . Sec . de Pesca. Inst. Nal. 

Hildebrand. H .H.. (1954); A Study of Fauna of the Brnwn 
Shrimp ([~JJa~Q:]_ aztecus I ves ) Grounds in the Western Gulf of 
Nexico; Publ. Inst. Mar. Sci . Univ . Texas . 3(2): 233-366. 

Hoese , H. D. -Y. R. H. Moore, (1977); Fishes of the Gulf of 
Mexico, Texas, Lousiana and adjacent Waters ; Texas Am University 
Press . USA . 309 p . 

.. ;~wr 1~gu i. E., ( 1966); Estudios Metereológicos en el Puerto 
de Alvarado, Ver.; Inst. de Geografía, UNAM. (Inédito) . 

Kenneth . W. O .. Bruce,W. M .. y Shelby, B. D., (1979); Atlas 
Camaronero del Golfo de México ; Departamento de Pesquerías 
Comerciales, Circular 312; Trad. del Original: Gulf of Mex ico. 
Shrimp Atlas del Bureau of Commercial Fisheries; Unied States 
Deoartament of Interior. Por la Dirección General de Cienc ia y 
Tecnología de l Mar, SEP-SEIT. 

Lag ler, K. T .. y col .. (1984) ; Ictiología; Ed. AGT Editor 
S.A .; México. 

Levas teu. T . , ( 1968); Manual de Métodos en Biología 
Pesquera; Manual FAO; Edi torial Acriba, Espa~a; o.o. 250 . 

59 



Lozano. Cabo F .. (i 983) ; Oceanografía. Biología Marina y 
Pesca ; Tomo I, Cap XXIV; Ed. P3raninf o; Madrid España; p.p. 401-
419 . 

Margalef. r .. (1974); Ecología; ED. Omega; Barcelona Espana; 
p.p. 951. 

Me . Connaughey Bayard H .. ( 197 4); Introducción a la Biología 
Marina; Ed. Acri ba, Zaragoza España. 

Meglitsch, P. A., (1978); Zoología de los Invertebrados; 
Segunda Edición; Ed .. Blume, Madrid. 

Mi ller . J. S., (1965); A Trawl study of the Shallow Gulf 
Fishes near Port Arkansas; Texas Publ. Inst. Mar Sci. Univ. 
Texas, 10: 80-107 . 

N iko lsky, G. V. . (1963); The Ecology of Hshes; Academic 
Press . Inc. New York. p.p. 352. 

Olachea, A. y C. Hernández . (1975); Resultados Obtenidos en 
los Arrastres Conjuntos de dos Tipos de Embarcación en el Banco 
de Campeche; Reswn. Invest. Nac. Pesca, Cent. Invest. Pesq. Cuba. 
2: 153-15 7. 

Pauly, D. . ( l~~U); A Selection of Simple !1ethods far the 
Assessment of Tropical Fish Stocks; FAO Fish CIRC .. 729 : 1-54. 

60 



Da·1 11 y Di 1.r (" 1 Murpny 1li'd ) ( 1°82) · r¡¡h " d l u , . , .1 . i . :·1 _ '['., . , J 1 1 jj eor y c1n 
!1anagement of Tropical Fisheries; ICLARM Conference Proceeding , 
9, Manila Ph ilipines . 369 p. 

Ferry, J. A. III y S.D . Perr y, ( 1~14J ; Los Peces Comunes de 
la Costa Atlántica de Costa Rica; Universidad de Costa Rica, 
serie Ciencias Naturales , (7): 225 p. 

Pope , J. G. y B. J. Kn ights, (198 2) ; Composi tion of Lengw 
Distribution of Combined Catches of All demersal Fishes in 
Surveys en the North Sea and at Faroe Bank; p. 116-11 8; In: 
Mercer , M. C. (Ed. ) t1ul tispecies Approaches to Fisher ies 
Hanagement Advice; Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci., 59: 169 
p. 

Randall, J. E .. (1968); Caribean Reef Fishes; T. F. H. 
Publ ica tions Inc .. , New York. 318 p. 

Ricker. W. E .. (1975) ; Computation and Interpretation of 
Biological Statistic of Fish Populations; Departament of 
Evir jnment Fisheries and Marine Service ; Bull. Fish. Res. Bd. 
Canada ; 191: 328 p. 

Rodríguez de la Cruz, M. C. . ( 1987); Crustáceos Decápodos 
del Golfo de California; Secretaría de Pesca. 

El 



Rodrí guez de la Cruz, M. C., (1988) ; Los Recursos Pesqueros 
de México y sus Pesquerías; Secretaría de Pesca, México, p.p. 
237. 

Ru iz, Dura M. F., (1990); Hecursos Pesqueros cte las t.iostas 
de México; Ed. Limusa ; Segunda Edición; México; p.p. 200 . 

Sa lazar Valle jo, S. I. y N. E. González, (1993); 
Biodiversidad Marina y Costera de México; Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Centro de 
Investigaciones de Quintana-Roo, rCIQRO). 

