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~~ es~ud1an lciu etapas 1arvar1as de las especies de la 
1-¿¡,;,ll1.i Si.;1¿¡1:m1wae ~n E.•i Sur de.L Golfo 1Je Mé:-:ico, para 
cl~Tin1r sus pdtronss de ci1str1buc16n y abundancia, así como 
ad~ d: ~ab y ¿PUL~S de desove, y bosquejar los posibles 
... 1r.::l11t;::J:- m.tgrc1t.or1os. El mat.:r.i.al biológico provino de 
~uleLt~~ r~&l1:adas a borde del B/O Justo Sierra con una red 
Bongo LUn mallas de 33~ y 505 um en la zona marina y a bordo 
J;;; L111¿: lancl1é1 con un,;, rt:~c.l tipo i:r-.;;.pecio en la zona litoral, 
;,:;r;tr'2 l·•<:i-' y l'7B7. Se capturaron Ltn total de 2157 
u< .;.~; ' '" :.:..s, uet.,.n1u 11anoose ó géneros y 1 o especies que en 
tir-c«í• d1o: .. Jc;c1enti= a~ a':lundanc1a fueron: Cynoscion arenarius, 
~l 1: '°"' !.ar1<.:•?0~ dLL•S, ~licrc.ipogoni .:;s - furr;1e:;rí /undulatus, 
~~ r.ibc.1.atL1s, Ment1cirrhL1s !1mer:í.canL1s, Bairdiella 
,:í11y_~, t;ynoscion nebuio"us, Mentic1rrhL1s lttloralis, 
Hen\.ic:lrt"f•Lts sa:·at:liis y Bair·diella CQ!l~b1,,1g;, las tres 
¡:ir i1rie-r·<1,;; hJ8r1A·1 1as mas abunaantes representando mas del 90/. 
Jsl total. l0ddS la& especies tuvieron en ccmun desovar a 
Lrdves d~i ~~o, en una franja costera relativamente estrecha, 
e~1 "1yl.-1&;, .:.;::,n pro-t1.1nd.i1Jades menor-e;; de 40 m. La distribución 
l.J.r·v.:1t.1.a r:-,si:rin91da pract1carnerite en la porcio:o ce11i:ra!-sLtr, 
µ;;wece '-onsc;c1.1,;¡nr· 1 e. de 1 é:I estrecha relación de 1 as especies 
.un los &1~Lwma~ sstu~• inos en esa 6re•. M. littoralis y L. 
fasc;.;tu:,;, :,;on espec.ies que reali::an su ciclo de vida completo 
¡;,r, .,,1 ár"eti:I nilr i·1a; É· ct11··,·soura y _E.: nebulosus lo hacen en 
\¿,s 1aqdi"1as y l:!:tuarios pt-1nc1palmente, aunque parte de l<:is 
¡;..:ibl:4Llú1·.es pw~den llac~rlo en la .::ona litoral ma.1-ina; J:1. 
{Lit'", E>t" :'\ / ... ,r,Liul al .. 1:;, _§. 1 anc.::iol atLts, M. sa~: at i 1 is, !:'..l • 
alilei• .e "111.·;; '! I_. ar emdr l L1: t:on e~;pecies qlle desovan en el mar 
y &ys lar 1as migr~n a los sistemas estuarino-lagunares, en 
Jwr•dt: ¡;t:::'1!,,.111t>Lc.11 hasta t.diéls generalmente grandes ()10 mm). 



2 

INTRODUCCION 

Para la evaluaci6n de los recursos p~squeros como el que 
representa la familia Sciaenidae, un aspecto muy importante 
es el estudio de las fases ictioplanct6nicas, que contribuye 
a determinar áreas y épocas de desove, a medir la abundancia 
relativa o absoluta de las poblaciones de adultos y determina 
la interaccion entre especies durante las fases larvarias que 
pueden afectar subsiguientemente al tama~o de la poblaci6n 
adulta <Saville y Houde, 1975) A pesar dE: esto y Jo qttl0 ;1n 
el Sur del Golfo de M~xico se situa el Banco de Campeche que 
es una región de importancia pesquera, los estudios 
ictioplanctÓnicos han sido escasos. 

Dentro de las familias de importancia econ6mica en el Sur 
del golfo como en otras ~reas se encuentra la Sciaenidae. 
Algunas especies como Cynoscion nebulosus <corvina pintal y 
Cynoscion arenarius <corvina de arena) son muy populares en 
la pesca deportiva y comercial, sobre todo en el Norte del 
Go1fo de Mé:dco <Walls, 1975); otras tienen importancia 
económica menor como son Bairdiella chrysoura, ~- ronchus, 
Menticirrhus americanus., M. _littoralis, Jj. sa>:atilis, 
Micropogonias sp, Larimus fasciatu~ y Stellifer l.sris_~.l.€:1.!:_L~ 
<Reséndez-Medina, 1970, 1973, 1981;, Walls, 1975). Ec;\.o nus 
lleva al planteamiento de los siguientes objetivos: 

- Conocer que especies de la familia Sciaenidae en sus 
etapas larvarias se encuentran en el Sur del Golfa de 
México. 

- Establecer los posibles patrones de distribución y 
abundancia de las diferentes especies de la familia. 

- Definir áreas y épocas de desove. 
Establecer posibles circuitos migratorios para cada 
especie. 

ANTECEDENTES 

Los ~nicos estudios que refieren de manera específica a 
la familia Sciaenidae en sus etapas larvarias en el Sur del 
Golfo de Mé:dco son los de Pérez-Argudín <1985) q•ie estudia 
la composici6n , abundancia y distribución de larvas en Ja 
Laguna de Té°rmi nos y el de Sánchez-Iturbe y Flon?s-Cato 
119861 que analizan algunos aspectos poblacionales y de 
producción de Bairdiella chrysoura en la misma laguna. 

Otros de naturaleza general que refieren especies de esta 
familia en otra.s lagunas costera¡; son los de Flores-Coto, gj; 
al (1983), Flores-Coto, <1985). Los trabajos de 



Sanvicente-A~orve 11985), Pineda-Ldpez 11986) y 
Fajardo-RivRra y Rodríguez:van Lier 11986> quienes analizan 
la comunidad ictioplanctcinica del Sur del Golfo de M~xicc, 
constituyendo el antecedente inmediato del presente trabajo 
y en conjunto forman parte de un proyecto más amplio 
denominado "Comunidades Ictioplanct6nicas del Sur del Golfo 
de Mél:ico" que desde hace varios años viene desarrollandose 
en el Laboratorio de Zooplancton del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnolpgfa de la U.N.A.M. 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio 58 situa en la region Sur del Golfo de 
M~xico, limitada al Norte por el Paralelo 21uoo•, al Oeste 
por los 91º 19', por lo que abarca aguas de la plataforma 
continental de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche y 
la ;:ona oceánica que se encuentra frente i:I ella IFigs. 1 y 
2). 

Se estudió una poqueña fr-ac:ciÓn de la zcm:.1 litor-al 
frente a la Laguna de T~r-minos en una fr-anja que var-i6 en 
amplitud en los distintos transectos deper;:1ient1o de 1 ° 
distancia de la costa hasta donde se alcanzan entn; 8 y 10 m 
de profundidad CFig. 3). 

MATERIAL Y METODO 

Parte del material utilizado para el presente tr-abaJO se 
colectd durante cuatro campa~as oceanogr~ficas a bordo del 
B/O Justo Sierra, estas fueron: PROGMEX I (31 de mar-za a 8 de 
abr-il de 1983>, !MECO C 15 al 25 de febrero de 19841, PROGMEX 
I I 125 de abi~il a 4 de mayo de l 984l y PROGMEX 1I I 1 7 al 11 
de agosto de 1984), con 49, 29, 39 y 54 estaciones 
muestreadas respectivamente CFigs. 1 y 21. 

Las colectas se realizaron de acuerdo a las 
recomendaciones dadas por las Investigaciones Cooper-ativas 
del ('r1ribe y Reqiones Adyacentes <Houde y Wilkens, 197Cil: loe; 
arrastres de zooplancton fuer-on de tipo doble obl í cuo t·on una 
trayectoria semicircular- y utilizando una red Bonga con 
mallas de 333 um y 505 um a las cuales se les colocaron 
sendos flujÓmetr-os en sus bocas. Tanto la profundid;qj como 
el tiempo de ar-rastre variaron de 10 a 200 m y de 2 a 2~ min 1 
r-espectivamente, esto se hizo deJando un margen de segur-idad 
de 5 m sobre el fondo en estaciones con una profundidad hasta 
de 30 m y a mayor-es profundidades el margeri fue de 10 m. La 
velocidad del buque durante el muestreo fue de 2 nudos. 

El material colectado se fiJ6 con una soluci¿n de formol 
al 4.5% neutralizado con borato de sodio. Los datos de 
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febrero de 1984. Sur del Golfo de M6xico. 
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salinidad y temperatura se tomaron por medio de la sonda CTD, 
en todas las estaciones. 

En la zona litoral se realizci un ciclo anual de colecta, 
durante los meses de julio, septiembre y noviembre de 1986 y 
enC?ro, marzo y mayo de 1987, ct1br í endose el área con 24 
estaciones CFig. 3>. Para la obtenci6n de las muestras se 
utiliz6 una red tipo trapecio con malla de 500 um, manga de 
1.5 m, boca d~ 50 cm de di~metro y copo colector de 10 cm de 
di~met~o, en la boca de la rRd se coloc6 un Flujdmetro. 

Los arrastres se hicieron con una lancha de motor fuera 
de borda de 50 Hp, horizontales con duración de 5 minutos en 
trayectoria semicircular, entre 10 y 40 cm baJO la superficie 
del agua, y con una velocidad entre 2 y 3 nudos 
apro1: imadamente. Las muestras que se obtuvieron fueron 
fijadas con formal al 4.5X neutralizado con borato de sodio. 
La salinidad se midi6 con un refractómetro, la temperatura 
con un term6metro dE cubeta, mientras que la profundidad se 
tomo cor. i:ina sondal e::: a. 

De lils muestras se ~xtrajeron todas las larvas de peces, 
separ~ndo dqualli.:\s M~ la familia Sciaenidae. El n~mero de 
larvas se estandarizo, e~presandose comu L n~mero de 
larvas/ 100 m3. Se midió la longitud patrcin de cada larva. 

En el desarrollo de este escrito se referira 2 las 
campi.:lfl~,5 oceanográficas como las de la "zona marina", 
distinguiendo tres grupos de estaciones de acuerdo a su 
ubicación: 1) oceáni~as, aquellas ubicadas sobre el talud 
continental y área oceánica, 21 neríticas, de plataforma 
media, aquellas ubicadas en zonas con profundidades de 40 a 
180 m y 31costeras, aqttellas situadas en áreas de 
profundidades de 40 metros hasta 18 que fue la profundidad 
mínima a 1 a que penetro el buque . Aquel 1 a's rl?al izad as en 1 a 
franja litoral frente a la Laguna de Términos, se denominaran 
las de la "zona litarill." 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Distribución y abundancia 

S1? analizar·on un total de 2157 organi~mos, determinandose 
6 génr?ros y 10 especies, las que siguiendo la clasifir:ariÓn 
sistem~tica de Oarovec 11983) se ordenan de la siguiente 
forma: 

Clase: Osteichthyes 
Orden: Perciformes 

Familia: Sciaenidae 

Tribu: Stelliferini 
Género: Stellifer Oken 1817 

Especie: ~· lanceolatus <Ho_brook, 1855) 
Género: Dairdiella Gill 1861 

Especies: ~- chr·yso1:1ra <Lacépede. 180':-:'l 
~· ronchus <Cuvier y Valenc1ennes, 1830) 

Tribu: l.lmbrinini 
G~nero: Menticirrhus Gill 1861 
Especies: M. americanus <Linnaeus, 1758) 

M. littoralis <Holbrook, 185'.',) 
~· ~axatilis <Bloch and Schneider. 18011 

Tribu~ Sci~onini 

G~nero: Larimus Cuvier 
Especie: 1· fasciatus <Holbrook, 1860) 

Tribu: Cynoscionini 
Género: Cynoscion Gill 1854 

Especies: ~· arenarius Ginsburg, 1930 
C. nebulosus <Cuvier y Valenciennes, 183(1) 

Tribu: Otcilithini 
Género: Micropogonias Bonaparte 

Especies": M. furnieri <Desmarest, 1823) 
M. undulatus (Linnaeus, 1766) 

En este orden se analiza, la distribucicin, abund~ncia y 
posibles patrones migratorios de las larvas. 

Stellifer lanceolatus <Holbrook, 1855l, "Corvina lflnznna" 

Esta especie se distribuye desde Maryland, Estados Unidos 
hasta Campeche, Mé::1co (Castro-Aguirn), 1978; S.inchez-·Gil E"l..t 
al, lqRll, donde sP ha registrado en las lagunas costeras de 
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Tamiahua, Alvarado y T~rminos <Castro-Aguirre, 19781. 

Las larvas de S. lanceolatus mostraron una distribución 
restringida a la porción centro-sur del área de estudio, con 
su mayor densidad y frecuencia en estacione~ con 
profundidades de 40 m o menos, aunque algunos espec1menes 
fueron colectados en profundidades mayores, e incluso en la 
zona oceánica. 

En las campañas marinas como en las de la zona litoral el 
registro m~s oriental de esta eepecie fue la Boca del Car~en, 
nunca ocL1n-iÓ en le:\ Boca de Puerto Real. Cabe señalar que en 
la zona litoral fue escasa <Figs. 4 y 51 

Estos resultados ajustan con el antecedente de la Laguna 
de T~rrninos para donde P~~ez-Argud{n <19851 seRala que las 
larvas de esta especie sólo fueron capturadas en la Boca del 
Carmen, y en t~rminos generales corresponde con aquellos que 
refieren a la zona costera en una franja entre 13 y 22 km 
como el área de desove de esta especie CF'owles y Stender, 
19781. 

s. 
má>:i;a 

lanceolatus se presentó entre enero y agosto con una 
abundancia en este Último mes. En la Boca del Carmen 

ocurrid de abril a diciembre con una marcadH mayor abundancia 
en abril !Perez-ArgL1din, 1985) lo que permite establecer que 
la especie desova a traves del aRo con su periodo m~ximo en 
la ~poca cálida de primavera-ver·ano, que es la misma a la que 
se restringe el periodo de desove en mayores latitudes 
<Powles y Stender, 1978; Powl8s, 1980). 

Las tallas de los organismos variaron en la zona marina 
de 1.0 a 9.9 mm, y en la litoral de 2.0 y 6.9 mm; lo que 
permite establecer que el desove ocurre en la zona costera y 
litoral, a profundidades menores a 40 m, donde desarrollan 
sus primeras etapas, emigrando posteriormento a los sistemas 
estL1arinos a los que penetran según Pérez-Argudin <1985> a 
tallas menores de 20 mm. 

Bai rdi ella chrysoura (Lacepede, 18021, "corvina" 

Los adultos de esta especie tienen una amplia 
distribuci6n en el Golfo de M~xico tanto en el mar como en 
lagunas costeras <Hoese y Moore, 1977; Castro-Aguirre, 1978; 
Reséndez-Medina, 1981). 

Durante las campafias marinas se captur6 sÓlo un esp~cimen 
C0.23 LI . en una ostaciÓn (25) frente al sistema 
Grijalva-Usumacint~, durante el v~rano. En la zona litoral 
aunque escasa fue claramente más abundante capturapdose 17 
especímenes durante el ciclo anual. Su distribucion mostró 
una marcada tendencia a ocurrir en la porcicin oriental, 



Fig. 4. Distribuci6n de la abu~dancia dm S. lanceolatus 
durante 1 as diferentes campañas mari"nas en el Sur 
del Golfo de México. 

o 
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frente a la Boca de Puerto Real y ~reas adyacentes. En la 
porci6n occidental solo se captur~ un esp~cimen en noviembre 
y otro en mayo <Fig. 6). Este patr6n de distr·ibuciÓn 
corresponde a lo seRalado por P~rez-Argudin 11985) y 
S'nchez-!turbe y Flores-Coto 119861 quienes indican que 
existe una penetraci6n de larvas a la Laguna de T~rminos 
principalmente por la Boca de Puerto Real. 

Estos autores encuentran que la distribucibn de las 
larvas en la Laguna de Términos ocurre principalmente en la 
porción oriental donde las salinidades son más altas (> 
18%.)en relaci6n a la occidental donde la especie es muy 
escasa o esta ausente, particularmente durante la época de 
lluvias, ljunio.-octL1bre). Los limites de variacion de la 
salinidad en la zona litoral <24-39 'l..) son por mucho más 
estr·ec hos que 1 os que se presentan en la pr·op i a 1 aguna 
<16-36/..) y las mayores salinidades de la zona litoral 
estudiada tienden a ocurrir en la porci6n oriental. 

abundancia de esta especie de La 
;acuerdo 

distribuci6n de la 
a los resultados de este trabajo no hace sino 

confirmar las apreciaciones de los autores mencionados y 
permiten establecer que l~ especie desova en una franja 
litoral muy estrecha. 

las larvas deª· chrysoura ocurrieron de mayo a noviembre 
con las mayores densidades en julio y septiembre. A pesar de 
ser la época de lluvias, l;:-.s c;.::1linidades a las cuales 
ocurrieron los organismos son altas en comparación a las de 
la laguna d~rante la misma ~poca. 

En la laguna de Términos de acuerdo a S~nchez-Iturbe y 
Flores-Coto <1986>, la especie desova a trav~s del ano con un 
periodo má>:imo de mayo <1. septiembre. Fernaíra-Gom:ález y 
Acal-Sánchez (1984> y Pérez-ArgudÍn <1985) indican la 
presencia de larvas de esta especie con relativa abundancia 
durante enero. 

El periodo de desove en el Sur del golfo es ligeramente 
m~s amplio que lo seftalado para el Norte del golfo y costa 
suratl~ntica de Estados Unidos donde ocurrP de abril a 
septiembre CJannke, 1971; Powles y Stender, 1978; Powles, 
1980). 

las tallas de los organismos fueron de 1.0 a 2.9 mm, 
tanto ~n la zona litoral como en la marina. 

, ~- chrysoura es una especie que desova tanto en la laguna 
CPerez-Argudín, 19851, como en la zona marina; aunque·en esta 
Jltima lo hace en un~ franja litoral muy estrecha. Como puede 
deducirse, de la presencia de larvas de pequm~a tBlla (1.0 a 
2.9 mml con una abundancia relativa en la& campa~as de la 
zona litoral y su virtual ausencia en las campaRas marinas. 
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Fig. 6. Oistribucidn de la abundancia de B. chrysoura 
durante las diferentes campa~as en la zo~a litoral. 
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Bairdiell<1 ronchus <C:uvie1· y Valenciennes, 1830>, "r·onco" 

La distribuci6n de 
Campeche en el Golfo 
Reséndez-Medina, 1973 y 
en América del Sur <Meek 

los adultos es de Tamaulipas hasta 
de M~xico <Castro-Aguirre, 1978; 
19811; llegando incluso a Argentina 
y Hildebrand, 1925; Fisher, 1978l. 

Esta especie sdlo se presento en una estacicin C251en la 
zonC\ marina, frente al sistema GrijalvC\--UsumacintC\, en verano 
con 7 organismos Cl.43 LI. 

No ocurrib en la zona litoral. 

La talla de los ejemplares capturados fue de 2.0 a 2.9mm. 

Cervigon 119661 seRala que la especie se encuentra 
constantemente en laguna costeras, tanto adultos como 
juveniles, completandose su ciclo de vida en las mismas. 

No existe informaci6n sobre sus etapas larvarias. 

La especie utiliza algunos sistemas fluvio-·lagunares de 
la Laguna de Tirminos para su alimentación y/o crianza 
IAmezcua-Linares y Yafiez-Arancibia, 19801. 

Menticirrhus americanL1s <Linnaeus, 17581, "rastreador" 

Los adultos de esta especie se distri~uyen en las costas 
del Atl~ntico de Estados Unidos hasta Argentina (Chao, 19781, 
habitando incluso en lagunas costeras como la Laguna Madre, 
ia del Carmen-Machona y la de T~rminos <Castro-Aguirre, 1978; 
Sánchez-Gil et al 1981; Reséndez-Medina, 19811. 
Castro-Aguirre 119781 se~ala que la especie es marina coster~ 
y que se liga a los estuarios hasta donde existe un~ 
infl Lienci a marina. 

Las larvas de esta. especie se presentaron durante las 
cuatro campa~as de la zona marina y unic.:amente durante 
septiembre en las de la zona litoral. Fue muy escasa, con su 
distribuci6n restringida a la porci~n oriental del jrea de 
estudio, sobre la plataforma continental en zonas con 
profundidades menores de 40 m IFigs. 7 y 81. 

Irwi n ( 19701 indica que el desove ocurre? en su mayor 
parte o completamente fuera de la zona litoral, entre 9 y 36 
m, Fahay <1983) en tanto lo refiere ocurriendo en aguas 
costeras. Los resultados de PSte trabajo permiten estimar 
una franja de i:\Quas costeras con pr·ofLmdidades de 40 m o 
menare·:;, 
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La presencia de esta especie en 1 as cuatro campañas en la 
zona marina lleva a pensar que desova todo el año, lo que no 
es congruente con su presencia unicamente durante septiembre 
en los muestreos de la zonH li~oral; sin embargo 21 hecho 
corresponde con alguno de los antecedentes de ~reas prdximas 
como la regidn de los Everglades al sur de Florida <Estados 
Unidos) donde el desove ocurre a través del año (Jannke, 
1971). 

Las tallas estuvieron entre 2.0 y 6.9 mm ~n la zona 
marina, mientras que en la litoral los organismos tuvieron 
tallas entre 2.0 y 3.9 mm. Pérez-Argudín (1985) registra a ~· 
americanus con tallas entr~ 5.4 y 7.9 mm en la Laguna de 
Términos. 

Las tallas mayores registradas por P~rez-Argudín <1985) 
en la Boca del Carmen, Campeche, los antecedentes que senalan 
a esta especie como desovante de la zona costera, el hecho de 
que otras especies estuarino-dependientes penetren a los 
estuarios en sus é1ltimas otapas larvarias o como pequeños 
juveniles y los resultados de este trabajo, permite asumir 
que M. americanus es una especie que también ocupa los 
sistemas estuarinos, penetrando a ello·; como larvas avanzadas 
o pequeños juveniles • 

• MenticirrhL1s littor-alis <Holbrook; 1855), "berr-ugato" 

Los 
de los 
México 
Fisher, 

adultos se han r-egistrado desde las costéis Atl.lnticéó'.S 
Estados Unidos, hasta Br-asil, incluyendo el Golfo de 

y el Caribe <Anónimo~ 1976; Castro-Aguirre, 1978; 
1978). 

En 1 a zona mar-in a sólo se capturaron tres 1 ar-vas durante 
febrero frente al Rio San Pedro y San Pablo y ninguna en la 
zona litoral <Fig. 9). La longitud de los on;¡anismos fue de 
2.0 a 7.9 mm. 

Al Nor-te del golfo y costas Atlánticas de los Estados 
Unidos, esta especie desova en·la zona oceánica y costera 
entre abril y septiembre <Johnson, 1978, Fahay, 1983). Sus 
jL1veni les se han encontrado en bahi as, especí al mente en aguas 
salobres de acuer-do a Hoese y Moo~-e, ( 1977>; aLinque por otro 
lado Springer y Woodbur-n C196(1) indican que en las zonas 
litar-al la especie se encuentr-a en playas arenosas abie1tas y 
que raramente entra a estuarios. 

la escasez de larvas en la zona mar-ina y total ausencia 
en la litoral así como la falta de antecedentes para el área 
de estudio, no permite ningun an~lisis, sólo la suposición de 
que su presencia en febrero en una estaci6n costera debe 
reflejar su pr-incipal ¿poca y ár-ea de desove. 
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Fig. B. Distribuci6n de la abundancia de M. americanus 
durante la campaña de septiembre en la zona litor;f. 

Fig. 9. Distrib1.1ciÓn de la abundancia de !:!.· littoraj._i§. 
durante la campa~a de febrero en la zona marina. 
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Ment i e i rrhus sa>: at i lis < Bl och and Schnei der 1801 > 
"rastreador" 

Los adultos han sido registrados desde el Norte del Golfo 
de Mdxico hasta Vucat~n CHoese y Moore, 1977; Daroverc, 
1983). 

Las larvas de esta especie se presentaron en forma escasa 
con un s¿lo organismo durante agosto, en la zona marin~ 
frente al sistema Grijalva-Usumacinta, y dos en la zorJc~ 

litoral, uno en septiembre .frente a la Boca del Carmen y otro 
en noviembre en la boca <Fig. 101. 

Johnson <1978) y Fahay 11983) mencionan que esta especie 
desova en aguas costeras y litorales o cerca de la casta, lo 
que corresponde can los resultados de este trabajo, ya que 
aunque escasas, las larvas ocurrieron en ese tipo de ~reas. 

La presencia muy escasa de esta especie de agosto a 
noviembre no permite ninguna consideración sobre su dpoca de 
desove, sobre todo cuando 1 as referencia a esta époc~' son tan 
disímbolas; así el desove en las costas atlánticas de Estados 
Unidos y Norte del Golfo de México ocurre durante primavera y 
verano IHasting, 1972; Fahay, 1983! aunque tambi~n se ha 
registrado en el oto~o e invierno en Florida CSpringer· v 
Wnodbllrn 1960). En la Laguna de Términos Pérez-Argurlín 
11985) registra larvds de estR especie entre junio y agosto. 

La talla de las larvas fue de 2.0 y 3.9 mm en la zona 
litoral y de 3.0 a 3.9 mm en la marina, siendo menores que 
las encontradas en la Laguna de T6rminos por Pérez-Argud{n 
11985), qui~n mRnciona que la especie habita principalmente 
en la zona litoral y costera en sus etap~s larvarias y qua su 
presencia en el sistema estuari no es accidental; no obstante' 
tal idea carecia de un antecedente en la zona litoral marina 
adyacente, por lo que a la luz de los presentas result~dos, 
tales como una densidad larvaria muy baja y tallas de larva~, 
menores que lo registrado en la laguna y la Boca del c .. men, 
permiten establecer la idea de que las larvas de esta, al 
igual que otras especies rte Sciaenidae, ocupan conforme 
crecen este sistema estuarino. 

Larimus fasciatus <Holbrook, 1860>, "corvina" 

Los adultos han sido registradas de Carolina del Sur· al 
Golfo de M'xico CWalls, 1975; An6nimo, 1976; Hoese y Moore, 
1977). 

Sus larvas se distribuyeron ampliamente en la plataforma 
continental, con su mayor frecuencia y densidad en áreas con 
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Fig; 10. Distribuci6n de la abundancia de~· saxatilis 
durante A> agosto de 1983 en la zona 'marina y Bl 
septiembre y noviembre en la zona litoral. 
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Fig. 11. Distribución de la abundancia de L. fasciatus 
durante las difer2ntss campafta~ de la zo~a marina. 
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Fig. 12. Distribución de la abundancia de L. fasciatus 
durante las campa~as de julio y septiembre en la 
zona 1 i toral • 
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profundidades menores 
Lagunas de Alvarado, 
12). 

de 49 m en la porción Sur, entre las 
Ver. y Términos, Campeche <Figs. 11 y 

No existen antecedentes de SLIS lar vas en el Sur del Golfo 
de M~xico, para el Norte estan los trabajos de Powles y 
Stender (19781 y Johnson (1978>, quienes se6al~n que el 
desove ocurre en la plataforma continental al Sur de la bahia 
de Chesapeake en la vecindad donde los adultos se encuentran 
durante. todo el aAo. 

En el Sur del golfo el desove se registr6 en aguas 
costeras principalmente ~reas cercanas a los estuarios, 
aunque Fi sher < 1978) indica que 1 os adultos .. de esta especie 
no se han registrado en estuarios. 

El desove de la especie fue durante todo el a6o de 
febrero a septiembre, siendo su principal ~poca de desove en 
el periodo cálido de primavera-verano. 

Fahay (1983) registra el desove de abril a junio en 
Chesapeake, y Johnson 119781 de mayo B octubre en Beaufort y 
el Golfo de México. 

Las tallas en la zona litoral fueron de 1.0 a 2.9 mm y en 
la marina de 1.0 a 5.9 mm siendo muy frecuentes de 1.0 a 2.9 
m~; esto confirma que el desove ocurre en ambas zonas en 
estaciones someras. 

De acuerdo a los datos de este trabajo y a los 
antecedentes ya revisados se puede establecer que esta 
especie es de la pocas de la familia Sciaenidae que tanto sus 
larvas como los adultos se encuentran en la plataforma 
continental completando totalmente su :iclo de vida en esta 
zona. 

Cynoscion arenarius Ginsburg 1930, "corvina real" 

La distribución de C. arenarius en sus etapas adultas es 
de las costas del GoÍfo de México en Estado~ Unidos a la 
Bahia de Campeche, M'xico <Chao, 1978; Castro-Aguirre, 1978; 
Res~ndez-Medina 1981>. Es una especie abundante y frecuente 
en la sonda de Campeche <Sánchez-Gil, et~' 1981). Darovec 
119831 considera que g. arenarius y g. regalis son sin6nimos, 
lo que basa en estudios electroforéticos. Siendo este el 
dnico antecedente al respecto, se utilizara C. arenarius por 
ser más comLtn esta especie en el Sur del gol fo. 

Esta fue 
dLirante todo 
distribución 
frecuencia 

la especie m's abundante en la zona marina 
el afta y la tercera en la zona litoral. Su 

abarco de Alvarado hasta Campeche, con su mayor 
y densidad larvaria frente a los sistemas 
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, 
fluvio-Iagunares de la zona, en areas con profundidades 
menores de 40 m. Se capturaron pocas espécimenes en las 
zonas m~s profundas, uno incluso en la zona oce~nica CFig. 
13). La distribución costera de esta especie se ve acentuada 
por la presencia frecuente y abundante de sus larvas durante 
las campañas de la zona litoral <Figs. 14 y 15) 

Pérez-ArgL1d:Ín (1985> mL1estra que esta especie f\\e escasr.i 
y qL11:? s6lo se presento en la Boca del Carmen, ademiiis las 
tallas de los organismos corresponden a juveniles, por lo que 
supone que la especie desova en la zona costera alcanzando 
los estuarios a tallas de 10 mm o mas. 

Los resultados del presente trabajo confirman esta idea, 
dada la gran densidad larvaria de la especie en la zona 
costera y 1i toral. 

La distribuci6n larvaria parece definir con claridad que 
1 a principal área de desove es la zona coster·a en 
profundidades menores de 40 m; lo que corresponde con la 
presencia de adultos sexualmente desovados en las ~reas 
adyacentes a la Laguna de T~rminos CT~pia-García, 1985>. En 
las costas Atl~nticas de Estados Unidos el desove ocurre en 
~reas costeras y estuarinas IPowles y Stender, 1978). 

/ 

En el area de estudio C. arenarius desova durante todo el 
aAo, principalmente en ;1 periodo cálido de primavera y 
verano (marzo-septiembre) mismo periodo al que se restrinq8 
el desove a mayores 1 ati tudes como el Norte del gol fo 'I 
costas Atl~nticas de los Estados Unidos <Powles y Stender, 
1978; Maffet, 1979). 

La talla de los organismos durante los muestreos marinos 
vario de 1.0 a 4.9 mm mientras que en la zona litoral fue de 
1.9 a 5. 9 mm. 

Cynoscion nebulosus <Cuvier y Valenc:iennes, 1B30l 
"corvina pinta" 

C. nebulosus en sus etapas adultas ha sido registrado 
desde 1 as costas Atlánticas de Estados Unidos hasta el Sllr 
del Golfo de M~xico incluyendo en sus habitats lagunas 
costeras <Castro-Aguirre, 1978; Fisher, 1978)~ 

Durante las ~ampaAas marinas las larvas de esta especie 
se presenta1·on en invierno en una estación costera frente a 
Barra de Dos Bocas, con una densidad de 3.65 L. En la zona 
litoral ocurrió durante enero, marzo, mayo con un sol o 
espécimen en cada ocasión <Fig. 16) 

Las tallas fluctuaron entr"' 2.0 y 4.9 mm. 
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Fig. 14. Distribuci6n de la abundancia de C. arenar~us 
durante las diferentes campa~as de la zona litoral. 
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Fig. 15. Distribuci Ón de la abundancia de C. ar_e1J_ar~1\.S 
durante las diferentPs campahas de la zona litoral. 

• 0.1- 0.9 11 9.0-23.9 
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Fig. 16. DistribuC1Ón de la abundancia de C. 1!._~uLo.sps 
durante Al febrero 1984 en la zona marina y Bl las 
diferentes campañas en la zona litoral. 
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Los registros de organismos con tallas tan grandes como 
15 mm en las zona de pastos marinos y manglares en la Laguna 
de Términos por Pérez-Argudín (1985> lleva a·suponer que la 
especie ocupa estas zonas como áreas de crianza. 

El desove en el Norte del Golfo de México y costas 
atlánticas de los Estados Unidos ocurre durante primavera y 
verano, aunque puede extenderse hasta noviembre <otoño> 
<Fahay, 1983; Darovec, 1983). En la Laguna de Termines el 
desove se presenta a través del año <Pé.rez-Argudín, 1985>, 
sin embargo durante las campaRas de este trabajo las larvas 
ocurrieron sólo entre enero y mayo. 

La escasa presencia de larvas en la zona litoral y 
costera, contrastante con lo registrado por Pérez-Argudin 
<1985) para la Laguna de Términos, parece mostrar que la 
especie desova principalmente en la laguna, así mismo la 
ocupa en sus primeras etapas de desarrollo. 

Mi cropogoni as furni eri /undul atus , "gurrubata" 

La distribucidn de estas especies segun Castro-Aguirre 
(1978>, presenta diferencias en el Golfo de México, pues 

mi entras !:!..• undul atus ocurre frecuente y abundante en i a 
parte Norte ~golfo y Costas ALlántica~ de los Estados 
Uní dos. ]1. fL1rnieri, restringe su presencia al Sur del 
gol fo. No obstante ambas especies han si do registradas en el 
Sur del Golf o de México. 

No existe descripci¿n de los estadios larvarios de M. 
furnieri por lo que se ha preferido para el presente tr~bajo, 
considerar a ambas en una unidad. 

Esta fLle la segunda especie mas abundante tanto en las 
campañas marinas como en las del litoral con el 34.91% y 
32.68% de abundancia respectivamente. Se presentó durante 
las cuatro campañas marinas y a través del año en la zona 
litoral, e>:cepto en septiembre. Su distribución abarco 
prácticamente toda el éi'rea de estudio, pero su mayor 
abundancia la presentó en la porci6n oriental sobre la 
plataforma en áreas con profundidades menores de ·100 metros; 
en la plataforma ·de Verar:ruz y ~rea oceánica fue sumamente 
escasa <Figs. 17,· 19 y 19). 

El ar ea de desove de t!_. Llndlll a tus en el Norte del Gol fo 
de Mé>:ico y Costas Atlánticas de Estados Unidos de acuerdo 
con Powles y Stender (1978) y Fahay (1983> es sobre la 
plataforma continental, lo que corresponde cercanamente con 
los resultados de éste trabajo. 

Su virtual ausencia en la zona litoral frente a la Boca 
de Puerto Real y su mayor frecuencia y abundancia en la Boca 
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Fig. 18. Distribuci~n de la abundancia dm ~· 
furnier1/undulatus durante las diferentes campaftaa 
dela zonalitoral. 
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• 7. Distribucicin de 
furnieri/undulatus durante 
de la zona litoral. 
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del Carmen y areas adyacentes es coincidente con el 
antecedente de P~rez-Argudín <1985l, que refiere la 
penetración de las lar·vas de estr.1 especie a la laguna por la 
Boca del Carmen. 

La epoca de desove es de 
Hatteras y Bahia de Dnslow 
1980; Lewis y Judy, 1983; 
extenderse hasta abril CPowles 

septiembre a diciembre en Cabo 
en Carolina del Norte <Morse, 
Fahay, 1983) incluso puede 

y Stender 1978 l • 

Las tallas de los organismos fluctuaron de 1.0 a 7.9 mm 
en la zona marina y de 1.0 a 11.9 mm en la zona litoral. 

I 

Puede establecerse que esta especie desova en la zona 
costera de donde sus larvas se desplazan ·a la zona litoral 
para posteriormente penetrar a estuarios y lagunas costeras; 
lo que puede apoyarse en el hecho de que las tallas de las 
larvas fluctuaron de 1.0 a 7.9 mm en la zona marina y de 1.0 
a 11.9 mm en la zona litoral en tanto en la Laguna de 
Términos Perez-Argud{n 11985) registra larvas hasta de 26.5 
mm. 

Esto junto con nuestros datos nos permite decir que el 
desove ocurre en la zona costera, posteriormente se van 
desplazando los organismos hacia la zona litoral y finalmente 
a estuarios y lagunas costeras. 
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Aspectos generales 

Se h~n registrado 25 especies de sciaenidos en estado 
adulto para el Sur del Golfo. de México (Castro-Aguirre, 1978, 
AnÓ11imo, 1976, Reséndez-Medína, 1970, 1973 y 1981> de las 
cuales sólo nueve se encentraron en etapas larvarias, además 
de Larimus fasciatus no registrada con anteriorida~ ni en 
es t acioád-;:J:" to. 

La abundancia relativa qe las especies se presenta en las 
tablas 1 y 2. Donde pude apreciar se que Cynosci on arenari us, 
Stellifer lanceolatus y M. furnieri/undulatus fueron las mas 
~bundantes representando-más del 87 y 95% en las zona marina 
y litoral respectivamente. 

La abundancia deº-· arenarius corresponde con la de los 
adultos r-egistrada en la sonda de Campeche por Sánchez-Gil, 
~ al <1981), no as{ las otras dos que ni siquiera son 
referí das en sus etapas adultas; por otro 1 at:!o ¡;;;_, nothus que 
refieren estos autores como frecuente, abundante y tÍpica de 
l.:. comLuiicJod demersal de la Sonda de Campeche, no aparece en 
sus etapas larvarias durante este estudio. 

Todas las especies registradas tuvieron en común, desovar 
principalmente en una franja costera relativamente estrecha 
con profundidades menor-es de 40 m ¡Úgunas 1 o hacen incluso 
preferentemente en las zonas 1 agunares y estuari nas como ];!, 
chrysoura y!;.· nebulosus \Tabla 3). 

Este hecho es coincidente con la distribución de larvas 
de la misma familia en la plataforma continental Oeste de 
Florida <Estados Unidos>, para donde Houde, et al, (1977> 
registran la mayor diversidad, frecuencia y abundancia en 
zonas con profundidades menores de 40 m; particularmente cabe 
referir la ausencia de ¡, chrysoura, y la presencia de C. 
nebuloslls sólo en la franja litoral <áreas < 10 m de 
profundidad> ya que de acuerdo a este trabajo son justamente 
las dos especies que desovan más bien en los sistemas 
estuarinos y lagunares que en la franja litoral. 

También fue comun de las especies con la plataforma Oeste 
de Florida que el desove ocurra a través del año; algunos 
casos como B. ronchus, y M. littoralis en que el r,egistro 
estuvo limitado a una epoca del ano es atribuible mas a una 
baja densidad poblacional que a una restriccicin reproductiva 
del resto del año. 
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La distribuci~n larvada restringida pr;;cticamente a la 
porción c:entral-slir del área de estudio parece consecuencia 
de la estrecha relaci6n de las especies con los sistemas 
estuarinos, comunes en esa área. justificando esto SLI virtual 
ausencia en la porción oriental. Su ausencia en la 
plataforma de Veracruz es atribuible a la estrechez de la 
misma y a que su zona costera no fue muestreada 
suficientemente. 
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H. furnier1/undulatus 

Tabla l. N" de larvas {N). densidad larvaria \LJ v ?Crcent:aje t~> 
de los ~axa en los 6 mues~reos lí~urdles. 

JUL 1986 SEP 1986 NOV 1986 ENE 1987 f1/,f< l'i>87 HAY 1987 
N L N L N L N L 11 L N L 

6 6.33 9 17.7S 1 o.a6 1 o.s-a 
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90 521.36 96 176.03 40 37.-39 84 il0.31 1126 1US8.27 39 35.l 1485 190-3.06 

Tabla 2. r;• de larvas <N>. densidad larvaria tL1 v porceneQje (7.1 
de lo taxa en las 4 caBpañas m~rinas. 

ABR 1983 FEB 1984 HAY 1984 A·:i0 1.;td4 T0TAL 
ESPECIE N L N L N L N L N L 

chrysoura l ü. :t.3 1 0".23 
ronchus 7 1.43 7 l."-3 
nebulosus 2 3.ó<; 2 3.65 
arenarius 27 62.15 53 11~.o;, 2 .. ~5-~7 ~ó 5ó.21 150 256.:02 
fa..sciatus 19 23.01 4 3.06 a 3.1'3 43 20.01 7C, 49.26 
aeericanus 1 l.óil ó 1.6.72 .. 1.b.2 1 1.86 lú 22.1 
HXaUlis 1 • 0.2~ l 0.2.:> 
l!ttoralis 2 o . .:.s 2 6.35 
furnieri/unclulatus 2'- 27.52 26 '-0.ól 10 5.4b .35 3~.67 95 lú7 ... e 
l~nceoiai:us 7 J.7.15 .31 18.18 ~67 º"-· . .:io 325 239.39 

VALOR 
PúRClENTú 

0.037. 
C..2lll: 
0.537. 
37.~6~ 
7.17~ 

3.227. 
o.o.;,.,: 
0.92:: 
15-ó5~ 
3 ... 06::: 

=saa:t=•=•=====:::ga::::s::=::::s:::~===::::::==============:::: =========:=:::::=:::;::::==~=== 

TOTAL 78 131.51 93 1<:::.os 75 .54.13 426 17.~~ 07~ 686.64 100.00:. 

100.007. 

(,) 
(J1 
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Especie 

Areas v ep0cas tentativas de desove de las especies de Sciaenidae 
en el Sur del Golfo de Méxic( 

D-::sove 
Laguná 

.¡. 

Zona 
Litoral 

lO m 

Zona 
Costera 
15-40 m 

Plata
forma 

., 40 m 
Prim. 

Ep(ica .jel afw 
Ver. Otoño Inv. 

=====~===========================================~==;==~====================================== 

ª' chrvs·:·ur~ ..... 
B. r.:.nchL1s 
;,,_. 3renarius 
' n-:t.u1.:.2us; '. -
!,,. r"asciatus 
tl.. om.;;,ricanus 
ij. li ttor.:1lis 
[j. s.:=.;:atilis 
ii. furnieri1undulacys 

lan.:.::olatus -

. . ' •• 

•• 

• • • • ••• 
•• 

• •• 

' .. 

• • 

''. 

.. ' ' 
•• 

• • . ' • • • • 

===========================~================================================================== 

' Presente 
•• Relativa abundancia 
••• Muv abundante 

• P~rez-Argudin. 119851 v Sénchez-Iturbe y Flores-Coto 11986). 
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CONCLUSIONES 

Se determinaron diez especies de Sciaenidae en sus 
etapas larvarias: B. ronchus, ª" ~hrysoura, c. oebulosus, 
1:1 • .littorali!;i, 1'.1_. s;:n:atilis,- !1· americanus, '=-· fasc:iatus_, 
C. ~c_~nar~us, ª" lanceolatus y tl· furnieri/undulatus de 
fas cuales las tres Últimas por su frecuencia y 
abundancia pueden considerarse las más representativas de 
la familia en la zona marina y ª" chrysoura y G· 
nebulosus como t!pic:as representantes de los sistemas 
lagunares estuarinos. 

' Todas las especies tuvieron en comun desovar a traves 
del año, en una franja costera relativamente eEtrecha, en 
aguas con profundidades menores de 40 m. 

La distribución larvaria restringida practicamente en 
la porción central-sur, parece consecuencia de la 
estrecha relación de las especies con los sistemas 
estuarinos en e~a area. 

Atendiendo a los resultados obtenidos y·antecedentes 
s,obre las especies, particularmente aquellos de la misma 
area de estudio, pueden establecerse tres patrones de 
migración o comportamient.o de las especies de sc:iaenidos 
en el Sur del Golfo de Méxir.o: !1· littoralis y b· 
fasciatus son especies que realizan su ciclo de vida 
completo en el área marina; º-· c:hrysoura y ~· nebulosus 
lo hacen en las lagunas y estuarios principalmente, 
aunque p~rte de las poblaciones pueden hacerlo en la zona 
litoral marina; !i· furnieri/undulatus, e_. lc.nceoJ.¡¡tus, 
M. saxatilis, M. americanus y C. arenarius son especies 
que desovan en el.mar en las frañja costeras y sus larvas 
migran a los sistemas estuarino-lagunares, en donde 
permanecen hasta etapas juveniles penetrando a tallas 
generalmente grandes <> 10 mm> <Tabla 4>. 
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? ? 

Tabla 4. Patron de migracion de los sciaenidos en el Sur 
del Golfo de México. . 

Realiza su ciclo completo en un estuario 

ª-· c:hrysoura 

Q.. nebulosus 

Realiza su ciclo complet9 en la zona marina 

'=... f asci atu2 

!j_. littoralis 

Desova en la zona.costera y litoral, completando su ciclo 
en estuarios 

~. arenarius 

!j. americanus 

'i· saxati lis 

ti.• furni er i ILmdul atus 

s. lanceolatus 

No hay datos 

g. ronchus 



39 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

ALVAREZ-GUll.LEN, H., 1983. Ecología de la Boca del Carmen, 
Laguna de T~rminos. El habitat y anilisis estructural de 
las comunidades de peces. Tesis Profesional. Fac. de 
Ciencias.· Univ. Nal. Auton. Mé}:ico. 94 p. 

AMEZCUA-LINARES, F. y A. YANEZ-ARANC!BIA, 1980. Ecologí~ de 
los sistemas fluvio-lagunares asociados a la Laguna de 
Términos •. El habitat y estructura de las comunidades de 
peces. An. Centro Cienc. del Mar y Limnol. Univ. tiil., 
Auton. MéHÍcO. z <1 >: 69-118. 

ANDNIMD. 1976. Catálogo de Peces Marinos Mexicanos. 
Se~retaría de Ind. y Comer. Subcecretaría de Pesca. 
[nst..-: f':l.<a.h de __ ~e!>.F.51.! Mé::i co. 462 p. 

CASTRD-AGUIRRE, J. L., 1978. Catálogo sistemático de los 
peces marinus que penetran a las aguas continentales de 
Mé>:ic:9 con aspectos zoogeográfícos y ecológicos. Serie 
Científica No 19. !nst. Nal. de Pesca. 

CERVIGON, F. M., 1966. Los p!?ces marinos de VenezL1el a. Fondo 
de CL1l tur-a Cien. Car-~cas:--'fomo"'5ff--499-54b,:--·------

CH00, L. N., 1978. A basis fer classifying Western Atlanti~ 
Sciaenidae <Te>leostei: Perci'formes>. NOAA Tech. Rep. NMFS 
Tech. ~ 415: 1-64. -- -- -- --

DAROVEC, Jr. J. E., 
Perciformes) of 
Crui sse!:'>. Vol , VI, 

1983. Scia'enid fishes <Osteic:hthyes: 
Western Peninsular Florida. Hourglass 
<III): 73. -----

FAHAY, M. P. , 1983. J ournal of Northwest Atl anti e: F i shery 
Scíence. Northwest Atlantic f'.:!.~.~i;!rJ_es Qr,ga!1!:zation. 
Dartmouth, Ó\nada~--4: 26B-285~- -

FAJARDO-RIVERA, 
Contribución 
del Golfo 
Profesional. 

M.H. y M.A. RODRtGUEZ-VAN LIER~ 
al conocimiento del ic:tioplancton en 
de Mexico. Primavera-Verano. 

E.N.E.P. Iztacala, U.N.A • .M. 84 p. 

1986. 
el Sur 

Tes;is 

FERREIRA-GONZALEZ, R. y D.E. ACAL-SANCHEZ, 1984. Estudio de 
la comunidad ictioplanctónic:a de la Laguna de Ter-minos, 
Campeche. Tesis Profesional. E.N.E.P. Iztac:ala, U.N.A.M. 
93 p. 

FlSHER, w., CEds.>. 1978. FAO Species Identification Sheets 
fer fishery purposes. Western Centr-al Atlantic. Va! IV 
CPomacentr1dae to Serranidael, FAO, Roma. 



40 

FLORES-COTO, C., 1985. Estudio comparativo del ictioplancton 
. de las lagunas costeras de Tamiahua, Alvarado y Términos, 

del Golfo de Mjxicc. Tesis Doctoral. C.C.H. Unidad 
Academica de los Ciclos Profesional y de Posgrado. Inst. 
Cienc. del Mar y Limnol. U.N.A.M. 147 pp. 

FLORES-COTO, C., J. F. BARBA-TORRES y SANCHEZ-ROBLES, J., 
1983. Seasonal diversity, abundance a11d distribution of 
ichthyoplanckton in Tamiahua Lagoon, Western Gulf of 
Mexico. Trans. Amer. Fish. Soc. 112 (28): 247-256. 

HASTINGS, R. W., 1972. The origin and seasonality of the fish 
fauna on a new jetty in .the northeastern Gulf of Mexico. 
Ph. D. Dissertation Florida State University Tallahasee. 
Florida. 555 pp. 

HOESE, H.D. and R.H. MOORE, 1977. Fishes of the Gulf of 
Me>:ico, Texas, Louisiana and Adjacente"Walers. Te;a5 A& 
11-uñiversity Press. 326 p:- ·----·--- · 

HOUDE, E.D. y E.P.H. WIU<ENS, 1975. Muestreo de 
ictioplancton. In: Ictioplancton, Documentos récnicos t:!~ 
la UNESCO sobre Ciencias del Mar. 20: 9..:u.-- --·-· ······· 

HOUDE, E.D., J.C. LEAK, C.E. DOWD, 
RICHARDS, 1979. Ichthyoplankton 
in the Ea~tern Gulf of Mexico. 
Mgt, Contract No. AA550-CT-7-28. 

S.A. BERKELEY, and W.J. 
abundance and diversity 
Rep. to U.S. Bur. Land. 
uñi.v. Mi ami' f-i-.-54ó p--: 

IRWIN, R. J., 1970. Geographical variation systematics, and 
general biology of shore fishes of the genus Menticirrhus 
family Sciaenidae. Ph. D. Dissertation Tulane University 
New Drleans, Louisiana, 295 pp. 

