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Distribución v Abundancia de Sciaenidae 

RESUMEN 

Se analiza la abundancia y distribución horizontal y vertical de las larvas de 
Sciaenidae en el sur del Golfo de México a fin de determinar las variaciones espaciales 
durante la primavera de 1994. El material utilizado procede de recolectas realizadas 
durante la campaña oceanografica MOPEED X (del 22 al 30 de Mayo de 1994). Los 
muestreos se realizaron en diferentes estratos, con redes de sistema apertura-cierre. Los 
datos de temperatura y salinidad se tomaron con una sonda tipo CTD. Se capturaron un 
total de 30435 larvas de las cuales 294 correspondieron a la familia Sciaenidae, de estas 
se determinaron cuatro especies, ocurriendo, en orden de abundancia (por especie y 
género) de la siguiente manera: Cynoscion arenarius (56%), Stellifer lanceolatus (13%), 
Cynoscion nothus (10.1%) y Larimus fascialus (1%); dos generos: Alenticirrhus spp 
(12.3%) y Micropogonias spp (0.9%). Las larvas de las especies de la familia estudiada, 
ocurrieron sobre la plataforma continental, dentro de una franja de 50 km de la costa. 
Esta franja (en la zona neritica con afinidad fluvio-lagunar) debe su estrechez, 
probablemente, a.que la primavera es el periodo de menor precipitación y descarga de los 
ríos en el año. La mayor proporción de larvas se capturó en estado de preflexión y 
principalmente en la capa de 5a 10 m en la columna de agua. 
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INTRODUCCIÓN 

La Sonda de Campeche es una de las regiones de mayor producción pesquera y 

petrolera en México; en ella, la Laguna de Términos y la desembocadura del sistema 

fluvial Grijalva-Usumacinta sobresalen como sitios de desarrollo y alimentación de las 

especies estuarino-dependientes; esto es, aquellas que como juveniles y/o adultos habitan 

en estuarios y migran a la plataforma continental a desovar, para que posteriormente las 

larvas vuelvan a tos estuarios, los que utilizan como áreas de alimentación y desarrollo. 

Entre estas especies destacan por su importancia comercial las de la familia Sciaenidae 

(Alvarez-Guillen et al, 1985; Flores-Coto y Gracia-Gasca, 1993a). 

Para evaluar los recursos pesqueros es necesario un análisis de las fases larval y 

juvenil, que constituyen la principal etapa de dispersión de los organismos marinos. A 

este periodo se le conoce como prereclutamiento (Flores-Coto y Gracia-Gasca, 1993a). 

Algunas características poblacionales tales como patrones de distribución y abundancia, 

así como las tasas de mortalidad y crecimiento de las larvas de peces, dependen de los 

factores bióticos y abióticos que existen en los lugares donde se desarrollan (Sánchez-

Velasco y Flores-Coto, 1994). 

La familia Sciaenidae consta de 200 especies aproximadamente, las cuales 

habitan en aguas dulces, salobres y marinas en las regiones templadas y tropicales del 

mundo; 18 de estas ocurren en el Golfo de México y 10 además de importancia 

ecológica, por su gran abundancia, alta frecuencia y amplia distribución (Flores-Coto y 

Gracia-Gasca, I993a; Alvarez-Guillen el. al, 1985) tienen importancia económica 

(Nakamura, 1981). 

2 



Distribución y Abundancia de Sciaenidae 

En el sur del Golfo de México se encuentran 14 especies de la familia 

Sciaenidae, siendo estas estuarino-dependientes, a exepción de Cynoscion nothus 

Metnicirrhus saxantilis, latimos 'm'entiza y Odontascion dentex (Rivera-Elizalde, 

1988; González-Félix, 1994; Yafiez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1988; Powles y Stender, 

1978 y Powles, 1981). 

Debido a lo anterior se han intensificado los estudios referentes a esta familia. 

Sobre adultos Irwin (1970) y Mercer (1984) analizaron la biologia general de 

Menticirrhus spp. y Cyno.veion nebulosos en las costas de Carolina del Norte (U.S.A.), 

Labbish y Musick, (1977) examinaron lo referente a ciclos de vida, patrones de 

alimentación y morfología funcional de Sciaenidos en el Río York de Virginia (U.S.A.), 

Shlossman y Chittenden (1981) realizaron estudios sobre reproducción, movimiento y 

dinámicas poblacionales de Cynoscion arenarius. Para el del Golfo de México Arnoldi et 

al, (1973) llevaron acabo estudios sobre crecimiento en klieropogonias undulatus; De 

Vries y Chittenden, (1982) analizaron la época desove, longevidad y mortalidad de 

Cynoscion notitas; también se han llevado acabo estudios sobre la biología y ecología de 

llairdiella ehrysoura, Cynoscion arenarius y Cynoscion nothus realizados por Chavance 

et al, (1984) y Tapia-García eta!, (1988a,b). 

Sobre las etapas planctónicas, se han realizado un gran número de trabajos para 

el conocimiento de las poblaciones en las costas atlánticas de los Estados Unidos; entre 

otros se pueden citar los de Norcross y Bodolus, (1989) y Flores-Coto y Warlen, 

(1993b) que determinaron la época de desove y transporte de larvas de Leiotomus 

xannu•us en las costas de Virginia y Carolina del Norte respectivamente. 

En el Golfo de México se han realizado diversos estudios sobre etapas larvarias 

de algunas especies de esta familia, así en la zona norte, Cowan y Shaw (1988) 

analizaron la distribución, abundancia y transporte de larvas de Sciaenidos, durante el 

3 
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invierno y principios de primavera en las costas de Louissiana (U.S.A.); en el sur Rivera-

Elizalde (1988) determinó la distribución y abundancia de larvas de Sciaenidos; Sánchez-

[turbe y Flores-Coto (1986) estimaron la biomasa de Bairdiella apana en Laguna de 

Términos (Campeche), en esta misma laguna Flores-Coto y Pérez-Argudin (1991) 

analizaron el efecto de la marca en el paso de larvas de Sciaenidos en Boca del Carmen. 

No obstante la información existente acerca de la familia, no se han abordado 

aspectos sobre el conocimiento de la abundancia y distribución de las larvas en la 

columna de agua ni la influencia que ejercen los factores bióticos y abióticos sobre estas, 

lo cual es importante para inferir las rutas y procesos de migración hacia las áreas de 

crianza y alimentación de las larvas de la familia Sciaenidae en el sur del Golfo de 

México. 

Dada la importancia de las larvas de especies estuarino-dependientes de la 

familia Sciaenidae en la Sonda de Campeche se plantean los siguientes objetivos: 

General: 

Determinar las variaciones espaciales de los patrones de abundancia y 

distribución, durante la primavera de 1994. 

Particulares: 

Determinar la influencia de los factores salinidad, temperatura, 

profundidad, y corrientes sobre la distribución, abundancia y dispersión de las 

larvas. 

Inferir las rutas de migración de larvas a las áreas de crianza y 

alimentación a través de la distribución y abundancia de las diferentes tallas.  

4 
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ÁREA DE ESTUDIO: 

La Bahía de Campeche ocupa la porción sur del Golfo de México apartir de los 

21° de latitud norte, en ella la Sonda de Campeche comprende la plataforma continental 

de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, ensanchándose desde punta 

Zapotitlán hasta el Banco de Campeche. (Espinosa-Villagran, 1989). 

El área de estudio esta incluida en la Sonda de Campeche, entre los 18° y 20° 

de latitud norte y los 91° y 94° de longitud oeste, abarcando la Plataforma Continental 

frente a los estados de Tabasco y Campeche (Fig. 1). En esta área desembocan las 

lagunas del Carmen y Machona, el sistema fluvial Grijalva-Usumacinta y a través de las 

bocas estuarinas de Puerto Real y del Carmen, de la Laguna de Términos, los sistemas 

fluvio-lagunares Palizada del este, Chumpan-Balchacah y Candelaria-Panlau. 

Fig.1 Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo de la campaila 

MOPEED X (Primavera de 1994). Sonda de Campeche, México. 
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En el área se han definido tres periodos climáticos: secas de febrero a mayo, 

lluvias de junio a octubre y "Nortes" de octubre a febrero (Yañez-Arancibia y Sánchez-

Gil, 1988); la temperatura anual promedio es de 26°C y la precipitación anual es de 1100 

a 2000 mm; los vientos principales oscilan en dirección este-sureste con una velocidad 

máxima promedio de ocho nudos, excepto durante el periodo de "Norte?, cuando los 

vientos mantienen una dirección norte-noroeste con intensidades que alcanzan rachas de 

fuertes a violentas y velocidades que varían entre los 50 y 72 nudos (Gutierrez-Estrada, 

1977). 

La Bahía de Campeche esta encuentra fuertemente influenciada por la corriente 

de Lazo, pues una parte de su flujo penetra en el Golfo de México a través del Canal de 

Yucatán desviándose hacia el oeste, entrando así en la Bahía. Esta corriente, la presencia 

de surgencias en la Plataforma de Yucatán, la fuerza eólica, el contorno de la costa y la 

configuración del fondo están asociadas a la formación de giros ciclónicos de diferente 

escala en la Bahía de Campeche (Cochrane, 1969; Nowlin, 1972; Merrel y Morrison, 

1981; Salas de León el al, 1992; Monreal-Gómez y Salas de León, 1990; Velazco-

Mendoza, 1989). 

La principal descarga fluvial en la Laguna de Términos (6 X 109  m'/año) 

proviene de los ríos Candelaria, Chumpan y Palizada, considerandosé que el 70% del 

aporte está relacionado con el Río Palizada, el 20% con el Río Candelaria y el 5% con el 

Rlo Chumpan (Secretaria de Recursos Hidráulicos, 1971. Fide: Vera-Herrera el al, 

1988). El Río Palizada lleva un 20% del caudal total aportado por el Río Usumacinta, el 

cual durante los meses de septiembre-octubre descarga un 52% del total anual, mientras 

que los gastos mínimos (28%) se presentan con mayor probabilidad en mayo o abril 

(Vera-Herrera el al, 1988), periodo de este estudio. 

6 
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Debido a la influencia de los sistemas fluviales, fluvio-lagunares y la mezcla de 

aguas oceánicas y neríticas existe una serie de zonas ecologicamente distintas, las cuales 

cambian su extensión a través del año, debido esencialmente a las diferentes tasas de 

precipitación y a los cambios en la dirección de los vientos (Flores-Coto el. al, 1993 e; 

Sanvicente-Añorve el al, En prensa.). 

7 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo forma parte del proyecto "Monitoreo de las fases de Pre-reclutas 

de Especies Estuarino-Dependientes de Importancia Comercial frente a la Laguna de 

Términos" (MOPPED); llevado acabo por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia 

(1CM y L) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), financiado por la 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). 

Las muestras fueron recolectadas en la primavera de 1994 (22 al 30 de mayo), 

abordo del B/O "Justo Sierra" de la UNAM, durante la campaña oceanográfica 

MOPPED X; muestreándose un total de 22 estaciones distribuidas en cuatro transectos 

perpendiculares a la línea de costa de la siguiente manera: Transecto 1, frente a Laguna 

Machona, estaciones 1, 2, 3, 4, y 5; Transecto 11, frente al sistema Grijalva-Usumacinta, 

estaciones 6, 7, 8, 9, y 10; Transecto 111, frente a Boca del Carmen de la Laguna 

Términos, estaciones 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y Transecto IV, frente a boca de Puerto 

Real también de la Laguna de Términos, estaciones 17, A, B, C, D y E (Fig. 1). 

En cada estación se llevaron a cabo arrastres de zooplancton con redes de 

sistema apertura-cierre (a fin de muestrear a diferentes niveles la columna de agua) con 

un diámetro de boca de 75 cm y una abertura de malla de 500 micras. El volumen de 

agua filtrada se determinó adaptando un flujometro en la boca de cada red. 

Durante cada muestreo la velocidad del buque fue de dos a tres nudos, girando 

diez grados a estribor, durante 15 min. En cada una de las estaciones de muestreo se 

tomaron datos de temperatura y salinidad con una sonda CTD. 

8 
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La profundidad de las estaciones varió de diez a doscientos metros, sin 

embargo los arrastres llegaron hasta cien metros en el caso de las estaciones más 

profundas considerando que la mayor abundancia y diversidad de larvas ocurre en esta 

capa (Hopkins, 1982). 

El número de niveles dependió directamente de la profundidad de cada estación 

de muestreo como se indica a continuación: 

Profundidad de la 

estación en ni. 

----ZI1.---  

Estaciones 

incluidas 

6 

Número de 

niveles 

Profundidad de 

muestreo (m). 

---5-5---- 1 	--- 

15-30 5,7,13,14,15,E,16, 

17 

2 5-10 

35-70 3,4,8,C,D, 3 10-15 

70.90 4 40-50 

>100 1,2,9,10,11,12,A,I3 5 80-100 

En total se obtuvieron 72 muestras de zooplancton, las cuales fueron fijadas 

abordo con formol al 4%, neutralizado con borato de sodio; posteriormente conservadas 

en alcohol al 70% en el laboratorio. 

De cada muestra se extrajeron las larvas de peces en su totalidad y de éstas se 

tomaron las larvas correspondientes a la familia Sciaenidae para realizar el presente 

trabajo. 

9 
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Las larvas fueron determinadas a nivel de especie usando como criterios las 

principales características morfométricas propuestas por Ditty (1989), tales como, 

número de miomeros, número de radios y espinas en las aletas; así como también los 

patrones de pigmentación característicos de cada especie. 

Cada una de las larvas fué medida en su longitud patrón (LP) o en su longitud 

notocordal (LN) para aquellas en las que el proceso de flexión no había concluido, otras 

medidas, para futuros estudios fueron: largo anal (LA), largo cefálico (LC), diámetro del 

ojo (DO), profundidad del cuerpo (PC) y largo de la mandíbula (LM). Estas medidas se 

tomaron en un microscopio estereoscópico "Wild" con micrómetro ocular integrado y 

una precisión de 0.01 mm. 

Las etapas de desarrollo de las larvas de peces en general pueden dividirse en 

preflexión, flexión y post-flexión. Para las especies de la familia Sciaenidae los cambios 

de una a otra etapa varían de individuo a individuo; por ello se describen brevemente 

para cada taxa. La descripción de los estados de desarrollo utilizada esta basada en el 

sistema de Kendall et al, (1984), quienes definen los estadios larvales de la siguiente 

manera: 

preflexión. Estado de desarrollo que empieza desde que la larva eclosiona, 

hasta el momento que empieza la flexión de la notocorda; es decir cuando ésta se 

empieza a doblar hacia arriba como parte del proceso de la formación de la aleta caudal. 

Flexión Estado de desarrollo que empieza con la flexión de la notocorda y 

termina con la formación de los huesos del complejo hypural en una posición vertical. 

10 
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Posttlexión. Estado de desarrollo de la larva que empieza al término de la 

formación de la aleta caudal (elementos del complejo hypural en posición vertical), hasta 

que se han desarrollado completamente todos los radios y espinas de las aletas. 

La densidad de larvas se estandarizó a número de individuos por cien metros 

cúbicos (L/100m3). En el texto se usará `L' como slmbolo convencional ( L = larvas / 

100 m3). 

11 
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RESULTADOS 

Hidrología: 

En planos horizontales la distribución de la temperatura y salinidad a tres 

diferentes niveles: superficie, 10 y 20 m (Figs. 2 a 7) nos sugiere que existe una salida de 

aguas de menor salinidad y temperatura de parte de la Laguna Machona y del sistema 

fluvial Grijalva-Usumacinta deslizandose por el lecho marino de la plataforma 

continental hasta encontrarse con el agua de la zona océanica; este movimiento aunado 

con el hecho de que en esta zona la plataforma continental es muy estrecha, y por lo 

tanto los procesos de mezcla no se efectúan eficientemente, provoca un fuerte gradiente 

de temperatura y salinidad en el área. 

Llama la atención la ruptura de los gradientes térmico y salinos de la estación 7 

del transecto II, las mayores salinidades y temperaturas registradas en esta estación 

parecerían provenir de las aguas cálidas y salinas del este. 

En contraste en los transectos III y IV frente a las bocas del Carmen y Puerto 

Real se registraron las mayores salinidades y temperaturas, cuyo origen parece ser las 

aguas propias de la Laguna de Términos y las cálidas que bordean la plataforma de 

Yucatán en sus partes más someras, parte de las cuales penetran a la Laguna de 

Términos por boca de Puerto Real y salen por la del Carmen, generando gradientes 

norte•noreste debido a un patrón de aparente circulación este•oeste. 

12 
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Fig.7. Isohalinas a 20m de profundidad  Primavera 1994. 
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Distribución v Abundancia de Sciaenidae 

Composición y Abundancia: 

Se recolectaron un total de 294 larvas de la familia Sciaenidae en 1I estaciones y 

17 niveles; determinándose cuatro especies: Cynoscion arenarius, Cynoscion nothus, 

Larittuts fasciatus y Stellifer lanceolatus; los géneros Micropogonias spp y 

illenticirrhus spp, además de organismos indeterminados (Tabla 1). 

De los taxa determinados C. arenarius fue el mas abundante comprendiendo el 

56 %, seguido por S. lanceolatus, 13 %; kfenticirrhus spp, 12.3 %; C. nothus, 11 I %; 

L. fasciatus, 1 % y Micropogonias spp con 0.9 %. 

Desarrollo: 

No siempre se tuvo la secuencia completa de intervalos de clase de talla, por ello, 

existen algunas tallas sobre las que no se logró definir su estado de desarrollo (Tabla 2).  

Las larvas de C. arenarius se encuentran en preflexión hasta los 2 mm, la flexión 

empieza a los 2.75 mm finalizando a los 3.25 mm, cuando inicia la transición hacia la 

postflexión; en C. nadita se registra la preflexión hasta los 2.25 m'u, la flexión empieza a 

los 2,75 mm y está registrada hasta los 3.75 mm, los organismos de esta especie con 

tamaños mayores de 6.5 mm ya se encuentran en post-flexión; en S. lanceolalus la etapa 

de preflexión se encontró hasta los 3 mm, organismos de 4.25 a 4.5 mm de talla ya se 

encuentran en estado de flexión; en Menticirrhus spp, la preflexión ocurre hasta los 2 

mm momento en que empieza la flexión registrada hasta los 2.5 mm; de Micropogonias 

spp, y L. fitsciatus únicamente se colectaron larvas en estado de preflexión, las más 

grandes de 2.5 mm. 
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Tabla I. Abundancia (A= Número de larvas) y Densidad (D=larvas/100m3) de larvas por género o especie en cada estación y nivel de muestreo en el 

Sur del Golfo de México. Primavera de 1994 

Escarian 

Traresecto L Tranucto 8 Transado IR Trarraecio IV 1 

4 6 7 E 13 14 15 	 16 17 E 13 

Nivel 2 	3 I 2 I 2I 2 I 	2 	1 2 I 2 1 2 3 

Profirdidad de muestra (m) 10 	15 5 10 5 10 5 	10 	1 5 	_ 	10 	1 	5 10 5 93 5 70 75 1 

Profindidad 4! Fondo (m) 397 72  249 49.2 33 246 	j 21 	1 	1a.2 30 21 35 TOTALES 1 	% 

Cynascion arenara. 
A 	 2 	1S 	40 80 	1 10 70 1 ro Isel 
D 	 29 	 _ 0.8 	3 6 	18.1 3.6 	56.6 1 6.9 	I _ 38 7 172 	 102.4 1 560 

Stellifer lanceotaluS 
A 	 1 	-1- 	2 1 1_ ,o 1 	—1 2 1 1 14 

o 1 	Loa 	 1 	 I 1 	7.5 1 	1 156 j 	_ 7 	 238 130 

~unos sep. _ 
A 	 3341 9 	1 	5 9 	1 1 	M 
D 	 I 	23 84 I 37 	06 4.8 46 1 1 	1 225 1 	113 

CynOSCiOn nOlhuS 
A 	 — 	4 	1 11 	1 	1 —1 	1 	17 	1 i 1 	1 341 

D 	 1.5 	04 83 	1 06 	1 	 1 	77 I 1 _ 1 	1 	785 1 	101 

Luimos fasciatos 

7 
 j 	1 31 A 	 1 	

1  ID 	 06 	 1 	 0.5 07 	I- 1 	1  1.8 j 	y o 
Micropogonlas son. 

A 	 1 1 	1 1 	1 3 
I o 1 	1 	 1 	 1 

1  
L 	1 1 04 I 1.2 	 7.6 
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1 0 . 9 
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Tabla 2. Longitud total (mm) en cada etapa de desarrollo de Sciaenidos, en el Sur del Golfo 
de México durante la primavera de 1994. 

Preflexión Transición Flexión Transición Postflexión 
C noscion arenarius EINME 2.0-2.75 WIESET. 

2.75-3.75 
3.25-3.75 

4.0-4.25 	6.5-6.75 C 	oscion nothus 1:5 225 2.25-2.75 
Stelli er lanceolatus ',-..1 3 MaZIP-'%—  `---1 4.25-4.5 '7., 134:::--z-7,-- 	-,-?_-7 	_ 
Menticirrhus s... S 2t~2,  2.001-2.5 1,-„»,-j2&;-',i. 	' ----fr~ 

Micro o•onias s 	. 112.5 a~-1  - ....--1-1).&, h--...7.--.X7' 	1,.57.451M 
P~W--4-.1' 	licl;WHIE K1W55.,--4~,1,1~j Larimus fasciatus '___,:2.5 

Nota. Los valores en las casillas fueron los observados, pero no se encontró 
una secuencia.suficiente para definir los límites con presición. 



	 Distribución y Abundancia de Sciaenidae 

Distribución: 

Cynoscion arenarius (Gyngsburg, 1829). 

Esta especie se encontró en los transectos II, III y IV en áreas con profundidades 

de 12 a 33 metros en un intervalo de temperatura y salinidad de 27.7 a 29.1 °C y 36.0 a 

37.5 960 respectivamente, ocurriendo las mayores abundancias cerca de la costa en la 

porción central del área de estudio frente a Boca del Carmen (Laguna de Términos), 

siendo escasas frente a la desembocadura del sistema Grijalva-Usumacinta (Tabla 1, Fig. 

8). 

Las larvas de esta especie se recolectaron en el nivel 1 (de O a 5 m) y en el nivel 2 

(de 5 a 10m), ocurriendo únicamente tallas pequeñas (menores de 2.5 mm) en el nivel 1, 

mientras que en el nivel 2 además de tallas pequeñas se registraron larvas de tallas 

mayores en estado de flexión y postflexión (Fig. 9, Tabla 3). 

Frente a Boca del Carmen en la estación 16, la más costera del transecto III, y 

adyacente a la zona de mayor abundancia no se encontraron larvas en el nivel 1 y 

aquellas capturadas en el nivel 2 fueron menores de 1.75 mm, mientras que frente al 

sistema Grijalva-Usumacinta, en la estación 6 la más costera del transecto II, no se 

capturaron larvas en el nivel 2 y las que se capturaron en el nivel 1 fueron pequeñas 

(Tabla 3). 
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Distribución y Abundancia de Sciacnidae 

Fig. 8.- Distribución y abundancia de larvas (por 100 m3) de C.moscion arenarius 

durante la campaña de primavera (1994). 
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Tabla 3Densidad de larvas (por 100m3) de Cynascion arenal-rus por intervalo de talla en r- .s  estación y nivel de muestreo mi el Sur del Golfo de México. 
Primavera de 1994 

INTERVALO DE TALLA (mm) 
DATOS GENERALES 1.001-1250 1 1.251-1.5001 1301-1.750 	1.751-2.000 2.001-2.250 12251-2300 12.501-2.750 2.751-3.0001 3.001-3.250 3.251-3.500 1 3.501-3.750 

Eitaciér Nivel °C o/oo Preflesi6n Transid6n Flexión Postfleci6o 

6 1 28.2 36.0 0.4 1.4 0.7 0.4 

13 2 27.7 36.6 0.4 0.4 

14 I 27.9 36.6 1.3 0.9 1.3 

14 2 27.8 36.8 0.9 1.4 4.5 4.5 3.2 1.8 I.4 0.5 
15 1 223 36.1 2.1 	. 1.4 

15 2 28.3 36.2 3.7 7.5 10.5 6.7 11.2 5.2 3.0 1 1.5 0.8 1.5 
16 2 29.1 37.5 0.7 2.7 3.4 
E 1 2.8.3 36.1 0.8 0.8 1.5 0.4 0.4 
E 2 28.3 36.1 0.8 4.8 2.0 0.8 1.6 0.8 0.4 
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Distribución v Abundancia de Sciaenidae 

Fig. 9. Distribución de tallas de larvas de Cynoscian arenarius en las diferentes 

profundidades del área de estudio, durante la primavera de 1994 
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Distribución y Abundancia de Sciaenidae 

Cynoscion nothus (Holbrook, 1850) 

Esta especie se encontró en los transectos 1, II y III cerca de la costa, en áreas 

con profundidades de 12 a 49 metros en un intervalo de temperatura y salinidad de 27.8-

29.0°C y 36.0-37.0 %o respectivamente, encontrándose la mayor abundancia en la parte 

central de la zona de estudio frente al sistema Grijalva-Usumacinta (transecto 11); frente 

a Boca de! Carmen (transecto III) se colectó en la estación 14 y frente a la Laguna 

Machona (transecto I) en la estación 4 fueron muy escasas (Fig.10, Tabla 1). 

 

• 0.1.2.0 
• 2.1.5.0 

• 5.1.10.0 
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Fig. 10.- Distribución y abundancia de larvas (por 100 m1) de Cynoscion nothus 

durante la campaña de Primavera (1994). 
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Distribución  y_Abuttdancia de Sciacitidae 

Esta especie se colectó en tres niveles: nivel 1 (de O a 5 m), nivel 2 (de 5 a 10 ni) 

y nivel 3 (de 10 a 15 m), ocurriendo las mayores abundancias de larvas en el nivel 2 

mientras que en el nivel 1 se presentaron las menores abundancias; en general en los tres 

niveles se presentaron larvas en estado de preflexión y flexión, las larvas en estado de 

postflexión se presentaron unicamente en los niveles 2 y 3 (Fig. 1 1, Tabla 4). 
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Fig.11 Distribución de tallas de lars;as de Cynoscion nothus en las diferentes 

profundidades del área de estudio, durante la primavera de 1994 
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Tabla 4. Densidad de larvas (por 100m3) de Cynoscion nothus por intervalo de talla en cada estación y nivel de muestreo en el Sur del Golfo de México. 
Primavera de 1994. 

INTERVALO DE TALLO Imml 
DATOS GENERALES 1.251-1.500 	1.501.1.7501 1.751-2.000 1 2.001-2.250 1251-2.500 	12.501-2.750 2.751-1000 1 3.631-3250 1 3.251-3.500 1 3.501-3.750 14 0014250 6.501-6 750 

Emcitin Nivel ..0 oicx. Prellesi69 Trinaste-16n Flexión [Transiciée Postfleaidn 

4 3 2111 36.2  0.4 00 0.4 0.4 
6 1 211 2 360 

I 

0 4 	

I l 

7 2 290 370 08 as l as o.s 	I 1,5 0.8 1.5 1 	as o.s 
s 1 280 36.8 0.6 l 
14 2 27.8 36E 0.5 32 09 1.4 	0.5 0.5 I 0.3 i 	0.5 
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Distribución y Abundancia de Sciacnidae 

Stellifer /anexo/a/11s (Ilolbrook, 1855) 

Esta especie se colectó en los transectos 1, 111 y IV cerca de la costa en áreas con 

profundidades de entre los 21 y 40 metros en un intervalo de temperatura y salinidad de 

28. I a 29.1 °C y 36.1 a 37.5 % respectivamente (Fig 12, Tabla 1 y 5). 

Las larvas se presentaron en los niveles 2 (5 a 10 m) y 3 (10 a 15 in), 

correspondiendo todas al estado de preflexión a excepción de I larva, colectada en 

estado de flexión, en el nivel 3 de la estación 4 ubicada frente a la Laguna Machona 

(Tabla 5). 

20 
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151 

.92 	 .415 	 .11 

Fig. 12.- Distribución y abundancia de larvas (por 100 m3I de Stellifrr lanceolai ea 

durante la campana de Primavera (1994). 
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Tabla 5.Densidad de larvas (por 100m3) de Stellifer lanceolatus por intervalo de talla en cada estación 
y nivel de muestreo en el Sur del Golfo de México. Primavera de 1994. 

INTERVALO DE TALLA (mm) 
DATOS GENERALES 1.251-1.500 1.501-1.750 1351-2.000 2.751-3.000 4.251-4.500 

Estación Nivel °C o/oo Preficción Flexión 

4 3 28.1 36.2 0.4 0.4 
15 2 28.3 36.1 1.5 I 	3.0 3.0 
17 2 29.1 37.5 7.8 7.8 

pe
p!

tin
ep

s  
pp

  t
Ip

tie
pt

in
qy

  ,C
11

9p
liq

p
is

w
  



4:5 1:3 11;5 .92 .93 

• 0.1.2.0 e 2.1.5.0 

• 51.10.0 

.10.1.20.0 
O >20.0 

Distribucióky  Abundancia de Sciacnitlae 

Menticirrhus spp (Gill, 1861), 

Los especímenes de este género se recolectaron en los transectos II, III y IV en 

áreas con profundidades de 14 a 30 metros en un intervalo de temperatura y salinidad de 

28.3 a 29.1 °C y 36.1 a 37.5 %o respectivamente, encontrándose las mayores 

abundancias cerca de la costa en la zona oriental del área de estudio frente a Laguna de 

Términos, siendo muy escasas frente a la Laguna Machona (Fig. 13, Tabla 1). 

Fig. 13.- Distribución y abundancia de larvas (por 100 m3) de Menticirrhus spp. 

durante la camparla de Primavera (1994). 

31 



3.00 

2.50 

2.00 
5 

ft 	5•IOm 

11 	12 
	 / 0-5m 

IV 

Clase de talla (mm) 

2 1.50 

.0  • 	1.00 

0.50 

Distribución y Abundancia de Sciacnidac 

En general las larvas de este taxa se recolectaron en los niveles 1 y 2 sin existir 

una marcada diferencia de abundancia entre ambos (Fig. 14). En el nivel 1 únicamente se 

encontraron tallas pequeñas (menores de 2 nun); mientras que en el nivel 2, ademas de 

tallas pequeñas, se encontraron larvas de tallas mayores en estado de flexión; el mayor 

número de larvas capturadas fueron pequeñas en estado de prellexión. (Tabla 6). 

En la estación 7 única del transecto 11 donde se presentó este taxa, no se 

capturaron larvas en el nivel 1, y las pocas que se capturaron en el nivel 2 fueron 

pequeñas (Reflexión), y una en estado de flexión (Tabla 6). 

Fig. 14. Distribución de tallas de larvas de Menticirrhus spp. en las diferentes 

profundidades del área de estudio, durante la primavera de 1994 
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Tabla 6. Densidad de larvas (por 100m3) de Menticirrhus spp. por intervalo de talla en cada estacion y 
nivel de muestreo en el Sur del Golfo de México. Primavera de 1994. 

INTERVALO DE TALLA (mm) 
DATOS GENERALES 1.001-1.250 	1.251-1.500 1 	1.501-1.7501 	1.751-2.000 - 2.001-2.250 	2.251-2.500 

Estación Nivel "'C atoo Preflexión Flexión 
7 2 29.0 37.0 1.5 0.8 

15 1 2113 36.1 0.7 2.1 1.4 2.2 
15 2 28.3 36.2 0.7 2.2 0.8 
16 1 29.0 37.4 0.6 
16 2 29.1 37.5 0.7 2.1 1.4 0.7 
17 1 29.0 37.4 3.1 1.0 0.5 



Distribución y Abundancia de Sciaenidae 

Larimus fasciana (Holbrook, 1860). 

Las larvas de esta especie fueron escasas, recolectándose cerca de la costa en 

áreas con profundidades de 21 a 40 m, en un intervalo de temperatura y salinidad de 

27.8 a 28.3°C y 36.1 a 36.8 % frente a la Laguna Machona y Boca del Carmen 

(transectos 1 y 111), las mayores abundancias ocurrieron frente a Boca del Carmen en la 

estación 15 (Tabla 1, Fig. 15). 

Las larvas ocurrieron en los niveles 1 y 2 (Tabla 7). 

• 0.1.2.0 
• 2.1.5.0 
• 5.1.10.0 
• 10.1.20.0 

O)20.0 

• 
111 

41 418 418 4ZS 41 

Fig.15.- Distribución y abundancia de larvas (por 100 1113) de Larimus fasciarlis 

durante la campana de primavera (1994). 
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Tabla 7. Densidad de larvas (por 100m3) de Micropogoniar spp. y Lernmus fasciatus por intervalo 

de talla en cada estación y nivel de muestreo en el Sur del Golfo de México. Primavera de 1994 

INTERVALO DE TALLA(mm) 
DATOS GENERALES 1.501-1.750 	i 	2.001-2.250 	1 	2.251-2.500 

Estación I 	Nivel I 	°C 	I oloo Prejlexión 

Micropogortias spp. 
E 1 I 	283 36.1 0.4 
E 2 I 	28.3 36.1 0.4 0.4 0.4 

Larimus fasclatus 
4 2 28.1 36.3 1 0.6 
14 2 27.8 36.8 0.5 
15 1 28.3 36.1 0.7 
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Distribución y Abundancia de Sciacnidac 

Alicropogonias spp (Cuvier y Valenciennes, 1830). 

Los especimenes de este taxa se recolectaron sólo en la estación E del transecto 

IV, frente a Boca de Puerto Real de la Laguna de Términos, a 28.3°C de temperatura y 

una salinidad de 36.1%0; tanto en el nivel 1 como en el 2; dentro de su gran escasez la 

mayor parte ocurrió en este último nivel. Todas las larvas recolectadas de este taxa se 

encontaron en estado de preflexión (Fig 16, Tabla 7), 

436 	 .113 
	

4;6 
	

41 
	

41 

Fig. 16.- Distribución y abundancia de larvas (por 100 in3) de Aficropogonins spp 

durante la campana de primavera (1994). 
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Distribución y Abundancia de Sciacnidac 

Alicropogonlas spp (Cuvier y Valenciennes, 1830). 

Los especímenes de este taxa se recolectaron sólo en la estación E del transecto 

IV, frente a Boca de Puerto Real de la Laguna de Términos, a 28.3°C de temperatura y 

una salinidad de 36.1%0; tanto en el nivel I como en el 2; dentro de su gran escasez la 

mayor parte ocurrió en este último nivel. Todas las larvas recolectadas de este taxa se 

encontaron en estado de preflexión (Fig 16, Tabla 7). 

104 

ti, - • 

• 

4)1 411 411 

Fig. 16.- Distribución y abundancia de larvas (por 100 m3) de Alicropogonlas spp. 

durante la campana de primavera (1994). 
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Distribucion y Abundancia de Sciaenidac 

DISCUSIÓN 

Distribución y Abundancia: 

El estudio de la distribución y abundancia de larvas, de las especies de la familia 

Sciaenidae en el sur del Golfo de México permite distinguir áreas especificas de 

ocurrencia de estas. 

En el presente trabajo todas las especies se encontraron en aguas neriticas (con 

influencia fluvio-lagunar) sin embargo existen algunas diferencias entre ellas en cuanto a 

su distribución y abundancia: 

Cynoscion arenarius De acuerdo con Rivera-Elizalde (1988), Sánchez-Velasco 

(1989) y González-Félix (1994) esta especie ocurre a través del año con su máxima 

abundancia durante el verano, aunque las variaciones interanuales pueden llevar a que 

ocurra en forma abundante en el otoño e invierno; lo que es coincidente entre estos 

autores es que en primavera siempre presenta los menores valores de abundancia. Esta 

especie tiene amplia distribución en el área de estudio durante todo el año, principalmente 

de Boca del Carmen hacia el oeste (Rivera-Elizalde, 1988; González-Félix, 1994). 

Los resultados de este trabajo son coincidentes con los antecedentes referidos, 

incluso en el hecho de que las mayores concentraciones tienden a ocurrir frente a la Boca 

del Carmen. 
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Distribucionj Abundancia de Sciaenidae 

Esta distribución puede ser generada porque los principales sistemas estuarinos y 

su influencia hacia las áreas costeras ocurren desde la Boca del Carmen hacia el 

occidente. 

Cabe llamar la atención que durante la primavera de 1992, González-Félix, 

(1994) reporta que esta especie no ocurrió frente al sistema Grijalva-Usumacinta. 

El transecto IV aunque situado frente a Boca de Puerto Real en la Laguna de 

Términos tiene una situación menos estuarina, ya que la circulación de ésta lleva a que 

por esta boca penetre el agua marina, tendiendo a salir el agua estuarina por el extremo 

opuesto, esto es, por Boca del Carmen (Yañez-Arancibia et al, 1983). 

La mayor abundancia observada de esta especie (>40 %) sobre el resto de los 

Sciaenidos en el presente trabajo corresponde con los registros de Rivera-Elizalde (1988) 

y González-Félix (1994), y obedece a la gran abundancia de sus adultos en el área de 

estudio durante todo el año (Tapia-García et al, 1988b). 

Cynoscion ttothus Larvas de esta especie se encontraron principalmente frente a 

la desembocadura del sistema Grijalva-Usumacinta lo cual concuerda con los registros de 

Flores-Coto y Gracia-Gasca (1993) para la primavera de 1992; estos autores mencionan 

que la especie ocurre durante primavera, verano y otoño con la mayor abundancia 

durante el verano. 

Stellifer lancear:tus Esta especie ocurre con una amplia distribución en el área 

de estudio a través del año con su mayor abundancia en verano de acuerdo a los registros 

de Rivera-Elizalde (1988) y González-Félix (1994). 
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Distribucion Abundancia de Sciacilidae 

En general la primavera aparece como un período de baja abundancia, sin 

embargo Sánchez-Velasco (1989) indica una alta densidad durante este periodo climático 

frente a Boca del Carmen ocurriendo sólamente en una estación de muestreo. 

Esta especie, como en el caso de C. arenarlos, presenta su mayor frecuencia de 

ocurrencia y abundancia desde el transecto III (Boca del Carmen) hacia el oeste; 

González-Félix (1994), indica para la primavera de 1992, su presencia sólamente frente a 

L. Machona y el sistema fluvial Grijalva-Usumacinta. 

En este trabajo se encontró con abundancia relativa frente a la Boca de Puerto 

Real (Laguna de Términos). Este patrón de distribución no corresponde al que cabría 

esperar para una especie estuarino-dependiente y puede considerarse circunstancial como 

resultado de un proceso de dispersión de las larvas, 

lifenticirrhus spp Las larvas de este taxa tuvieron una amplia distribución en el 

área de estudio ocurriendo las mayores abundancias en el transecto III frente a Boca del 

Carmen. En general a través del año sus mayores abundancias se presentan entre Boca 

del Carmen y el sistema Grijalva-Usumacinta (Rivera-Elizalde, 1988; Gónzalez-Félix, 

1994), así que los resultados obtenidos en este trabajo corresponden con este patrón 

primario de distribución. 

Rivera-Elizalde (1988) y Gónzalez-Félix (1994) registran en invierno y en 

verano altas abundancias de larvas, mientras que en primavera tienden a ser bajas, lo que 

corresponde con las bajas abundancias reportadas en este trabajo. 
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Larimus fascianis Esta especie no fué muy abundante en este estudio, sin 

embargo, dentro de su escasez las mayores concentraciones se encontraron frente a Boca 

del Carmen. Rivera-Elizalde (1988) la encuentra durante todo el año con una amplia 

distribución y una relativa mayor abundancia en agosto ocurriendo desde Alvarado 

(Veracruz) hasta el sistema Grijalva-Usumacinta, durante la primavera unicamente la 

encuentra frente a la desembocadura del Rio Tonalá (entre el Río Coatzacoalcos y la 

Laguna del Carmen). Sánchez-Velasco (1989) indica la ocurrencia de esta especie 

solamente en septiembre con una baja abundancia frente a Laguna de Términos (Boca del 

carmen y Puerto Real). Así que a pesar de que no es una especie estuarino-dependiente 

presenta el patrón de abundancia característico de estas especies. 

Micropoganins spp La escasa presencia de este taxa ocurriendo sólo en la parte 

más oriental (transecto IV) del área de estudio puede cercanamente corresponder con los 

antecedentes; ya que de acuerdo a los registros de Rivera-Elizalde (1988) y Gónzalez-

Félix (1994) este taxa ocurre a través del año con amplia distribución sobre la plataforma 

continental, más que otras especies, e incluso en la zona oceánica adyacente; aunque sus 

mayores abundancias tienden a ocurrir en el área costera, incluyendo la porción oriental. 

Variaciones en los patrones de máxima abundancia muestran que periodos tan diferentes 

como invierno y verano pueden coincidir en presentar altas densidades de esta taxa. 

Las bajas densidades ocurridas durante este trabajo corresponden con los 

antecedentes para la primavera, esto es explicable por el hecho de que su principal época 

de desove es durante invierno (Rivera -Elizalde, 1988). En el norte del Golfo de México 

este taxa también tiene su periodo de máxima abundancia en invierno. 
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MIGRACIÓN: 

En especies estuarino-dependientes las larvas migran hacia zonas estuarinas 

gracias a sus asociaciones con el patrón de corrientes y aquellas generadas por los vientos 

predominantes en el área (Norcross y Bodolus, 1989), resultando así su transporte a las 

áreas de crianza, por ejemplo, para las costas de Carolina del Norte, Warlen (1981) y 

Flores-Coto y Warlen (1993) muestran que la edad y la longitud de Mieropogonias 

undulan« y Leiosionsus santhurus incrementan sistemáticamente conforme se acercan a 

áreas estuarinas y costeras ayudadas por las corrientes que favorecen su transporte. 

Las larvas de las especies encontradas ocurrieron sobre la plataforma continental 

dentro de una franja de 50 km de la costa, principalmente en áreas de 16 a 30 metros de 

profundidad, comparativamente pocos especímenes fueron capturados en las estaciones 

más costeras, la mayor parte de estos se capturó de 5 a 10 ni (nivel 2) en la columna de 

agua, unas pocas de O a 5 ni (nivel 1) y solamente unas cuantas de Cy,noseion notitas y 

SrclliJer lanceolalus ocurrieron en la capa de 10 a 15 m (nivel 3). 

Las larvas más pequeñas de todos los taxa, en estado de preflexión, ocurrieron 

en los dos primeros niveles, pero en términos generales la mayor proporción de estas 

ocupó el nivel 2; a exepción de Menticirrhus spp. que en la estación 15 tuvo mayor 

abundancia de larvas (en preflexión) en el nivel 1; las larvas de mayor talla en estado de 

flexión fueron registradas sólo en el nivel 2. La exepción fue una larva de C nothus y otra 

de Alenticirrhus spp. capturadas en el nivel 1. 

Únicamente C. arenarius y C. 110MIIS presentaron larvas en etapa de postflexión 

y siempre en forma muy escasa, en el caso de la primera especie ocurrieron en las 

estaciones donde se obtuvieron las mayores abundancias, no así en el caso de C. nothus. 
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La presencia de larvas en estaciones costeras fue escasa, particularmente 

aquellas en estado de flexión y posttlexión. La excepción la constituyen Menticirrhus spp 

y S. lanceolatus que ocurren con cierta abundancia en una de las estaciones más costeras 

(estación 17) y todas en estado de preflexión; lo cual sugiere la cercanía de la zona de 

desove. 

La máxima concentración de larvas en la parte oriental de la zona de estudio está 

asociada con el aporte de aguas ricas en nutrientes (directamente proporcional a la 

descarga y grado de penetración de las aguas continentales sobre las de la plataforma) y a 

la presencia de giros ciclónicos en la región (Sanvicente-Añorve, 1990). 

El patrón de distribución y abundancia tanto vertical como horizontal así como, 

la distribución de tallas presentada por las larvas de los taxa encontrados en el área de 

estudio durante la primavera, no muestra un patrón de incremento gradual en el tamaño 

de las larvas desde fuera de la costa hacia dentro, el cual resultaría si existiese un 

movimiento significativo a lo ancho de la plataforma. Su distribución y abundancia más 

que resultado de un movimiento ontogenético direccionado, parece consecuencia de un 

proceso de dispersión por corrientes, desde las estaciones donde ocurren las mayores 

abundancias y menores tallas, esto fue más evidente en él transecto III, frente a Boca del 

Carmen. 

Flores-Coto y Pérez-Argudin (1991) indican que Cynoscion arenarius, 

Cynoscion nothus, Stellifer lanceolatus y Alicropogonias spp penetran a la Laguna de 

Términos por Boca del Carmen a tallas mayores a 5 mm (larvas avanzadas y pequeños 

juveniles), sin embargo, en nuestro material no se registraron especímenes de esas tallas, 

incluso las larvas mayores de 3 mm fueron muy escasas (con la exepción parcial de 

Cynoscion no►hus), lo que lleva a suponer que las larvas de estas especies se acumulan en 

el área costera. Lyczkowski-Shultz e►  al, (1990) asi como Flores•Coto y Warlen (1993b) 

sugieren que las larvas del sciaenido Leiostotnus xanthurtts, así como las de otras 
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especies que desovan dentro de la plataforma continental, se acumulan en áreas cerca de 

la costa, incluso quizá en un habitat epibéntico para desarrollarse y crecer antes de 

reclutarse a las áreas de crecimiento. 

Brodeur y William (1994) sañalan dos tipos de patrones de migración vertical 

para el ictioplancton: en el primero (y mas común) involucra un ascenso nocturno dentro 

de la columna de agua por las larvas; en el segundo se presentan altas densidades de 

larvas cerca de la superficie durante el día y a mayores profundidades en la noche, por lo 

que sugieren un tipo de migración inversa debido a dos estrategias, minimizar el espacio 

de encuentro con los depredadores (los cuales siguen un patrón de migración normal) y 

optimizar los niveles de luz para la alimentación. 

Se sabe que existe una influencia del factor día/noche para las larvas de las 

especies de Sciaenidos en la Sonda de Campeche y en particular en la Laguna de 

Términos (Flores-Coto y Pérez-Argudfn 1991), las mayores abundancias de Cynoscion 

arenarius y Micropogonias spp han sido colectadas durante la noche (Cowan y Shaw, 

1988), asi mismo, Weinstein eral. (1980) sugieren que las larvas de M undulalus tienden 

a moverse hacia arriba de la columna de agua durante la noche. 

En nuestro material, debido a que circunstancialmente los muestreos en la zona 

costera donde se encontraron larvas de sciaenidos, se llevaron al cabo durante el dia, lo 

más que podemos inferir de su distribución de abundancia relativa y las tallas en los 

distintos niveles es que aun las larvas más pequeñas de estas especies parecen evitar las 

capas más superficiales en el día. 

Micropogonias spp se ha colectado a temperaturas óptimas de 24.5°C y 

salinidades de 26.696o en las aguas de plataforma de Louisiana (Powles, 1981) mientras 

que C. arenarius en un intervalo de temperatura de 14.21°C y salinidad de 15-36 %o y 

43 



Distribucion i Abundancia de Sciaenidae 

Micr•opogonias undulatus se colectó a temperaturas de 10 a 20.5 °C y salinidades de 22 a 

36%o. (Cowan y Shaw, 1988). 

Flores-Coto y Pérez-Argudin (1991) refieren la entrada de &eller lanceolatus, 

Alicropogonias spp y Cynoscion arettarius/nothus por Boca del Carmen a temperaturas y 

salinidades de 25-29°C, 13-33%o; 25°C, 32%o; 25.5-29°C, 22-35%0 respectivamente. 

En el presente trabajo las larvas de sciaenidos se distribuyeron en un intervalo de 

temperatura de 27.6-29.1 °C y de 36.0-37.5 %o de salinidad. 

La ocurrencia de las larvas en estas áreas sugiere una tolerancia suficientemente 

alta para soportar fluctuaciones de temperatura y salinidad, lo cual les permité su 

supervivencia. 

El área donde ocurrieron las especies en el presente trabajo corresponde 

cercanamente a la que Sanvicente-Morve el al, (en prensa) delimitó durante la primavera 

de 1983 como zona nerítica con afinidad fluvio-lagunar. De acuerdo con este autor esta 

zona varia en amplitud dependiendo de la descarga estacional de los ríos; ya que, durante 

el verano cuando se tiene la mayor descarga fluvial (3 veces más que en primavera), el 

área se extiende más allá de la isobata de los 36m, en tanto en primavera cuando la 

descarga es la menor del do esta área solamente se extiende ligeramente hasta la isobata 

de los 18 m. Esta probablemente sea la razón de haber encontrado a las especies de esta 

familia tan cerca de la costa, así como también de su casi inexistencia en profundidades 

más allá de los 30m. 
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CONCLUSIONES 

Para el sur del Golfo de México, durante la primavera de 1994, se determinaron las 
siguientes especies Cynoscion arenarlos, Siellrfer lanceolatus, Cynoscia►►  ►rodias y 
Lorintus fasciatus y los géneros Alenticirrhus spp y Micropogonias spp. 

De los taxa determinados Cynoscion arenarins ale el mas abundante comprendiendo el 
56%, seguido por Stellifer lanceolatus (13%) Aletnicirrhus spp (12.3%) Cynoscion 
noilnis (10.1%) Larinu►s fascialus (I%) y Micropogonias spp (0.9%), 

Las larvas de las especies recolectadas ocurrieron sobre la plataforma continental dentro 
de una franja de 50 km de la costa, principalmente en áreas de 16 a 30 in de 
profundidad, pocos especímenes fueron capturados en las estaciones más costeras. 

La mayor parte de larvas se capturó de 5 a 10 in (nivel 2) en la columna de agua, unas 
pocas se capturaron de 0-5 ni (nivel 1). 

Las larvas más pequeñas de todos los taxa, en estado de preflexión, ocurrieron en los dos 
primeros niveles, pero en términos generales la mayor proporción de estas ocupo el 
nivel 2. Las larvas de mayor tafia, en estado de flexión, fueron registradas solo en el 
nivel 2. 

El patrón de distribución y abundancia tanto vertical como horizontal así como, la 
distribución de tallas presentada por las larvas de los taxa encontrados en el área de 
estudio durante la primavera, no muestra un patrón de incremento gradual en el 
tamaño de las larvas desde fuera de la costa hacia adentro, el cual resultaría si 
existiese un movimiento significativo a lo ancho de la plataforma. Su distribución y 
abundancia, más que resultado de un movimiento ontogenético direccionado, 
parece consecuencia de un proceso de dispersión por corrientes, desde las 
estaciones donde ocurren las mayores abundancias y menores tallas. 

La distribución y abundancia de tallas de larvas, permite inferir que aún las más pequeñas, 
parecen evitar las capas más superficiales durante el día. 

El área donde ocurrieron las especies en el presente trabajo corresponde a la zona nerítica 
con afinidad fluvio-lagunar, cuya estrechez puede atribuirse a que durante 
primavera ocurre la menor precipitación y descarga de ríos. 
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