Sánchez-G il. p. y A. Yáñez-Arancibia, (1 985) ; Kva1 uación 
Ecológica de Recursos Demersales Cos teros Tropi cales: un Enfoque 
!1etodol ógico en el Sur del Golfo de Néxi co ; Cap. 7: 275-314 . In : 
Yá ñez-Aranc ibia, A. (Ed .) Recursos Pesqueros Potenciales de 
México: la Pesca Acompañante del Camarón; Prog. Univ. de 
Alimento3, Inst. Cienc. del Mar y Limnol. , Inst. Nal. de Pesca. 
UNAM. Mé xico D.F ., 748 p. 

Sánchez-Gil, F. , A. Yáñez-Arancibia y F. Amezc ua Linares, 
(1981); Diversidad , Distribución y Abundancia de las Especies y 
Poblaciones de Peces Demersales de la Sonda de Campeche, (Verano 
de 1978) ; An. Inst. Cien. del Har y Limnol ., Univ. Nal. Autón. 
México , 8 (1) : 209-240. 

62 



Sauskan . V. I. y A. Olachea, (1974 ); Ictiofauna Bentónica del 
Banco de Campeche; Resum. Invest. Nal. Pesca Ant. Invest. Pesq. 
Cuba , 1: 102-106. 

Soberón-Chávez, G. y A. Yáñez-Arancibia. (1985); Control 
Ecológico de los Peces Demersales: Variabilidad Ambiental de la 
Zona Costera y su Influencia en la Producción Na tural de los 
Recursos Pesqueros; Cap . 9: 399-486 p. In: Yáñez-Arancibia, A 
(Ed. ); Recursos Pesqueros Potenciales de México: la Pesca 
Acompañante del Camarón ; Prog. Univ. de Alimentos, Inst . Cien. 
de l Mar y Limnol ., Inst. Nal. de Pesca UNAM., México D.F. 7 48 p. 

Stevenson, D. K.. (1982); Una Revisión de los Recursos 
Marinos de la Región, de la Comisión de Pesca para el Atlántico 
Occidental (COPACOJ; FAO, Documentos Técnicos de Pesca. 21 1: 1-
146. 

Tapia , G. M. , (1985); Aspectos Poblacionales y Ecológicos 
de CY.noscion arenarius (Ginsburg) y Cynoscion nothus (Holbrook), 
dos Especies Dominantes en las Comunidades de Peces Demersales· 
de la Sonda de Campeche ; Tesis Biología, Fac. Cienc . U.N.A.M. 

Walls, J. G., ( 1975); Fishes of the Northern Gulf of Hexico; 
T. F. H. Publications. E.U. A. 

63 



Wi nde ll, .J. T., arid Stephan H. Bowen, (197 8); Methods for 
Stud.v of Fish Diets Based on Anal.vsis oí Stomach Contents, In: 
Bagenal, T. B. (Ed.); Methods for Assessment of Fhis Production 
in Fresch Waters . I. B. P. Handbook No. 3; Blacwell Scientific 
Publication; Oxford. 

Yáñez-Arancibia , A, (1986); Ecología de las Zonas ~osteras; 
Ed. AGT. Editor, S.A.; México D.F.; p.p. 189 . 

Yáñez-Arancibia, a. y P. Sánchez Gil. (1985); Los Peces 
Demersales de la Plataforma Continental del Sur del Golfo de 
México ; Vol . 1; Caracterización del Ecosistema y Ecologia de las 
Especies Poblac ionales y Comunidades; 400 p.; Inst . Cien . de l Mar 
y Limnol. Univ . Nal . Aúton. México, Publ . Esp . 9. 

Yáñez-Arancibia, A. , (1984); Hacia el Conocimiento de la 
Ecología, la Cuantificación y el mane Jo de los Recursos Pesqueros 
Demersales del Sur del Golfo de México; 9 p. 1 + bl. In: 
Carvajal, R. (Ed); Programa Universitario de_ Alimentos. La 
alimentación del Futuro . Editorial Universitaria, PUAL-UNAM; 
México , D.F. 

Yáñez- Arancibia , A., (Ed), {1985); Recursos Pesqueros 
Potenciales de México. La pesca Acompañante del Camarón.; Progr. 
Univ . de Alimentos, Inst. Cienc. del Mar y Limmol., Inst. Nal. 
de Pesca . UNAM; México, D.F. 748 p. 

64 



Y,v A 'b' A 1) S' h n· i A L 1 n , anez- ranci ia, . , . anc ez-1111 y . . Liaf ¿'.-uo mrnguez , 
( 1985a); Inventario Evaluativo ele los Recursos de Peces !1ar inos 
del Sur del Golfo de !1éxico: los Recursos Actuales, los 
Potenciales Reales y Perspec tivas; Cap . 6: 255- 247 . In : Yáñez
Arancibia, A. (Edl; Recursos Pesqueros Potenciales de México: La 
Pesca Acompañante del Camarón ; Prog . Un iv. de Alimentos, Inst. 
Cienc. del Mar y Limm., Inst . Nal. de Pesca. UNAM, México, D.F. , 
748 p. 

65 


	Portada
	Resumen
	Índice
	Introducción
	Objetivos
	Antecedentes
	Área de Estudio
	Material y Método
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía



