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R E S U K E N 

El presente trabajo forma parte del proyecto de estudio sobre 

la Estructura de las Poblaciones de Camarones de la superfami

lia Penaeoidea realizado de manera interdisciplinaria por per

sonal del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 

U.N.A.M. 

Se propone una clave dicotómica para la identificación de las 

especies del Género Sicyonia reportadas para el Pacífico amer! 

cano. Dicha clave fue elaborada con fines prácticos a partir -

de las descripciones originales de las especies. 

Fueron encontradas cinco de las doce especies reportadas ~ara 

el Pacífico americano. 

Se obtuvo una visión de la distribución geográfica de las esp! 

cies del Género encontradas en el área de estudio. 

Sicyonia disdorsalis fue la especie más abundante en las capt~ 

res por lo que a ella se enfocaron los análisis de densidad r! 

lativa as! como de su biometr!a. 
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1.0. INTRODUCCION 

Durante el proceso de captura de los camarones del género -
Penaeus son capturado$ incidentalmente otros crustáceos ade 
más de peces y moluscos. 

El estudio de esta fauna acompafiante se hace necesario debí 
de a que generalmente son desperdiciados una gran cantidad 
de organismos que podrían representar una alternativa de a
limentación además de contribuir a la optimización del e! -
fuerzo pesquero. 

El presente trabajo forma parte del proyecto de estudio de -
la "Estructura de las Poblaciones de Camarones pertenecie~ -
tes a la superfamilia Penaeoidea", desarrollado por el Insti 
tuto de Ciencias del Mar y Limnología de la U.N.A.M. en las 
costas del sur de Sinaloa y Nayarit, que tiene como objetivo 
general el definir las condiciones ecológicas en las que se 
localizan nuestros recursos naturales. 

Los organismos objeto de estudio del presente trabajo, cama
rones del género Sicyonia se encuentran dentro de esta capt~ 
ra incidental y aunque su presencia no ha sido cuantificada 
con anterioridad en el área de estudio, ha sido detectada y 

reportada como muy abundante (van Heiden and Hendrickx,1979; 
Paul,1980). 

Debido a que la información sobre el género Sicyonia es ese~ 
sa, en este estudio se pretende contribuir al conocimiento 
de la biología de estos organismos como es el conocer a las 
especies del Género que se distribuyen en el área de es-
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tudio, su abundancia y la relaci6n que hay entre la distri
buci6n de las mismas y los parámetros ambientales; así como 
su biometría. 

Con dichos análisis s6lamente se pretende introducirse al -
estudio de estos organismos cuya reiterada presencia en las 
capturas de Penaeus los hace importantes dentro del contex
to de nuestros recursos naturales. 
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1. l • ANTECEDENTES 

Los organismos del género Sicyonia, que comúnmente son lla
mados camar6n "roca" o camar6n "tiro al blanco" por su duro 
exoesqueleto y por la mancha que algunas de sus especies -
presentan en el caparaz6n, se encuentran distribuidos en las 
aguas de regiones templadas y tropicales de los océanos del 
mundo. Así, el género está representado en las aguas del Co~ 
tinente americano tanto para el Atlántico (9 especies distri 
buidas desde Cabo Hatteras, en Carolina del Norte hasta llha 
Santa Catarina en Brasil) como para el Pacífico (12 especies 
distribuídas desde la Bahía Monterey en California, E.U.A. -
hasta San Lorenzo, Callao en Perú). (Pérez-Farfante,1981). (Fig. -
No. 1). 

Bur~enroad, (1934, 1938 y 1945) reporta la presencia de 11 -
especies de Sicyonia y Pérez-Farfante (1981) describe una -
más (Cuadro No. 1). En dichos trabajos se da una amplia des
cripci6n de las características jorfol6glcas de lo~·órganis
lllPS '.colectmfu& y:.&i distribuci6n. 

Existen otros trabajos en los que se ha registrado la prese~ 
cia de Sicyonia en el Pacífico americano, mismos que incl~ -
yen claves para la identificaci6n de los organismos colecta
dos como es el caso de los realizados por Arana y Méndez en 
1978 y por Brusca en 1980. 

Particularmente pa·ra México, se ha reportado la presencia de 
Sicyonia spp. haciendo hincapié en la abundancia de Sicyonia 
disdorsalis en: el Golfo de California (Rodríguez de la Cruz, -

1976); de Punta Piaxtla hasta Teacapán hasta la isobata de -
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50 brazas (van Heiden and Hendrickx, 1979); entre México y -

San Lorenzo, Callao Perú a profundidades de 17 a 100 m am -
pliando la distribuci6n hasta los lZºOS' de latitud sur (Ar~ 
na y Méndez,1978); en la Bahía de Mazatlán, (Paul,1980).(Fig. 
No. 2). 

Paralelo a este estudio se hicieron muestreos de zooplancton 
con el fin de conocer la distribuci6n y abundancia de larvas 
de penaeoideos; lograndose identificar cuatro grupos morfol~ 
gicamente diferentes del género Sicyonia (Beltr~n, 1984) con! 
tituyendo un complemento valiosos para el conocimiento de es 
te grupo de especies. 

Acerca del ciclo biol6gico de estos organismos se sabe que -
presentan diversas etapas larvarias, habiendo sido obtenidas 
en el laboratorio por Cook en 1965, 5 estadios nauplio, 3 pro 
tozoeas, 4 mysis y el primer estadio postlarval; se sabe tam
bién que hay presencia de hembras maduras todo el aAo con pi
cos de abundancia dependiendo de la especie (Brusher,1972); -
y que las postlarvas no han sido detectadas en las lagunas -
costeras como sucede para todas las especies de la familia Pe 
naeidae que comparte con Sicyonia la superfamilia Penaeoidea. 
(Macías, com. pers.). 

Respecto a su biología y comportamiento se ha citado en la li
teratura que los registros de mayor abundancia de postlarvas -
de Penaeus provienen de muestreos nocturnos (Macías,1980), su
cediendo lo mismo con larvas de Sicyonia (Beltrán,1984) así co 
mo en los adultos de Sicyonia (Brusher,1972). 

En lo que se refiere a su utilizaci6n, aún no son explotados -
comercialemtne, pero la abundancia de algunas especies permite 
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la aplicaci6n de pequeñas pesquerías (Brusher,1972) por lo -
que en el Atlántico americano han sido tomadas en cuenta por 
su importancia econ6mica potencial actual (Cervig6n,1979) e~ 
tre las que tenemos a : Sicyonia brevirostris (también di! -
tribuída en el Pacifico) que es explotada para consumo dire~ 
to desde la costa oriental de Estados Unidos hasta el Mar C~ 
ribe (Kennedy,1977; Arana y Méndez,1978) área en la que se -
ha detectado una talla media de 12 cm (talla cercana a la r! 
gistrada en Penaeus en la misma zona) para estos organismos 
(Cervig6n,1979); a Sicyonia stimpsoni que se explota actual
mente en el mar caribe y alcanza una talla media de 13"cm; a 
~- dorsalis y ~· typica que alcanzan una talla media aprQxi
mada de 5 cm y son explotadas en Sudamérica y en el Golfo de 
México; en el Caribe y Sudamérica respectivamente (Cervig6n, 
1979). 
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OCEANO 

ATLANTICO 

7 

OCEANO PACIFICO 

Flg. No.I 

PACIFICO 

~ 
s. diHdwonlsl 
s. inqtntll 
s. lllOttifti 
s. picio 

s. ditpllrri 
s. p!nicilloto 
S. alioffinls 

~ 
~-

! laevlgata 
.!: brwvl rastrta 

ATLANTICO 

~ 
s. ldwar!lsl 
S. !fi'"Pl!!f!! 

s. º'ªº' s. ......... 
~ 
!:....em! 

Distribución de Sleyonia !21!· en América. (Según Pérez Farfante; tomado de 
Blltron, 1984.) 



OC E ANO 
PACIFICO 

Fi9. No.2 Di1tri~ución de ª disdor1ollp 111 ti Pacifico Americano. 
(Segun Burktnroad, 1934; Rodrfguu: de la Cruz, 19761 Arana r. 
Mérdez, 1978; van Htldtn and Htndrlckx, 1979¡ Poul, 1980 . 
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FSPECIE 

Sicyonia disdorsalis. 1934 

s. pie ta. 1934 

§.. aliaffinis. 1934 

§.. affinis. 1934 

s. brevirostris. 1934 

s. disedwardsi. 1938 

§.. penicillata. 1938 

s. disparri 1938 

s. ingentis. 1938 

§.. mixta. 1945 

§.. martini. 1981 

Cuadro No. 1.- Lista de especies de Sicyonia reportadas por 
Burkenroad en 1934, 1938 y 1945; y por Pérez 
Farnante en 1981, para el Pacífico Americano. 
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l.Z. TAXONOMIA 

Los organismos ~bjeto de estudio pertenecen al grupo de los 
Crustáceos que actualmente se encuentra bajo diversas con -
troversias respecto a su posici6n taxon6mica. 

Algunos autores asignan1 a los Crustáceos la categoría de -
Subphylum argumentando que la diversidad del grupo impone ~ 
na categoría mayor de taxones en su clasificaci6n (Barnes,. 
1984) (Cuadro No. 2). 

Otros prefieren presentar los diferentes niveles asignados 
por distintos autores, dejando a cada lector la alternativa 
de escoger según su criterio siempre y cuando no se altere 
la clasificaci6n de los grupos contenidos dentro de Crustá
cea (Bowman and Abele,1982). (Cuadro No. 2). 

Se dice que muchos especialistas carcin6logos han optado por 
la clasificaci6n dada por Moore (1969) en la que Crustácea -
se considera una Superclase, Subphylum y hasta Phylum en ca
so de descartar la categoría de Arthropoda (lbwman and Abele, 
1982; Barnes,1984). 

Para efectos del presente trabajo, el grupo Crustácea será -
tomado en la cate:goría de Subphylum debido a que encontramos 
que los caracteres diagn6sticos del Phylum Arthropoda (inte
gumento quitinoso y rígido cubriendo al cuerpo; segmentaci6n 
del cuerpo y la uni6n de segmentos para formar regiones; un 
par de apéndices articulados en cada segmento; la presencia 
de larva como parte del desarrollo y el crecimiento por m~ -
das) presentados por los crustáceos en general no permiten -
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la separaci6n de éstos del Phylum mencionado. 

Por otra parte, dentro del Phylum Arthropoda son considera· 
das cuatro líneas evolutivas (Trilobitomorpha, Chelicerata, 
Crustácea y Unirramia)< en lugar de dos (Chelicerata y Mandi 
bulata) dejando así a Crustácea como Subphylum separado de 
los demás artr6podos mandibulados ya que las mandíbulas y -

antenas que se presentan en ambos grupos son consideradas -
como convergentes y por lo tanto, a Mandibulata como conju~ 

to artificial de grupos no emparentados (Barnes,1984). 

Por lo anterior, la categoría de Subphylum nos pareci6 la -
indicada, aunque todavía muchos zo6logos conservan al Su~· 
phylum Mandibulata, a pesar de ser considerado como artifi· 
cial (Barnes,1984) dejando a Crustácea como Superclase, he
cho que no afecta la clasificaci6n dentro de los grupos co~ 
tenidos en ella. Sin embargo, son señaladas otras caracte
rísticas que permiten separar a los mandibulados, como la -
presencia de apéndices birramios en crustáceos a diferencia 
de lvs apéndices en insectos y miriápodos que son genera! -
mente simples por lo que se les denomina Unirramia (Barnes, 
1984). 

Por lo tanto, la categoría de Subphylum nos parece la indi
cada para contener la diversidad entre los grupos de crust! 
ceos ya que no altera la clasificaci6n interior de los gru· 
por contenidos en Crustácea dada por Moore (1969) (Bowman -
and Abele, 198Z; Barnes,1984). 
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Phylum Arthropoda 

Los organismos contenidos dentro de este grupo presentan exo
esqueleto quitinoso o cuticula que ~ubre el cuerpo entero; el 
cuerpo está constituido por segementos y la cuticula de cada 
segmento está dividida en tres regiones, a saber, la terga que 
es dorsal, la pleura que es lateral y el esternón que es ven
tral (Fig. No. 3); los segemntos se fusionan para formar re -
giones caracteristicas entre los diversos grupos. El crecí -
miento se efectúa por mudas y el desarrollo por metamorfosis; 
los ojos pueden ser sencillos o compuestos; los órganos de -
los sentidos están muy desarrollados, el tacto, olfato y gus
to son realizados por medio de sedas (inervadas por mecano y 

quimioreceptores)que pueden localizarse en antenas o en todo 
el cuerpo, en grupos o aisladas. Presentan colores diversos. 
(Barnes, 1977 y 1984). 

Subphylum Crustacea 

Los miembros de este grupo son generalmente marinos, algunos 
dulceaculcolas y pocos terrestres. Muy diversos en cuanto a -
estructura y habitat. Se diferencian de los demás artr6podos 
por poseer dos pares de antenas; además presentan un par de -
mandibulas y dos pares de maxilas en la porción cefálica. El 
tronco varia mucho, es común un caparaz6n que lo cubre todo o 
parte de él. Los ap~ndices son de tres diferentes tipos: bi
rrarnios, cilindricos y en forma de hojas y se han adaptado p~ 
ra diferentes funciones (Kaestner, 1970). Las branquias varfán• 
en la localización, número y forma. Presentan dos tipos de o
jos, un par de compuestos (no todos) y el ojo nauplio (que no 
persiste en los adultos de la mayoría de los grupos). La may~ 
ria de los crustáceos presentan tres regiones que son el cefa 
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lo tórax, el perei6n o t6qti y. el' pl;e~nt·e>. .abd6men. 
Se presenta la larva -~auplio como primer estadio después de -
la eclosión (Fig. No. 4) (Kaestner,1970¡ Barnes,1984). 

Clase Malacostraca 

Los malacostraceos tienen 8 somitas torácicos y 6 (raramente 
7) somitas abdominales (Fig. No. 5) ¡ cada segmento posee un -
par de apéndices (Kaestner,1970). 
Las antenas son birramias y el exopodito de la segunda se.-
transforma en una escama (escafocerito) (Fig. No. 6) .• 
Los pereiópodos (apéndices torácicos) son similares entre sí 
y el endopodito es el más desarrollado (Fig. No. 7); el prim~ 
ro, segundo o tercer par de apendices torácicos se transfor -
man en maxilípedos. (Kaestener,1970; Barnes,1984). 
Los primeros cinco pares de apéndices abdominales, pleópodos, 
tienen como función la de nadar y, en el caso de las hembras, 
la de portar los huevos; el sexto par se transforma en ur6po
dos. (Kaestner, 1970; Barnes, 1984). 

Subclase Eumalacostraca 

Las características de este taxón son las siguientes: con ca
.parazón que cubre al tórax; presentan ojos móviles peduncula
dos (Fig. No. 8); el ab<l6men está bién desarrollado con muscu 
latur~ que permite la flexi6n total (Barnes,1984). 

Superorden Eucárida 

El caparazón está muy desarrollado y fusionado con todos los -
segmentos torácicos; ojos pedunculados; no hay cámara para in
cubación (Barnes,1977) por lo que los huevos son transportados 
generalmente debajo del abd6men. Su desarrollo es indirecto con 
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presencia de larva zoea. (Barnes, 1984). 

Orden Decápoda 

Los tres primeros pares de apéndices torácicos están modifica
dos como maxilípedos; los cinco pares restantes son patas, que 
por lo regular carecen de exopodito. La porci6n cefálica y los 
segmentos torácicos están fusionados dorsalmente formando al -
cefalot6rax (Fig. No. 9); los lados del caparaz6n cuelgan en
volviendo a las branquias dentro de cámaras branquiales bién 
definidas (Fig. No. 10). (Kaestner, 1970). 
El exoesqueleto presenta diferentes combinaciones de colores 
(Barnes, 1984). 

Suborden Dendrobranchiata 

Los organismos que pertenecen a este grupo, presentan bran -
quias dendrobranquiadas (Fig. No. 11); el cuerpo está compri
mido lateralmente; los tres primeros pares de patas son quel~ 
dos pero los quelípodos no est~n muy desarrollados. Los hu~ -
vos no son transportados por las hembras y son planct6nicos; 
el desarrollo postembrionario es ligeramente metamórfico pre
sentando: larva nauplio, protozoea, zoca, mysis _ y postlarva. 
(Bowman and Abele,1982). 

Después del nivel anteriormente descrito, volvemos a encontrar 
polémica respecto a la posici6n taxonómica de los organismos -
en cuesti6n. Bowman and Abele (1982) continúan con una Supe!_ -
familia ,(Penaeoidea) que contiene a la Familia Sicyoniidae ju~ 
to con las Familias Aristeide, Penaeidae y Solenoceridae, a d! 
ferencia de Barnes (1984) que presenta al género Sicyonia como 
parte de la familia Penaidae sin mencionar a la Sicyoniidae. 



Para efectos de esta tesis se decidió tomar la posici6n repo! 
tada por Bowman and Abele (1982) debido a que encontramos que 
Sicyoniidae ha sido considerada como un grupo separado de Pe
naeidae aunque estrechamente relacionados (Burkenroad,1934). 

Superfamilia Penaeoidea 

Presentan cinco pares de apéndices torácicos (perei6podos) de 
los cuales los tres primeros están quelados y de ellos el te.r 
cero es ligeramente mayor. En los machos el primer par de ple~ 
pedos se mofifica para formar el 6rgano copulador (petasma), 
(Fig. 12); las hembras no portan huevos adheridos.(Bowman and 
Abele,1982). 

Familia Sicyoniidae 

Lo~ organismos contenidos dentro de este grupo presentan el -
cuerpo comprimido lateralmente, el integumento es muy duro -
(más que Penaeidae) ; presentan carena dorsal a lo largo de t~ 
do el cuerpo, ésta hacia el frente se continúa en el rostro -
que presenta dientes dorsales, distales y a veces ventrales; 
también en el abd6men ~llegan:. a.p.resentars.e dientes ,; todos -
los dientes están curvados hacia el frente (Fig. No. 13). 
El abdómen está bién desarrollado y presenta diversos surcos. 
La fórmula branquial es; con dos pleurobranquias, diez artro
branquias y una artrobranaquia rudimentaria; una podobranquia 
y cinco epipoditos. (Fig. No. 14).(Burkenroad,1934). 
Los ple6podos carecen de end6podos, excepto en el primero y se 
gundo ple6podos de los machos que están modifir.ados.(Burke~ -
road, 1934a). 
Los tres primeros pares de pereiopodos están quelados (Milne
Edwards, 1834). 
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Sicyoniidae es un grupo monogénerico extremadamente uniforme 

(Burkenroad,1934b). 

Género Sicyonia 

La forma del cuerpo es comprimida, presentan una envoltura t~ 
gumentaria muy dura, los tres primeros pares de apéndices del 
cefalotórax terminan en una quela, El caparazón posee una ere~ 
ta dorsal dentada que en algunas especies es muy al ta. 
El rostro está muy desarrollado, es generalmente largo sobre
pasando el ojo, es dentado dorsal, apical y a veces ta;nbién -
vcntralmente. (Milne-Edwards,1834) 
En el tercio anterior del caparazón detrás del márgen orbital 
se encuentra una espina dirigida hacia el frente (espina hep!_ 
tica). 
Los ojos son gruesos, cilíndricos y descubiertos (Milne - E~

wards, 1834). 
La envoltura tegumentaria del abdómen se encuentra marcada por 
una serie de surcos " ... como si es tuviera esculpida .•. " (Mi.!. 
ne-Edwards,1834). 
El cefalotórax presenta, en algunas especies manchas de pi~ -
mento en forma de ocelo (~. desedwardsi) o de nueve invertido 
(§_. aliaffinis) (Fig. No. 15) (Burkenroad,1934b). 
La pleura del segundo segmento abdominal no se traslapa con la 
del primero (Barnes,1984). 
Algunas especies presentan sedas en el márgen anterior de los 
dientes (~. martini)(Pérez-Farfante,1981). 
El género Sicyonia se puede dividir en dos grupos Superespec!
ficos (Burkenroad,1934b) a saber: 
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Divisi6n 1.- Carinata: con dos o aveces tres dientes 
en el caparaz6n, atrás del nivel de la 
espina hepática, el petasma presenta una 
hendidura profunda en sus márgenes late~ 
rales; la carena dorsal de quinta semita 
no termina posteriormente en un diente. 
La base y el isquion de los primeros qu~ 
lípodos presentan una espina. 

Divisi6n II.-Este grupo se limita a casi sólo las es
pecies Americanas. 
Presentan ángulo antenal con espina; care 
na dorsal de la segunda somita abdominal 
no presenta incisión; y la carena de la V 
somita abdominal termina en un diente. Es 
te grupo se subdivide en tres: 

a)Grupo brevirostris.-Carena postrostral 
con tres o cuatro dientes atrás del már
gen orbital. Está representado por ~· brc 
virostris. Presentes en el Atlántico y P! 
c!fico Americano. 
b)Grupo edwardsi.-Carena postrostral con 
dos o tres dientes detrás del márgen orbi 
tal. Representado por~· edwardsi.Presen
tes en el Pacifico y Atlántico. 
c)Grupo affinis.-Carena postrostral con -
dos dientes detrás del márgen orbital. R~ 
presentado por~· affinis. ·Presentes en -
Atlántico y Pacífico. 

Las diferencias interespecificas enuna sóla característica no 
son muchas, ni tienen valor taxonómico, pero la suma de todas 
las diferencias en las distintas características de cada indi
viduo son suficientes para distinguir gran número de especies 
(Burkenroad,1934b). 

17 
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CATEGORIA RA1WES, 1984 BOWMAN AND ASELE, 1982 

Phylum CRUSTACEA 

Subphylum CRUSTACEA CRUSTACEA 

Superclase CRUSTACEA 

Clase MALACOSTRACA MALACOSTRACA 

Subclase EUMALACOSTRACA EUMALACOSTRACA 

Superorden EUCARIDA EUCARIDA 

Orden DECAPODA DECAPODA 

Suborden DENDROBRANCHIATA 

Superfamilia PENAEOIDEA 

Familia SICYONILDAE 

Género Sicronia 

Cuadro No. Z.- Comparaci6n entre la posici6n taxonómica 
de Crustáceos propuesta por Barnes en 
1984 y la propuesta por Bowman and Abele 
en 1982. 
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Regiones de lo cuflcula en un . selJ!lenfO del tfQ1CO • 
Corte 1ran1v .. a1. (Según Wever, tomado di 8Grne1, 1977). 
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Fig. No. 4 Vista lllflll'Cll di una larva Naupllo de · ~· (Segun Beltr , 1984 ). 
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TRONCO 

'º'·'· 

Segmentos del tronco (s.I.) de un malocostroceo. en el ~· se _ 
muestro: al peretón , b) pteón , el telaon. (tomado de Bornea. 1984). 

Antena derecha , vleta ventrolaterol , 
(tomado de Beltron , 1984 ). 

aellalalldo escafocerito . 
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Fig. No. 7 Apendice torácico de 
un rnolacrostraceo. 

(aegún Colman , tomado de Bamaa , 
1977), 

Flg. No. 8 Ojo P!ldunculado. 
(Beltrán, 1984.l 

Flg. No. 10 Cámaros bronquiales 
de un decópodo (Ca. 

mor6n). (tomado de Bornes, 1977), 



Flg, No. 9 Vl1ta general del cuerpo de un Otc podo. (tomodo de Péru -Farfontt, 1970). 



FIQ· No. 12 

c1to101oro• 

.---- 011do111•n 'º'''º 

"''""''" """'" ''"ª '"'""'""" .. ,....... l•"" "'"'' .. io !l!!ill'l · ...,, pj<u-F« -

fonl• , 1981 ; Jour. Crllll. 0101. 1 l ~) ). 

N 
l.J 



Flg. No. 13 
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C«octerísticas di ~ic)'onio ; careno dOf9GI o todo lo largo del 
coporozón ; rostro COñ"lli8ntes dorsoles; vtnfrales '1 distales; etc. 

Manchas de pigmento en el 

" .. .. . ..... . .. · ... 

cefo lo tórax 
o) ~ 
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FIG. No. 14.··P6rrula Branquial de Sicyoniidae. (Seglln Burken~ 

road,1934 a). 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Elaboraci6n de una Clave dicot6mica para la determin! 
ci6n de las especias de Sicyonia distribuidas en el 
área estudiada. 

1.3.2. Conocer la distribuci6n de las especies colectadas en 
el área de estudio. 

1.3.3. Conocer el valor de la densidad relativa del género 
Sicyonia y de la especie ~· disdorsalis expresada en 
términos de núm~ro de organismos por hectárea. 

1.3.4. Establecer la relaci6n de la incidencia de los orga
nismos de S. disdorsalis con los siguientes parám~ -
tros ambientales: 

1.3.4.1. con la profundidad 
1.3.4.Z. con la temperatura 
1.3.4.3. con la salinidad 

1.3.5. Realizar un análisis biométrico de los organismos de 
la especie ~· disdorsalis para obtener: 

1.3.5.1. Frecuencia de talla 
1.3.S.Z. Relaci6n de la longitud total con la lon

gitud cefalotorácica. 
1.3.S.3. Relaci6n entre la longitud total y el pe

so total 
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Z.O. AREA DE ESTUDIO 

El área en la que se realiz6 el presente estudio está locali 
zada entre los 20°45' y 24°00' de latitud Norte hasta la iso 
bata de los 100 m sobre la plataforma continental frente a • 
las costas de Sinaloa y Nayarit (Fig. No. 16). 

Dicha zona queda incluida en la "Provincia Fisiográfica de la 
Planicie Costera del Pacífico" que se extiende desde Cd. Q. 
breg6n en Sonora hasta la regi6n de Tuxpan en Nayarit (sin i~ 
cluir desde Bahía de Banderas hacia el sur) (L6pez-Ramos,198Z) 
y que coincide con la "Planicie Costera Noroccidental" (Tama
yo ,1974). 

Toda la zona de estudio presenta clima caliente subh~mcdo 
con lluvias en verano, en el que la temperatura media anual 
supera los ZZºC y la temperatura media del mes más frío es -
mayor a los lSºC (García,1974) y la precipitaci6n anual es • 
del orden de los 900 mm (Tamayo,1974) ya que este tipo de -
clima está descrito para la vertiente del Pacífico desde el 
paralelo Z4° de latitud norte hacia el sur y desde el nivel 

• 
dle mar hasta una altitud de 800 a 1000 m (García,1974) (Fig.-
No. 17). 

Fisiograf!a. 

La Regi6n de la Planicie Costera en la que se encuentra co~ 
prendida el área de estudio del presente trabajo, es plana · 
con suave pendiente hacia el mar e interrumpida por cerros -
profundamente erosionados o colinas y bajas sierras rodeadas 
de conos aluviales muy tendidos (Tamayo,1974). 
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La costa del Océano Pacífico en esta zona es en general baja 
y arenosa, debido a los efectos de la sedimentaci6n, interrum 
pida en algunos lugares por intrusiones volcánicas que han -
formado acantilados a causa de la acci6n del oleaje. 

La plataforma continental, que varía en superficie dependien
do de la fisiografía de la línea costera, está bastante desa· 
rrollada y puede considerarse que es una prolongaci6n de la -
llanura costera (Tamayo,1974). 

Al norte de Mazatlán la plataforma es angosta, alcanza 14 mi
llas náuticas (ZS.9 Ion) de ancho hasta que empieza la depr~ -
si6n que marca el talud a Zl9.48 m de profundidad. Hacia el -
sur, entre los Zl 0 30' y Z2°30' de latitud norte, la platafor
ma es casi llana alcanzando entre los 46 y 65 m de profu~di -
dad. En Nayarit, al sur de San Blas (21°00' de latitud N) la 
línea de la costa es escarpada (declive áspero) !' rocosa; la 
plataforma adyacente a esta zona se angosta a 7 m. n. (13 Km) 
(Tamayo, 1962). 

A groso modo puede afirmarse que en la zona de estudio pred~ 
mina el sedimento de tipo arenoso (Castro,~. com. pers.). 

Hidrografía. 

La línea costera en esta zona está caracterizada por grandes 
bahías, lagunas costeras y esteros que se abren al mar (Fig. 
No. 18). 

Al norte (24°30' de latitud N) se encuentra el estero de Pab~ 
116n; al sur de éste encontramos la Bahía de Ceuta, más al --
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sur la desembocadura del río Elota, la del río Piaxtla y la • 
del río Quelite. (Tamayo,1974). 

Siguiendo la direcci6n sur-sureste encontramos el Puerto de • 
Mazatlán uno de los puertos más importantes en el Pacífico de 
México en producci6n camaronera. 

Al sur-sureste de 'dicho puerto se encuentra el río Presidio -
que se abre al mar en la boca de Barr6n; siguiendo la misma -
direcci6n se localiza el sistema lagunar Huizache-Caimanero -
que está formado por dos lagunas separadas entre sí por una -
angostura llamada Pozo de la Hacienda y del mar por una barre 
ra arenosa conocida como Isla Palmito de la Virgen. A este -
sistema llegan los ríos Presidio que termina en la boca de B! 
rr6n y aport11. agua dulce a las lagunas por medio del estero -
Botadero; y el río Baluarte que se abre al mar por medio de -
la boca de Chamela y también aporta agua dulce a las lagunas 
por medio del canal Agua Dulce (Ayala Castañares et. al. ,1970) 

Las características de este sistema han permitido el desarro
llo de artes de pesca para la captura de crustáceos, como Ta· 
po de Agua Dulce, tapo el Ostial y tapo Botadero que brindan 
buen rendimiento de captura (Macias Regalado,1980). 

Siguiendo la trayectoria sur-sureste, localizamos el sitema • 
lagunar de Teacapán-Agua Brava, que constituye el cuerpo de ! 
gua más importante del estado de Nayarit debido a su alta pr~ 
ductividad pesquera (Lankford,1977). 
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Corrientes. 

Las aguas del Pacífico f~ente a México, se encuentran en una 
zona de transici6n, pues hay aguas subárticas (de los 23° de 
lat. N hacia el norte) del Pacífico Norte y tropicales del P~ 
cífico Ecuatorial (de los 23° de lat. N hacia el sur). Según 
recientes estudios, se ha demostrado que la mezcla de estos -
dos tipos de agua se produce por flujo horizontal en sentido 
Norte-Sur y por movimientos laterales (Tamayo,1970). 

Stevenson (1970) dice que en la zona ~e estudio interactuan 
tres masas de agua (una fría con salinidad de 34.6 º/oo prov~ 
niente de la corriente de California; otra cálida 
~on salinidad entre los 34.6 y 34.8 ºloo y otra cálida con sa 
linidad mayor de 34.9°/oo que frecuentemente se encuentran 
pro.duciendo car.1bios bruscos de salinidad y temperatura. 

Frente a la costa de Baja California, la Corriente d~ Califor 
nía fluye·1hacia el sur. De febrero a junio, la corriente es -
fuerte y casi paralela a la costa: en julio cambia al alejar
se de la costa y su velocidad decrece, en agosto se observa -
un débil movimiento hacia el noroeste, a lo largo de la costa: 
de agosto a diciembre el flujo se localiza mar afuera y su v~ 
locidad es muy débil. El promedio de la velocidad de las c~ -
rrientes varía ligeramente durante el afio y es del orden de -
0.5 y 0.35 nudos, en la primavera es muy coastante haciéndose 
muy variable de agosto a diciembre. 

Al cambiar las corrientes de direcci6n, hacen ·que las masas -
de agua sufran desplazamientos hacia la costa o mar adentro -
(Wyrtki,1965). 
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La fluctuaci6n de la temperatura y de la salinidad en esta z~ 
na (siendo de 9ºC y de unas 4°/oo anuales respectivamente) d~ 
penden de la circulaci6n de las corrientes más que de una in
fluencia estacional. (Wyrtki,1965). 
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3.0. MATERIAL Y METQ[X)S 

En base a los objetivos del trabajo, la metodología para el -
desarrollo del mismo, exigió actividades de campo y de labora 
torio. 

3.1. TRABAJO DE CAMPO. 

3.1. 1. Material.-El material analizado se colectó con redes -
de arrast;rC"'.cle.fond.o- de 70, 80 y 120 pies en 
arrastres realizados a bordo del B/O""El Pu
ma" en 39 estaciones distribuídas latitudi -
nalmente a una distancia de 12 m .n. (22.224 Km) 

y con una separación longitudinal de 8 m.n. 
(14.816 Km) entre cada una hasta la isobata 
de los 100 m frente a las costas del sur de 
Sinaloa y Nayarit. (Fig. No. 19). 
Los muestreos fueron realizados en las fechas 
del Sal 12 de marzo de 1982 y del 19 al 28 
de julio de 1983. 

3.1.2. Método para la obtención de las muestras.- La dinámica meted~ 
lógica seguida a bordo de la embarcación me~ 
cionada, se puede dividir en: la obtención -
de parámetros ambientales y la obtención del 
material biológico. 

3.1.2.1.0btención de los parámetros ambientales: 
- Localización de las coordenadas geográficas. - El ba!. 

co se posiciona por medio del navegador de satélite y 

con el auxilio de radar y radiogonilinetro. 
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-Profundidad.-Es obtenida del registro de la ecoso.!! 
da. 

-Tenperatura y salinidad.-Se tanan muestras de agua 
en botellas Van-Dorhn o Niskin (para la primera y -

segunda época de nuestreo respectivamente) a dos m~ 
tros de la superficie y a 2 m del fondo; la temper!!_ 
tura se registra por medio de tennánetros reversl -
bles protegidos de innersi6n total graduados de 10° 
a 30 ºC y con una precisi6n de! 0,002 °/oo • 

3.1.2.2. Obtenci6n del Material Biológico: para la obtenci6n 
de los organismos objeto de estudio de este 
trabajo fue necesario realizar los siguien
tes pasos: 

-Arrastre.-El arrastre tiene una duración de 
30 minutos a una velocidad de 2 .8 a 3.0 rudos' 
cubriendo una longitud aproximada de ! 1 .5 
millas náuticas (2,778m). Estos fueron re~ 
lizados con redes de arrast.re de fondo 
de 70, 80 y 120 pies. 
La realizaci6n de los arrastres dependen del 
registro de la ecosonda y de una muestra de 
sedimento tomada con draga (del tipo Smith -
Me Intyre); ya que de ambas se deduce la na
turaleza del fondo. 

-Selecci6n.-Consiste en la separaci6n por gr~ 
po de los organismos capturados y en la toma 
del peso registrado en la captura total de -
los grupos de interés. 
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-Conservaci6n.- Los organismos fueron fij~ 
dos en formaldehído al 4% con agua de mar 
y neutralizado con Borato de Sodio y co~ -
servados en frascos de vidrio para facili -
tar su transporte al laboratorio para re! -
lizar los análisis correspondientes de ! 
cuerdo a los objetivos del trabajo. 

3.2. TRABAJO DE LABORATORIO. 

3.2.1. Con el objeto de determinar a las especies del género 
representadas en las muestras obtenidas, -
fue necesaria la elaboraci6n de una clave -
dicot6mica basada en los trabajos de Burke~ 
road (1934,1938 y 1945) y de Pérez-Farfante 
(1981) en donde se describen las 12 especies 
reportadas para el Pacífico americano; así 
también se cont6 con una colecci6n de ejem
plares de referencia cedida por Pérez Far -
fante para fines comparativos y tener certe 
za en la identificaci6n. 
El criterio de clasificaci6n para la reali
zaci6n de la clave, se basa en la observ! -
ci6n detallada de las características refe
ridas para cada especie, escogiéndose así -
las que desde nuestro punto de vista se man 
tienen constantes y con cierto grado de va
riaci6n que permite distinguir a las esp~ -
cies y que además, resultan evidentes aún -
para quien no sea experto en dichos organi~ 
mos. 
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3.2.2. Obtenci6n de los datos biom§tricos.- Consiste en el -
registro de la talla y el peso de los org~ 
nismos capturados, para lo cual se siguió 
la siguiente metodología: 

Se separaron por especie y se contó el to
tal de los organismos. Con ~sto se calculó 
el porcentaje de cada especie. 
Se separaron por sexo y se procedió al re
gistro de su biometrfa. 

Se pesaron individualmente con balanza gr~ 
nataria de precisión ~ 1 gr. 

Se registraron con vernier: 

La longitud total, considerada como la dis
tancia entre la escotadura orbital y la pu~ 
ta del telson. (Fig. No. 20 a) 
La longitud cefalotorácica, como la distan
cia entre la escotadura orbital y el márgen 
posterior del caparaz6n (Fig. No. 20 b) 
La longitud abdominal, considerada como la 
diferencia entre la longitud total y la ce
falotorácica. 

Se graficaron las relaciones de: 

longitud total - longitud cefalotorácica 
longitud total - peso total 
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Con el fin de obtener las relaciones 
matemáticas, se utiliz6 un subprogr~ 
ma del paquete de Estadística SPSS. 
Dicho subprograma, conocido como "S
cattergram" está asociado con regre
si6n lineal simple (Nie et al. ,1975). 
Los datos obtenidos por medio de és
te son: la pendiente, la ordenada al 
orígen y el índice de correlaci6n de 
Pearson. Obteniéndose así la ecuaci6n 
lineal: y • a + bx, para la reiaci6n 
entre la longitud total y la longitud 
cefalotorácica. Para el análisis de -
la relaci6n entre la longitud total y 

el peso total se emple6 la ecuaci6n: 
y = axb que transformada a l"ogarítm,i 

ca queda la ecuaci6n lineal: 
log y= a + b {log x). 
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Se realizaron los histogramas de fre
cuencia de tallas en intervalos de z 
mm y Z gr para observar la talla modal 
en longirud y peso respectivamente de 
los organismos capturados. 

Se mape6 la distribuci6n de las espe
cies de Sicyonia en el área de estu -
dio en base a los datos de la localiz~ 
ci6n anotados en el momento de la cap
tura. 
Para saber si se presenta un patr6n de 
asociaci6n entre los parámetros ambie~ 
tales y la abundancia de los organismos, 
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se hizo un análisis por medio de ta 
blas de contingencia de Conover (1980). 

Se calcul6 la densidad relativa de 
~· disdorsalis por medio de la rela
ci6n que resulta de dividir el núme
ro de individuos capturados entre el 
área barrida durante el arrastre de 
cada estaci6n. Esta se obtiene multi
plicando el diámetro de la abertura 
de la red por la distancia ·recorrida 
durante el arrastre, el resultado se 
convierte a hectáreas y, por Último 
se calcula la relaci6n entre el núme 
ro de individuos y las hectáreas ba
rridas durante el arrastre, obtenié~ 
dose la densidad relativa (Fig. No Zl) 



ESTACION LATITUD N LONGITUD W. ESTACION LATITUD N. LDNOITUDW 

1 ~°23' 107°39' 22 22°30' 10!1"47' 
2 24°21' 107º!50' 23 22°11' 105°-!2' 
3 &4º18 107"!18' 24 22°07' IO!l":IO' 

4 24°03' 107"38: 2!I 22°05' 101'51' 
a 24"05' 107"28 2fl 22"a!' IDll"'OI'' 
a 24"08' 107"18' 27 21°41' 108°18' 

7 23•53' 106°58' 28 21•43' 108'01' 
a 23°51' 101°06' 29 21º4!1' 105"'2. 
9 23•47' 1078 16' 30 21•49' 10!1"44' 

10 231142' 1011°53' 31 21°50' 10,..37' 
11 23"35' 106°45' 32 21º31' 1 °"'23' 
12 23º19' 106°3()' 33 21"32' IO!l"'Xf 

13 23º16' 106'37' 34 21°21' 10!1"37' 
14 22"59' 106°34' 3' 21º26' 10!1""ª' 
15 23°02' 108"1!1' 311 21°13' 105°'l2' 

16 22°411' 106°06' 37 21º14' 105•15' 
17 22°44' 106"09' 311 'lf1'46' 10!1"34' 
18 22°40' 1011"18' 311 20"45' 10!1"39' 

19 22"20' 1oe•13' 
20 22•24 106°0)' 
21 22•2a' 10!1º"' 

Fig, No, 19 Poaictdn G•ogr fico de loa Hlocionu ~..! !!!!!.!_!!rea 
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4. R E S U L T A D O S 

4.1. CLAVE DICOTOMICA 

Con el objeto de determinar la especie a la que pertenecen los 
organismos del género Sicyonia que fueron colectados se elab~ 

r6 una clave dicotómica de identificaci6n. Dicha clave, se e~ 
tructur6 con base en las descripciones de las especies est~ -
diadas por Burkenroad (1934, 1938 y 1945), en la observaci6n 
detallada de los ejemplares de la colecci6n de referencia ce
dida por Pérez Farfante así como de los organismos colectados. 

Género Sicyonia.- Los organismos del género Sicyonia son muy 
parecidos a los del género Penaeus, sin embargo presentan una 
serie de características distintivas, La forma de su cuerpo -
es comprimida lateralmente, presentan una envoltura tegument~ 
ria muy dura, los tres primeros pares de apéndices del cefal~ 
tórax terminan en una quela. El caparaz6n posee una cresta -
dorsal y dentada (Milne-Edwards,1834) que en algunas especies 
es muy alta. 
El rostro, que generalmente es largo y sobrepasa el ojo, es -
dentado dorsal, apical y a veces también ventralmente (Milne
Edwards, 1834) . 
Los ojos son cilíndricos, gruesos y descubiertos. El abd6men 
pre~enta también carena dorsal que en algunas especies posee 
espinas dirigidas al frente. La envoltura tegumentaria de es
ta parte del tronco se encuentra marcada por una serie de su! 

cos " ... como si estuviera esculpida ... "(Milne-Edwards, 1834); 
El cefalot6rax presenta, en algunas especies, manchas de pig
mento en forma de ocelo (~. disedwardsi) o de nueve invertido 

(~. aliaffinis) (Burkenroad, 1934b). 
Algunas especies presentan setas en el márgen anterior de los 

dientes (Pérez-Farfante,1981). 
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Los especímenes vivos presentan coloraciones diversas, desde 
blancos hasta rosados y las manchas de pigmento van del azul 
al púrpura. 

CLAVE TFNI'ATIVA PARA RECOOOCIMIENI'O 

DE LAS ESPECIES DEL Gf.NERO Sicyonia DEL 
PACIFICO N-IERICANO 

1.-Presentan 2 dientes detrás del márgen orbital 
en el caparazón (Fig. ZZ) ••.•••..••..•.•.•••.••••••••••••••••••••• (2) 

-Presentan 3 dientes detrás del márgen orbital 
en el caparaz6n. • . • • . • . • • • • • . . • • . . • • . . • • • . • . . • .•.• ; ..•••.•.•••..• (3) 

-Presentan 4 dientes detrás del márgen orbital 
en el caparaz6n •.•.••..••••••.•...•••.••.••.•.••.•.••.•••• §_. brevirostris 

Z.-Primer diente del caparaz6n antes del nivel -
de la espina hepática ............................................. (4) 

-Primer diente del caparaz6n al nivel de la 
espina hepática ••• , ............................................... (5) 

3.-Primer diente del c~paraz6n antes del nivel 
de la espina hepática ••••••••.••••••••••••••.•••••.•••••••••.••••• (6) 

-Primer diente colocado después.del nivel de 
de la espina hepática. • • • • • • • • • • • • . • •••••••••••••.•••.•••••••.••• (7) 

4. -Carena entre los 2 dientes muy al ta. Márgen 
posterior del declive del diente posterior 
atrás del m~gen del caparaz6n .••••••••.•••••••••••••••••••••••••• (10) 

-Carena baja entre los Z dientes.Diente po~ 
terior es 3 veces más grande que el ant.!!_ -
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rior y con la punta enOJrvada hacia ade-

lante. Ambos dientes precedidos de setas •••••••••••••••••• ~. martini 

5.-Carena baja y marcada.Diente posterior -
colocado 52-60 % (de la long.del capara-
zón) atrás del márgen orbital. .................. , ••.•••••.••••••• (8) 

-Carena en frente al diente posterior es 
elevada.Diente posterior 65\ detrás del 
márgen orbital ••....•.•....•.•.. , ••.•.• , .•.•••••••• , ••••• • §_. picta 

6.-Rostro tetrafurcado con los dos dientes 
de enmedio sobresaliendo de los latera-
les (Fig. No. 23) ••...••.• , •••.••••.••••• , ••.•.••.•. , •.••• §.. laevigata 

-Rostro bifurcado con 3 dientes en care-
na dorsal del rostro ••••...••.•.••.•••.•••.•.••••.•.•••••. S. disedwardsi 

-Rostro bifurcado con un diente en care-
na dorsal del rostro .• , •.• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••• , •••.•• (9) 

7.-Los 3 dientes son sanejantes en tamafio. 
Proyecciones distolaterales del petas-
ma son casi rectas (Fig. No. 24) ......................... §.. disparri 

8.-Telson con 1 par de espinas laterales 
cerca de la ¡:unta (Fig. No. 25).Pet~ 

ma con 16bulo dorsolateral reducido •••••••••••••••••••••• S. ingentis 

-Telson sin espinas laterales.Petasma 
con 16bulo distolateral bifurcado •••••••••••••••••••••••• §_. disdorsalis 

9.-Carena dorsal del primer segmento ab

daninal se transfonna en un diente fi 
loso que ap.inta hacia adelante (hacia 
el rostro). Las proyecciones distales 
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del petasma son largas y en fonna 
de dedo (Fig. No. 26) .................................... §.. penicillata 

·Carena dorsal del primer segme!!_ 

to abdaninal no se transfonna en 
wi diente.Lóbulos distolaterales 

del petasma son bifurcados .......•• , ........... , .•..• ,.§.. mixta 

10.-Primer sanita abdaninal presenta 

un surco pleural profundo y c~ -
pleto extendiérrlose casi hasta el 

márgen ventral (Fig, No. 27); pr~ 

sentan una marcada y conspicua -

mancha de pigmento en forna de -

nueve invertido (Fig. 28) en el -

caparazón ...............•.........•.....•.••....•••.••• §.. aliaffinis 

-Primer somita abdaninal presenta 

surco pleural sanero que se ~ -
tiende menos que un aiarto de la 

distancia de su punto de origen h!!_ 

cia el m1irgen ventral; no presenta 

mancha de pigmento en el caparazón ..•....•.•••••.••.. ,§.. affinis 
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Fig. No.22 

Fig. No.23 

Corocterlsticos del 
pecies del género 
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lateral del obd<L 
de Sicyonia mor_ 

L.....-------------------' !mi_. (tomado de Pérez-Farfanle, l!ral). 

Fig. Na. 28 Visto lateral del capa _ 
raz6n de -ª' al iaffinis. 
1 Burkenroad, 1934 ). 

Flg. No 27 Vista lateral del mido _ 
men de ~ olioffills, 
l Burkenroad, 1934 • 



4.2.PRORJRCION DE PSPECIF.S DE 
Sicyonia EN COLECTAS TOTALES EN EL AREA 

En el primer periodo de muestreo, marzo de 1982, fueron capt~ 
rados 566 individuos del género Sicyonia de los cuales el --

91 .71i pertenecen a la especie~· disdorsalis de la que se c~ 

lectaron 520 individuos; el 7.05% pertenece a~· ingentis con 
un total de 40 individuos; y con porcentajes menores al 19. -

fueron capturados ~· aliaffinis (4 individuos) y ~· martini -
(2 individuos). (Tabla No. 1). 

Los arrastres en los que se capturaron dichos organismos, fue 
ron realizados indistintamente en periodos de luminosidad y -

obscuridad, distinguiendose éstos en base a las horas de orto 

y ocaso quedando así, de las 06:00-18:00 hrs como luminoso y 

de las 18:01 a las 05:59 hrs. como periodo ?bscuro, Encontrá~ 
dose de esta manera que el mayor porcentaje de los individuos 
capturados, el 85.69i, sucedió durante los periodos obscuros. 
(Tabla No. 2). 

En el segundo periodo de muestreo, julio de 1983, fueron cap
turados 1,300 individuos del género entre los que quedaron r~ 
presentadas las siguientes espescies: ~· disdorsalis con un -
total de 878 individuos, representando asr el 67.62\ de la -
captura total de Sicyonia; ~· ingentis con un total de 343 in 
dividuos, representando el 26.38% de la captura: ~· aliaffinis 
con 51 individuos, lo que corresponde al 3.65% de la captu
ra;~· disedwardsi con 23 individuos representando el 1 .77% de 
la captura, y ~· martini con 5 individuos representando sólo el 
0.38\ de la captura total. (Tabla No. 3). 
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En este periodo de muestreo, se distinguieron los periodos -
de luminosfdad y obscuridad de la misma manera que el ant~ -
rior, encontrándose que el 66.Z3i de los organismos fueron 
capturados en periodos obscuros.(Tabla No. 4). 

so 



• 
a< .. ~ rCUlt\ ![)](¡\ /'b. l NU 1 V WlN~ ~1-i:<...u:..., m. !1'11.1. ut l uc LA IDl'Cl.ll'' 

DEL GENERO IU!PllliSENT ADAS LA ESPECIE EN LA ES'IACION 

4 6-III-82 23:37 37 s. inll:cntis 37 100 

§.. disdorsalis 11 68.75 

-
15 8-III-82 14:40 16 §_. ingentis 03 18. 75 

S. aliuffinis 02 12.SO 

§.. aliaffinls 02 ·0.70 

16 ·8- III-82 18:27 329 
S. disdorsalis 327 99,30 

17 8-III-82 21:50 01 S. martini 01 100 - ---
1-

19 9-III-82 03:40 02 S. mnrtini 02 100. - ---
21 9- III-82 11:00 33 §_. disdor~ 33 100 

23 10-III-82 05:50 115 §.. disdorsalis 115 100 

zs lO·Ill-82 11 :33 09 s. disdorsalis 09 100 

31 ll·III-82 13:55 oz S. disdorsalis 02 100 

37 12·III-82 08:26 23 s. disdorsa lis 23 100 

TABLA No. !.-Organismos capturados en el primer periodo de muestreo (marzo/82). ~ 
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-
ESTACION HORA TOTAL INDIVIDUOS GENERO TOTAL INDIVIDUOS ESPECIE PERIODO 

~ " TOfAI. ~ d TCJI'AL 

4 23:37 27 10 37 o o o OB.50.JRO 

15 14:40 10 04 14 09 oz 11 Ll.MIK>SO 

16 18;27 191 137 328 190 136 326 OB.5QJRD 

17 21:50 1 - 01 - - - OB.50.JRO 

19 03:40 2 - z - - - OB.5a.JRO 

Zl 11:00 za 5 33 28 os 33 LlMin>SO 

23 05:50 62 55 117 62 55 117 OB.5QJRO 

zs 11 :33 5 4 9 5 4 9 llJMin>SO 

Jl 13:55 1 1 z 1 1 ? llJMin>SO 

37 08:26 16 7 23 16 7 23 LUMIMJSO 

TABLA l'b. 2 • ·Incidencia de organismos en periodos de lunioosidad y obscuridad en la primera época de 
muestreo. 
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TAllLA.:..N:l· 3 . -Organis100s C"a!Jturados en la segu!lla época de muestreo(julio/83). 

FSI'ACION FEQlA HORA N:>.It-llMD. f'SPECIF.5 RE ~. INDIV OE \ DE LA SP 
GENERO l'RESENT NJ'R3 LA fSPECIE EN ESTACIO 

z 14:26 09 
S. disdorsalis 6 66 
S". ahaH1ru.s 3 33 

3 17 :42 08 
S. disdorsalis 4 so 
~· ahaH1rus ~ so 
S. disdorsalis l 33 

5 00:59 03 s. aiiarrrnis 2 66 

9 16:00 03 
S. disdorsalis 

3 100 

10 19:42 21 S. disdorsalis 21 100 

- S. disdors alis 
13 1)6:10 08 8 100 

14 10 :23 3n S. in¡¡entis 343 100 

18 02:25 779 
S. d isdorsa lis 776 99.ó2 
S". ihseawardsi 3 0.38 

19 14:09 12 
S. disdors alis 

12 lOO 

20 18:14 06 
s. aliaffinis 

6 100 

21 21:10 01 s. aliaffinis l 100 

22 23:54 01 
S. disdorsalis 

1 100 

23 03:59 01 S. disdorsalis l 100 

06:52 08 
S. disdorsalis 1 12.S 

24 S". ahatr'ims 7 87 .s 

25 09:40 06 
S. disdorsalis 3 50 
S". ahatrims 3 so 

S. disdorsalis J 26.5 
26 12:56 15 S". ahat'rims 9 60.1 

~·~ 2 13.4 .. 
S. disedwardsi za 87.0 

27 17:00 Z3 S". ahat't'irus z 8.7 
~·~ 1 4.3 

S. aliaffinis 12 so.o 
28 19:45 24 

S'. cHs<Iorsaiis 10 41.7 
S'. mart1ni z - --- 8.3 

29 22:50 19 ~· disdorsalis 19 100 

30 01 :56 03 
§_. disdorsalis 

3 100 

36 04:46 03 
§_. disdorsalis 3 100 

37 07 :22 04 S. disdorsalis 04 100 



BSTACIOO HORA TOTAL IMHVIDllffi Q:lNERO TOTAL lNDIVIDUC6 ESPECIB PEIUODO 
V e! 

Tffi'AL 
V e! TOfAL 

2 14:26 6 3 9 6 - 6 LUMIOOSO 

3 17 :42 5 3 8 3 4 7 LlMIOOSO 

5 00:59 1 2 3 - - - OBSaJRO 

9 16:00 1 2 3 1 2 3 UMINffiO 

10 19 :42 18 3 21 18 3 21 OBSCURO 

13 06:10 5 3 8 5 3 8 UMINJSO 

14 10:23 168 175 343 - - - UMltaiü 

18 02 :25 458 321 779 456 320 776 OBSaJRO 

19 14:09 10 , ·2 12 10 2 12 LlMINJSO 

20 18 :14 5 1 6 - - - OBSaJRO 

21 21 :10 - 1 1 - - - OBSOJRO 

22 23:54 1 - 1 1 - 1 OBSOJRO 

23 03:59 1 - 1 1 - 1 OBSaJRO 

24 06:52 7 1 8 1 - 1 LlMINffiO 

25 09:40 5 1 6 3 - 3 LlMINJSO 

26 12 :56 10 5 15 3 1 4 la!It{)SO 

27 17:00 10 13 23 - - - UMil'nSO 

28 19:45 17 7 24 8 z 10 1 OBSaJRO 

29 22 :SO 18 1 19 18 1 19 OBSOJRO 

30 01 :56 2 1 3 z 1 3 OBSaJRO 

36 04:46 3 - 3 z - 2 OBSCURO 

37 07:22 4 - 4 4 - 4 LLMIN(15() 

TABlA }b. 4 • -Incedencin de los organismos capturados en los periodos de luminosidad y obscuridad. 
[Segun.lo poriodo de muestreo (julio/R3)]. 



4.3. DISTRIBUCION DEL GENERO 
Sicyonia 

EN EL ARFA DE FS1UDIO 

El género Sicyonia fue encontrado de manera general a lo largo de toda la 
zona de estudio durante las dos épocas de nruestreo, en una localizaci6n -
geográfica que va de los 24°21' a los 21°24' de latitud Norte 
y de los 107°58' a los 105°15' de longitud Oeste desde la lí
nea costera hasta la isobata de los 100 m. Encontrándose como 
se observa en el mapa, (Fig. No. 29) una mayor incidencia en 
la zona que va desde Huizache Caimanero hasta casi e! Río -
Grande de Santiago. 

La distribuci6n de las especies de Sicyonia en el área de es
tudio se indica a continuaci6n. 

S. disdorsalii fue encontrada desde Ensenada del Pabell6n, a 
los 24°21' de lat. N y 107°50' de long.W, hasta Punta Raza, a 
los 21°13' de lat N y 105°22' long. W. Presentándose en casi 

todas las estaciones designadas para el muestreo, particular
mente en las que se encuentran en frente al Río Baluarte has
ta el Río Grande de Santiago. (Fig. No. 30). Esta especie se 

present6 en un rango de temperatura que va de los 17.9°C a -
los 23.51°C y a profundidades que se encuentran entre los 14 
y los 51 m; presentando obviamente una relaci6n inversamente 
proporcional ya que la temperatura más baja corresponde a la 
profundidad mayor. 

S. ingentis fue capturada en la boca del Río Presidio a los -
22°59' de lat. N. y 106°34' de long. W en ambos muestreos, y 
frente a la Península de Quevedo a los 24°03' y 107°35' en el 
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primer muestreo. A profundidades de 53.S y 19.B·m y a temper!!_ 
turas de 16.S6°C y 19.SSªC. (Fig. No. 31). 

~· aliaffinis, encontrada a partir de la Boca del Rio Baluar
te a los 22°43' de lat. N. y a los 106°06' de long. W en Sin!!_ 
loa, hasta Punta Raza a los 21°13' de lat N y los 105°22' de 
long. W. A profundidades de 12.4 m a 89 m; a temperaturas de 
19ºC a Z3.9°C. (Fig. No. 32). 

~· disedwardsi, encontrada a los 22°40' de lat. N. y los 106° 
18' de lon W. frente al Río Baluarte y a los 21°41' de lat N. 
y 106°16' de long. W entre el Sistema Lagunar Agua Brava y el 
Río Grande de Santiago a profundidades de 89 m a 130 m y a 
temperaturas de 16.3ºC a 20.6°C. (Fig. No. 33). 

~· martini fue encontrada al sur del Sistema Lagunar Huizache 
Caimanero, frente al Rio Baluarte a los 22°47' de lat. N y 

106°11' de long. W; frente a Teacapán a los 22°20' de lat. N. 
y 106°12' de long. W y al sur del Sistema Agua Brava a los --
21041' de lat N y 106°16' de long W. A profundidades de 49.Zm 
a 86.Sm y a temperaturas de 20.3ºC. (Fig. No. 34). 
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4.4. DENSIDAD RELATIVA 

Se obtuvo la incidencia de los organismos por estación en ca

da época de muestreo. Se calculó la densidad relat.iv.a expres~ 
da como el número de individuos por Hectárea, arrojada de la 

relación del número de individuos capturados en el área barri 
da de cada arrastre. (Tabla ~o. 5) 

Para el total del crucero, en el primer muestreo se captur! -
ron 530 individuos del género habiéndose barrido un total de 

106 Ha para el que tenemos una densidad relativa de 5 indivi

duos/Ha del género y de 4.9 individuos/Ha de§_. disdorsalis; 

en la segunda época de muestreo se barrieron un total de 135.4 

Ha. de arrastre y se capturaron un total de 1 ,301 organismos 

del género obteniéndose una densidad relativa de 9.6 ind./Ha 

del Género y 6.5 ind./Ha de S. disdorsalis. 

Con el objeto de establecer si la abundancia en la captura e~ 
tá asociada a un patrón específico de los parámetros ambient! 
les, se registró junto con el número de organismos capturados 

la temperatura, la profundidad y la salinidad del lugar en el 
que fueron capturados. 

En el primer crucero sólamente se capturaron organismos en a
proximadamente el 20\ de los arrastres y en estos casos, el -
volúmen de captura oscila entre 2 y 327 organismos; en el se
gundo crucero, se obtuvo captura en un 46i de los arrastres y 
otra vez, se registran capturas con gran variabilidad (entre 
1 y 776 organismos); más aún en este caso, de los 17 arrastres 

en que se captur6 Sicyonia, 12 de ellos reportan menos de 10 -
organismos (Tabla No. 6). 
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El patrón predominante de ausencia y el hecho de que la pr2 

fundidad en los arrastres se mantuvo aproximadamente consta~ 
te navegando a través de 5 diferentes profundidades limitan
do el rango de valores de exploración en la variable profun
didad e indirectamente también el de la variable temperatura~ 
que se encuentra asociada con la anterior, conducen a esperar 
que el análisis de estos datos no produzca resultados claros 

en ningGn sentido. 

Adicionalmente, de la descripción de los métodos de captura 

ha sido establecido que durante los cruceros y debido princ! 
palmente a la rotura de redes originales, la captura se lle
vó a cabo con cuatro redes distintas ( de 75, 80, 125 y 164 

pies de diámetro). Este hecho influye también en la naturale
za de los datos y por lo tanto, poco habrá que esperar del a
nálisis de la relación de los parámetros fisicoquímicos y la 
abundancia. 

En cualquier caso y tratando de aprovechar la información se 
procedió a realizar un análisis estadístico descriptivo de los 
datos. 

Como primer caso y con el propósito de facilitar el estudio se 
reconoció que las variables de temperatura y profundidad po -
drian estar muy relacionadas entre sí, de manera que no te~ -
dría sentido incluirlas simultáneamente en la descripción de 
la abundancia. Para corroborar esta apreciación fue calculado 
el coeficiente de correlación entre estas dos variables que -
resultó de 0.85 para el primer crucero y de 0.92 para el s~ -
gundo. Estos valores se consideraron suficientemente altos c~ 
mo para desechar la necesidad de incluir ambas variables en -
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el estudio. Más aún, el hecho de que estuviesen tan estrecha
mente relacionadas permitió, adicionalmente, la posibilidad -
de primero, emplear la variable con menos faltantes, tempera

tura, e inclusive completar estos valores faltantes con pr! -
dicciones en base a un modelo de regresión lineal simple en 

la profundidad. 

Dada la naturaleza estrictamente descriptiva del estudio, se 
decidió por el empleo de pruebas estadísticas muy simples. 

Específicamente se empleó la prueba de tablas de contingencia 
para independencia de clasificaciones (Conover,1980), para e~ 
tablecer si la captura en los arrastres se puede asociar con
sistentemente con las temperaturas más altas o bién con las -
más bajas. Para tal propósito, cada arrastre se clasificó de 
acuerdo a dos criterios: 

a) ausencia/presencia 
b) temperatura mayor o menor 

a la promedio del crucero 

De esta forma para el crucero 1 se tienen la siguiente tabla: 

tanperatura 
menor 

temperatura 
mayor 

-
AUSENCIA 

17 

13 

PRESENCIA 

2 

s 

Aplicando la prueba de independencia de clasificadiones se tie 
na que la estadística de prueba resulta de 2.042 con un nivel 
de significancia descriptivo de p a 0.16 de modo que se puede 
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concluir que con la evidencia disponible no es posible afirmar 
que las capturas se hayan realizado consistentemente en alguna 
temperatura extrema. 

En forma análoga, para el crucero 2 se tiene la tabla: 

temperatura 
menor 

temperatura 
mayor 

AUSENCIA 

14 

15 

PRESENCIA 

5 

3 

Para la cual se obtiene una estadística de prueba de 4.658 que 
corresponde a un nivel de significancia descriptivo p = 0.33 
que tampoco permite afirmar con razonable confianza que las -
capturas estén consistentemente asociadas a las temperaturas -
más altas o bién a las temperaturas más bajas. 

Como se indic6 al principio de este apartado también se regi~ 
tr6 la salinidad promedio. Un tratamiento similar al que se ~ 
tiliz6 con la temperatura se aplicó en este caso obteniendo la 
siguiente tabla para el primer crucero: 

AUSENCIA PRESENCIA 

''linidol mern>r 1 14 6 

1 
15 2 salinidad mayor 

que arroj6 una estadistica de prueba de 1 .2136 y un nivel de significancia 

66 



descriptivo de p • 0.275, que rruevamente conducen a la conclusión de que 
no es posible afirmar que la captura esté asociada consiste~ 
temente con los más altos niveles de salinidad ni con los ni 
veles más bajos. 

Los resultados correspondientes al segundo crucero produjeron 
la siguiente tabla: 

salinidad 
menor 

salinidad 
mayor 

AUSENCIA 

11 

7 

PRE.5ENCIA 

9 

10 

De la tabla anterior se obtt:ivo un valor de la estadfstica de prueba de 
0.724 con un nivel de significancia descriptiva p = 0.275 lo 
cual resulta en una situaci6 similar a la del primer crucero 
donde se obtiene evidencia en favor de que no existe un P! -
trón de asociación en los datos. 
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E'Sl'AClON 
AREA RIUlRIDA (HA) No ORGANISKJS DEL GENERO 

MARZO 182 JULIO 183 MARZO '82 JlJLIO '83 

1 7.7763 3.7933 o o 
2 7.7763 3.5224 o 9 
3 9.5537 3.5224 o 8 
4 7.7763 4.3352 37 o 
5 3,5562 '3.2514 o J 
6 4.0043 3. '7933 o o 
7 o J.2514 o o 
8 4.0643 3,2514 o o 
9 o 4.3352 o J 

10 0.8128 2.9805 o 21 
'f1 o 3.5224 o o 
12 o 2.7095 o o 
13 3,2514 3.2514 o 8 
14 2.9805 4,3352 o 343 
15 3.5215 4.8771 16 o 
16 1.3555 5.9271 329 o 
1? 3.5215 6.7738 1 o 
18 o 5.5037 o 779 
19 3.5215 J.5224 2 12 
20 2.9805 J.2514 o 6 
21 1,3555 2.7095 33 1 
22 o 3.7933 o 1 
23 2.4113 3.2514 115 1 
24 1.6257 3.2514 o 8 
25 2.7636 3.2514 9 6 
26 J.5215 3.7933 o 15 
Z7 o J.5224 o 23 
28 1.6257 3.5224 o 24 
29 3.2514 3.7933 o 19 
30 3.5215 4.0643 o 3 
31 3.5215 3,7933 2 o 
32 4.0643 3,5224 o o 
33 4,3352 4.3352 o o 
34 o 2.9805 o o 
35 o o o o 
36 3.7933 4.3352 o J 
37 3,7933 1.8966 23 4 

TOTAL "106 HA. 135.4 HA. 530 Indiv. 1,301 Indiv. 

Densidad relativa: 5 ind/Ha en Marzo 182 y 9.6 ind/Ha en Julio 18J 

TABLA RQ 5.- Densidad relativa de los organismos del Género Sicyonia en lll!lbeS épocas 
de muestreo. 



4.5.DATOS BIOMETRICOS 
4.5.1.FRECUENCIA DE TALLA 

En el primer periodo de muestreo, se capturaron 571 individuos 
del género. Los datos de la talla total fueron arreglados en -
intervalos de clase de 2 mm y se obtuvo la frecuencia para c~ 
da intervalo (Tabla No. 7). Estos datos se pasaron a un histo
grama de frecuencia (Fig. No. 35) en el que podemos observar -
la distribuci6n de la frecuencia de talla de hembras y machos 
juntos. En ella se observa poca frecuencia tanto en las tallas 
pequeñas ( de 19 a 28 mm) corno en las mayores (76 a 97mrn). La 
frecuencia mayor fue localizada a una talla de 40 mm en la -

que observamos 53 organismos del género. La medida de la media 
result6 ser X = 54.08 con una desviaci6n estándar de 16.86; la 
moda es de 39.82 mm. 

En lo que se refiere a la especie~· disdorsalis, se captur~ -

ron 520 individuos que se distribuyen en la gráfica (Fig. No. 
36) de una manera muy semejante a la del género, presentándose 

también a los 40 mm, 53 individuos. En esta distribuci6n no e~ 
contramos individuos en los últimos tres intervalos (de los 91 
a los 97 mm). La moda es la misma de la del género: 39.82mm. (t! 
blaNo. 8). 

En el segundo periodo de muestreo se obtuvieron 1,300 individuos 
del género y 868 individuos de la especie ~· disdorsalis (Tabla 
No. 9 y 10). 

En la gráfica para género (Fig. No. 37) observamos que no apa
recen los últimos tres intervalos que aparecen en el muestreo a~ 
terior (de los 91 a los 97 mm) y que la distribuci6n en los pri
meros intervalos es discontinua para este muestreo (de los 19 a 
los 31 mm). 
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En la gráfica correspondiente a la especie (Fig. No. 38) ob

servamos la ausencia de los últimos dos intervalso que apar~ 

cen en el muestreo anterior (de los 85 a los 88 mm) y la de 

los primeros y Úlitmos intervalos de ella presentan menos nQ 

mero de organismos que en el anterior. La frecuencia máxima 

para el género en este periodo fue de 174 individuos para la 

talla de 52 mm y para la especie fue de 144 individuos para 

los 52 mm; la media en el género fue de 57.51 con una desvi~ 
ci6n de 10.6 con una moda de 51.46 mm; la media para la esp~ 

cíe fue de 55.59 mm con una desvía ci6n de 8.64 y una moda -

de 52.14 mm. 

En lo que se refiere a peso, en la primera época de muestreo 

se encontraron individuos de S. disdorsalis en una rango que 
va de los 0.2 a lso 10.4 gr; con un peso modal de gr.; -

para la segunda época de muestreo se encontraron individuos 

de S. disdorsalis en un rango que va de los 0.2 g a los 6.2g 

con un peso modal de 0.73 gramos. (Figs. No. 39 y 40). 
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~NTERVALO Cl..ASE No. INDIVIIJl.n> No. MAa-m No. HBIBRAS 
mm. 

18 - 20 1 o 
21 -23 5 4 

24 - 26 6 4 2 
27 - 29 14 5 9 

30 - 32 28 11 17 

33 - 35 22 9 13 

36 • 38 32 17 15 

39 - 41 53 22 31 

42 - 44 27 14 13 

45 - 47 29 17 12 

48 - so 32 20 12 

51 - 53 44 29 15 

54 • 56 46 23 23 

57 • 59 35 1Z 23 

60 - 62 38 15 23 

63 - 65 25 24 

66 - 68 22 21 

69 - 71 16 1 15 

72 • 74 HI 5 14 

75 - 77 15 4 11 

78 - 80 7 6 

81 - 83 13 12 

84 - 86 13 . 4 9 

87 - 89 14 3 11 

90 - \:12 11 o 11 

93 - 95 3 2 

\:16 - \:IS 1 o 
9!1 - 1U1 o o o 

Tabla No.-7 .• -Frecuencia de talla del G~ero Sicyania en las colectas de 

Marzo de 1982. 



INTERVALO No INDIVIOO<l5 f.WJDS 
DID 

18 - LO o 
21 - 23 s 4 

24 - 26 6 2 4 
27 - 29 14 :. 9 
30 - 32 211 17 11 

33 - 35 22 9 13 

36 - 38 32 17 15 
39 - 41 53 22 31 

42 - 44 Z7 14 13 

45 - 47 29 17 12 

48 - so 31 20 11 

51 - 53 43 29 14 

54 - 56 44 zz 22 
57 - 59 35 12 23 

60 - 62 35 13 22 
. 63 - 65 25 1 24 

66 - 68 21 1 20 

69 - 71 14 o 14 

72 - 74 15 4 11 
75 - 77 15 4 11 

78 - 80 7 6 

81 - 83 11 o 11 
84 - 86 2 o 2 

87 - 89 5 o 5 

90 - 92 o o o 
93 - 95 o o o 
96 - 98 o o o 
99 - 101 o o o 

Tabla No. 8 • ·Frecuencia de talla de §_. disdorsalis en las colec
tas de Marzo de 1982. 
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INfERVALO CLASE No.INDMooa> No.MAO-IOS No.HINBRA5 
nm 

18 - 20 o 
21 - 23 o o o 
24 - 26 2 
27 - 29 o o o 
30 - 32 3 1 2 
33 - 35 5 3 2 
36 - 38 8 4 4 
39 - 41 25 16 9 
42 - 44 S4 32 22 
45 - 47 80 so 30 
48 - so 163 63 100 
51 - 53 174 SS 119 

54 - 56 137 S8 79 
S7 - 59 148 86 62 
60 - 62 101 38 63 
63 - 65 91 28 63 
66 - 68 93 18 7S 
69 - 71 78 16 62 
72 - 74 42 10 32 
75 - 77 18 4 14 
78 - 80 19 17 2 

81 - 83 37 31 6 
84 - 86 13 12 1 
87 - 89 2 2 o 
90 - 92 o o o 
93 - 95 o o o 
96 - 98 o o o 
99 - 101 o o o 

Tabla No.- 9 .- Frecuencia de talla del G!!nero Sicyonia en las colec

tas de Julio de 1983. 
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INI"ERVALO No. INDIVIIIDS MA.OOS lfil.IBRAS 
DJll 

18 - 20 u 
21 - 23 o o u 
24 - 26 1 u 1 
27 - 29 o o o 
30 - 32 . 3 2 
33 - 35 3 2 1 

36 - 38 4 3 1 
39 - 41 19 15 4 
42 - 44 49 32 17 
45 - 47 69 45 24 
48 - so 91 40 51 
51 - 53 144 49 95 
54 - 56 104 51 53 
57 - 59 98 42 56 
60 - 62 86 32 54 
63 - 65 66 14 52 
66 - 68 69 1 61! 
69 - 71 37 3ó 
72 - 74 15 2 13 
75 - 77 6 o 6 

78 - 80 2 o 2 

81 - 83 1 o 
84 - 86 o o o 
87 - 89 o o o 
90 - 92 o o u 
93 - 95 o o o 
96 - 98 o o o 
99 - 101 o o o 

Tabla No. 10 .-Frecuencia de talla de§.. disdorsalis en las colectas 

de Julio de 1983. 
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4. S. 2. RELACIONES BIGffi'l'RICAS 

Se midieron un total de 520 individuos de S. disdorsalis co

rrespondientes al primer periodo de muestreo de los cuales --
312 fueron hembras y 208 machos; en el segundo periodo se mi
dieron un total de 868 inidviduos de los cuales 538 fueron -

hembras y 338 machos. 

El ajuste de las relaciones de longitud total-longitud cefal~ 

torácica, lt/lc, se hizo por medio de una regresión lineal -
(y : a + bx) para cada sexo (aunque ésta se considera como c~ 
racterística taxonómica de cada especie y por lo tanto ind~ -
pendiente del sexo, según Pérez Castañ6n, 1980) y en cada ! 
poca de muestreo. 

Las hembras de ~· disdorsalis de la primera época de muestreo 
tuvieron una longitud total comprendida entre los 18 y los 89 
milímetros; el ajuste de su relación lt/lc mostr6 una pe~ -
diente de O. 28, una ordenada al origen de 1.025 y un fodice de 
correlación de 0.9415. (Fig. No. 41). 

Los machos del mismo periodo presentaron una longitud total -
que va de los 23 a los 78 mm obteniéndose del ajsute de su r~ 
lación lt/lc una pendiente de 0.23, una ordenada al origen de 
Z.56 y un índice de correlación {r) de 0.90. (Fig. No. 42). 

Las hembras de la segunda época de muestreo presentaron una 
longitud total comprendida entre los 20 mm y los 81 mm. El ~ -
juste de su relación lt/lc mostró una pendiente de 0.29, una -
ordenada al orígen de -0.342 y una r de 0.91. (Fig. No. 43). 
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Los machos de la segunda época de muestreo presentaron longi 

tudes que van de los 24 a los 74 mm. Su ajuste arroj6 una pe~ 
diente de 0.22, una ordenada al orfgen de 4.65 y una r=0.76. 
(Fig. No. 44). 

Para las relaciones longitud total-peso, lt/W, el ajuste fue 
hecho usando una ecuaci6n del tipo: y = axb donde: 
a= ordenada al orígen y b = crecimiento alométrico constante 
o tasa de crecimiento relativo (Hartnoll,1982) y que transfor 
mada a logaritmica, tenemos: 

log y = log a + b (log x) 

Para las hembras de S. disdorsalis de la primera época de 
muestreo se obtuvo una pendiente de 3.03, una ordenada al o
rigen de -4.93 y una r" 0.95. (Fig. No. 45). 