JANNKE, T. E., 
Everglades 
and other 
11: 1-128. 

1971. Abundance of young sciaenid fishes in 
National Park, Florida, in relation to season 

variables. Univ. Miami. Sea Grant Tech. Bull. 

JOHNSON, G. D., 1978. Development of fishes of the 
Mid-Atlantic Bight. An Atlas of egg, larval and juvenile 
stages. Vol. IV. Carangidae through Ephippidae; Power 
Plant Pro ject. Off ice E.f _?iologi_~! §_erv_~.c~-s~ Fish-. -and 
Wi ldl i fe_ Servi_s_~ U. s. ~part_f!l_er.t of the Tñ.1:..~".:'i.or~· 
169-250. 

LEWIS, R. M. y M. H. JUDY, 1983. The ocurrence of spot 
Leiostomus xanthurus and atlantic croaker, Micropogonias 
undulatus, larvae in Dnslow bay and newport river 
estuary. North Carolina. Fish. BLll l. 81 <2>: 405-412. 

MEEK, S. E. 
Panama. 

and S.F. HILDEBRAND, 1925. The marine fishes of 
Part Il. Field. Mus. Nat. Hist. Publ. Zool.Ser. 



No. 226: 610-693. 

MOFFETT, A. l~.. L. 
Observat1ons un 
arenar tus> in 
Contributions .L~. 

41 

W. Me [f1CHRON anrl J. O. IX.Y, 1 q7q. 

the biology of sand seatrout 1Cynoscinn 
Galvest.on .:ind Trinity Bays.··-re;;a~<; 

Marine Science. 22: 163-17:'. ---- -----· 
MORSE. w.w, 1980. Mat.urity. Dpawning and fecundity of atlantic 

cr·oa~:er Micropogonias undulatu~, ocurring nor·tt1 of Cape 
Hatteras, North Carolina. Fish. Bull. Vol. 78 
(l):i9Cl··195. -----

PEREZ-ARGUDIN, V.M., 1985. Contribuci6n al conocimiento de 
los primeros estadios del desarrollo de las especies de 
sciaenidos encontrados en la Laguna de Términos, 
Campeche. Tesis Profesional. E.N.E.P. Iztacala, U.N.A.M. 
140 p. 

PINEDA-LDPEZ. R., 1986. 
ictioplancton del Sur 
anual. l. Invierno. 
Cien~ias. U.N.A.M. 83 p. 

Contr· i bue ion 
del Golfo 

al conocimiento del 
de Mé>:ico. Un ciclo 

Tesis Profesional. Fac. de 

POWLES, H. and B.W. STENOER, 197El. Ta;onom1t: Dat.3 on the 
early life history stages cf Sci.:1enidae of the South 
Atlantic Bight of the United States. South Carolina Mar. 
Re..§_~L~ _Cente.!:..:_ Tec. ~ 31: 1-64. 

POWLES, H., 1980. Descr1ptions of larval si lver ¡i1?rt:l1, 
Bairdiella chrysoura, banded drum, Larimus fasc1,3tus, and 
st.ar drum, Stellifer lanceolatus <Sciaenidael~--f.ish..! 
fu!.!l.. 78 (1): 119-136. 

RESENDEZ-MEDINA, A., 1970. Estudio de los peces de 12 LagLln<l 
de Tamiahua, VeracrL1;;:, Mé}:ico. An. Inst. Biol_. Univ~ Nal. 
Auton. Mé::ico • .:u, §.gr_. Cienci_§'..2 !=!el !'.!..ilr y !:imrlQL. (1): 
79-146. 

RESENOEZ-MEDINA, A., 197: .• Estudio de los peces de la 1. quna 
de Alvarado, Veracruz, Mexico. ~~Y.: _S'?..C:.'.. Me>:. lj~_s_t. ~lat_, 
34: 183-281. 

RESENOEZ-MEDINA, A., 1981. Es tu di o de los peces di? 1 a l..oiquna 
de T~rminos, Campeche, Me~ico. BJOTICA. ~ 14l: 345-4~0. 

SANCHEZ-GIL, 
1981 • 

F'. • A. YAÑEZ-ARANCIBIA 
Oivers1d,Jt1, distribución 

y AMEZCLl()-L Hll'\f.f 'i, F., 
y abundan e i • de las 

espec les y pobl ac i onro>c, de pec1?s domer·sal es de l ·'' Ennda de 
Campeche <Verano 1978l. !'In. Inst.. Cien. del Mar ·¡ L.imnol, 
Uni''· Nal. Auton. ljffi...:,:ico:-\?_ GT:· 209-240-.- --· -

SANCHEZ-ITURPE, A. y C. FLORES-COTO, 19_86. Estimac)Ón de 
biomasa de Bairdiell.:i c:hrysour·a por medio del censo de 
l11.1evci-=. y al(j\inOs a·spectos de sus primer·os estMdios, 



42 

Laguna de T~rminos, Campeche 
lnst. Cien. del Mar y Limnol. 
13 ( 2) : --m:: 148":""" -

<Fisces: Sr:iaenidae·i. An. 
Uni v. N¿>.l. ()uton. Mé>:i'C'Cl. 

SANVICENTE-ARDRVE, L.E., 1985. Contribuci6n al conocimiento 
de la fauna ictioplanctónica en el Sur del Golfo de 
M~xico. Primera Parte: Primavera. Tesis Profesional. 
Fac. de Ciencias. U.N.A.M. 86 p. 

SAVILLE, A. y E.D. HOUDE, 1975. Aplicaci6n de los estudios de 
ictioplancton · a la ordenación pesqL1era. In: 
Ictioplancton, Documentos TeS[l...i.f.9.2 .&f? 1-ª UNESCO 5ql;lr:.e 
Ci.i?JJ..CÍ as _del Mar C20l: 2é=-29. 

SHEPHERD, G. R. and C. B. GRIMES, 1984. Reproduction of 
weakfish, Cynoscion regalis, in the New York Bight and 
evidence far geographically specific life history 
characteristics. Fish. Bull. 82 131: 501-511. --- --- -

SPRINGER, J. G. and T. WODDBURN, 1960. 
the flshes of Tarnpa Bay area. 
2?~ 1: 1-104. 

An ecologycal study of 
Fl a. St. B_t!.:_ i:!_~f_. F~ 

TAPrn-GARCrn, M., 1985. (\spectos bi olÓgicos y ecológicos de 
Cynoscion arenarius G1nsburg y Cynoscion nothus 
IHolbroo~\, dos especies dominantes en las comunidades de 
peces demersales de la sonda de Campeche frente a la 
Laguna de Términos. <Pisces: Sciaenidael. Tesis 
Pt-ofesional. Fac. de Ciencias, Univ. Nal. Auton. Mé>:ico. 
i i 5 pp. 

WALLS, J.G., 1975. Fishes of the .~!het:"~ Glllf ~! .':'!~~~~!:.º· 
T.F.H. Publication~ In¿. USA. 

YANEZ-A~ANCIBIA, A .• AMEZCUA-LINARES, F. and DAY, J. W. Jr., 
1980. Fish community structure and fuction in Terminas 
Lagoon, a tropical estuary in the southern Gulf of 
Me:.:ico. I.o. V. Kennedy <Edl Estuarine ¡>e_r::y;_eectives. 
Academ1c Press. Inc. N.Y. pags 465:::492·. ·-· 


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