Para los machos del mismo periodo de muestreo se obtuvieron -
una pendiente de 2.36, una ordenada al origen de -3.96 y una 
r = 0.75. (Fig. No. 46). 

Para las hembras de la segunda época, se obtuvieron una pen
diente de 2.35; una ordenada al origen de -3.95 y una r =0.77. 
(Fig. No. 47). 

Para los machos de esta misma época, se obtuvieron: una pe~ 
diente de 1.89; una ordenada al origen de -3.25 y una r=0.42. 
(Fig. No. 48). 
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5. DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a la propor
ci6n de especies, encontramos que en ambos periodos de mues 
treo, (marzo de 1982 y julio de 1983) la especie que presen

t6 mayor abundancia fue~· disdorsalis con el 91.71% y el 
67.54% de la captura total del género Sicyonia para marzo de 
1982 y mulio de 1983 respectivamente. 

En ambas épocas de muestreo se colectaron las mismas especies, 
excepto ~- disedwardsi que aparecé s6lo en julio de 1983. La 
proporci6n en la que se presentan las especies en ambas épo-
cas es muy semejante. 

En ambos periodos de muestreo se encontr6 mayor incidencia -
del género en periodos obscuros a pesar de que s6lo el 50% de 
las estaciones en las que se captur6 Sicyonia fueron muestre~ 
das en periodos obscuros, por lo que no podemos pensar que hu 
hiere alguna influencia muestrea! en los resultados. 

La incidencia de estos organismos durante periodos obscuros -
puede deberse a que sean de hábitos nocturnos y que dicho co~ 
portamiento se deba a que el alimento se encuentre con mayor 
disponibilidad durante dichos periodos o como respuesta al -

comportamiento de otras especies que ocupan el mismo hábitat 
y que representan competencia o su depredaci6n. 

La elaboraci6n de una clave tentativa de identificaci6n de las 
especies de Sicyonia distribuidas en el Pacífico, se hizo co
mo una contribuci6n al conocimiento de las especies ya que han 
recibido poca atenci6n y cualquier interesado en identificar a 
nivel específico debe acudir a las fuentes originales, laboi -
que requiere de acopio bibliográfico generalmente difícil de 
reunir. 
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Por otro lado, el trabajo de Arana y Méndez (1978) no incl~ 

ye todas las especies y se considera que eso conduce a con
fusiones ya que no hay comparación de las características -
diferenciales del grupo en total. 

Como las especies de Sicyonia son extremadamente parecidas 
entre sí, s6lo la suma de sus diferencias pueden permitir -
distinguir a una de la otra. Por este motivo, es importante 
referir que fue necesario basarse en los trabajos origin! -
les que describen minucisarnente a estos organismos (Burken
road, 1934, 1938 y 1945; Pérez-Farfante,1981) así corno en -
una colección de referencia. 

Los criterios para la elaboraci6n de dicha clave, fueron -
principalmente el elegir características que se mantienen 
constantes en todas las especies del género, considerando -
cierta variación Útil para distinguirlas, además de ser fá
cilmente distinguibles aún para quien no es experto en estos 
organismos. 

En la clave presentada, la comparación de tamafios y otras C! 
racterísticas entre dos especies fueron omitidas por el h! -
cho de que no sieMpre es factible que el probable usuario 
tenga en su poder organismos disponibles de las dos o más es 
pecies. 

En ambos periodos de muestreo, la forma de la gráfica la dan 
los individuos de la especie ~· disdorsalis por ser éstos los 
más abundantes. 

En ambos muestreos, tanto para el género como para la especie 
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la frecuencia es muy baja tanto para tallas pequeñas como P! 
ra tallas mayores, de lo que podría inferirse que los muy p~ 

queños logran salir por la abertura de malla. Esto podría e! 
plicar el hecho de que en la segunda época aumenta la frecue~ 
cia de las tallas medianas pudiendo sugerir que la abertura 
de malla le permiti6 permanecer en su medio y por lo tanto -
crecer (Cassie,1954; Hartnoll,1982). Sin embargo, tampoco p~ 
demos asegurar lo dicho ya que para estudios acerca del cre
cimiento de crustáceos, los datos obtenidos en dichos mue~ -
treos no son suficientes ya que se requeriría de muestreos -
peri6dicos mensuales (Método de Peterson según Jacob, '1969; 
Cassie, 1954; Hartnoll, 1982) para lograr un acercamiento a 
dicho cuestionamiento. Con respecto a la poca frecuencia de 
las tallas mayores, podemos pensar que se deba a la alta mor 
talidad a la que están sujetos por ser parte de la fauna de 
acompañamiento del camar6n comercial. 

El análisis de la relaci6n entre la incidencia de Sicyonia y 

los parámetros ambientales fue difícil de ralizar ya que no 
hay diferencia marcada entre la cantidad de organismos enco~ 
trados y el registro de los parámetros, pues en un conjunto 
de datos como los que se presentaron no se puede decidir ar
bitrariamente si es igual tomar como presencia cuando hubo -
s6lo un organismos que cuando hubo 700, si el uno está num! 
ricamente' más cerca del O (ausencia) que del 700 y podría h! 
berse encontrado en dicho sitio por azar y no por una prefe
rencia a determinadas condiciones ambientales. 

Es difícil analizar este tipo de relaci6n cuando en el ambien 
te natural existen otras variables que no están siendo con! -
troladas como son la cantidad de luz, la disponibilidad del ! 
limento y la interacci6n con otros organismos vivos, entre o-
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tras. Además el tipo de meustreo realizado no fue el adecua
do para encontrar dicha relaci6n ya que el haber escogido en -
el área de estudio puntos distribuídos en isobatas, conduzca 
a limitar el rango de variabilidad en la profundidad e indi· 
rectamente en la temperatura ya que se encuentra asociada 
con la anterior y por lo tanto, los resultados no permitan S! 
car conclusiones con respecto a la preferencia de estos orga
nismos por determinados rangos en los parámetros ambientales 
analizados. 

Por lo que podemos pensar que el haber encontrado organismos 
en determinadas condiciones se deba al azar o a otros paráme
tros que actúan simultáneamente , como la presencia de otros 
organismos, disponibilidad e alimento, etc. 

La .densidad relativa presentada por los organismos de Sicyo

!!!! sugiere la necesidad de efectuar estudios en zonas más -
profundas y de fondos rocosos con art~s de pesca id6neas ya 
que los muestreos fueron realizados en zonas de fondos aren~ 
sos y aunque Sicyonia sea parte de la fauna de acompafiamien
to de Penaeus se sabe que habita en fondos rocosos. 

Para la relaci6n entre la longitud total y la longitud cefa
lotorácica de las hembras de la primera época de muestreo e~ 
contramos evidencia de una rfuerte relaci6n lineal dibido a 
que el coeficiente de correlaci6n es de 0.9415 y la ecuaci6n 
que describe esta relaci6n es: y • 1.025 + (0.284)x. 

Por lo anteriormente dicho, la tendencia general de la rela· 
ci6n es lineal; sin embargo no es posible hacer predicciones 
del valor de una variable con respecto a la otra ya que el -
valor de la pendiente muestra que el crecimiento es del tipo 

• 
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alométrico negativo, es decir que la variable independiente · 
crece más rápido que la dependiente (Hartnoll,1982); lo que -
impide hacer predicciones ya que aún cuando una variable sea 
dependiente de la otre, si el crecimiento es alométrico, es -
probable que existan organismos de la misma longitud con di-
ferentes longitudes cefalotorácicas, es decir, que para una -
longitud corresponda un amplio rango de longirudes cefalotorá 
cicas. 

Para las hembras colectadas en el segundo periodo de muestreo 
la tendencia de la relacic6n longitud total/longitud cefalo
torácica, también es lineal y aunque hay relaci6n entre las -
variables (r a 0.91), tampoco se pueden hacer predicciones -
del valor de una variable con respecto a la otra. Como se di
jo anteriormente estos organismos presentan crecimiento del 
tipo al6metrico y por lo tanto a una longitud total correspo~ 
de un rango de longitudes cefalotorácicas pudiendo deberse 
a que los organismos se encuentran en diferente edad. 

Para los machos colectados en ambos periodos de muestreo se -
presenta el mismo comportamiento anteriormente explicado. 

Respecto al análisis de la relaci6n longitud total/peso total, 
se recurri6 al emplero del análisis de regresi6n lineal simple 
usando la ecuaci6n: P = a (lt)b; que tranformada a logarítmi
ca, tenemos: logP •a+ b (log lt) en donde bes la tasa de -
crecimiento relativo (Hartnoll,1982) por lo que de esta manera 
tenemos que para la relaci6n entre la longitud total y el peso 
total de los organismos de ~· disdorsalis (tanto hembras como 
machos) colectados en ambas épocas de muestreo el crecimiento 
relativo es del tipo alométrico positivo, es decir que la va
riable dependiente (peso) crece más rápido que la independie~ 



te (longitud total). 

Por lo antes expuesto, respecto al crecimiento alométrico, -
tampoco se pueden hacer predicciones de una variable con res
pecto a la otra aunque se presente una tendencia lineal en la 
relaci6n entre estas dos variables ya que como se dijo, para 
una longitud total corresponderán distintos pesos, pudiéndose 
deber a que los organismos medidos seguramente no correspo~ -
den a la misma edad. 
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6. CONCLUSIONES 

-De las doce especies registradas para el Pacífico americano, 
en la zona de estudio fueron encontradas cinco especies. 
S. disdorsalis present6 mayor abundancia en las colectas de 

marzo de 1982 y julio de 1983, 

-El género Sicyonia se presentó con mayor abundancia en peri~ 
dos obscuros. 

-La clave tentativa elaborada incluye a todas las especies re 
gistradas para el Pacífico americano hasta el momento. Dicha 
clave permitirá facilitar trabajos subsecuentes con las esp~ 
cíes del género. 

-La especie ~· disdorsalis presentó una distribución más am -
plia en el área de estudio con respecto a la registrada por 
las otras especies colectadas. 

-El crecimiento de los camarones de S. disdorsalis es del ti
po al6metrico según los resultados comparados con Hartnoll -

(1982). 

-El número de observaciones fueron insuficientes para eviden
ciar la preferencia de los organismos de S. disdorsalis por 
determinadas condiciones ambientales. 

- La densidad relativa registrada quizá no corresponda a la -
densidad real del recurso ya que existieron limitantes técni 
cas para arrastrar en áreas de fondos rocosos en donde se sa 

be es el hábitat id6neo para Sicyonia. 
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-La densidad relativa registrada, tanto para el género como -
para la especie ~· disdorsalis en las colectas no permite -
pensar que estos organismos puedan ser utilizados sin necesi 
tar esfuerzo especial para su captura. 
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