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RESUMEN 

En este trabajo se efectuO un an•lisis de la din•mica de la 

poblaci6n del Mero (~L eg~1g> que es capturado por la flota 

•enor • durante 1 a te111porada Nov 1986-0.ct 1987. A travlos de un 

mlotodo indirecto se ••timaron las clases de edad y parAmetros de 

creci•iento <ne 23 068>. La edad de reclutamiento es desde los 

dos arios. 

Loa coeficientes instantaneos de mortalidad son1 Z = 0.9857, 

11 0.3977 y F = 0.5865, y la razOn de pesca E' 0.59. De 

acuerdo con el modelo de Beverton y Holt y la edad de primera 

maduraciOn, se reco•ienda no incrementar la intensidad de pesca y 

aumentar la edad de primera captura, ya que el recurso se 

considera sobre explotado. 
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INTRODUCCION 

Nuestro pais en la actualidad atravieza por problemas de 

autosuficiencia alimentaria, la cual puede satisfacerse en la 

medida de la mejor utilizaciOn de los recursos marinos, que son 

una importante fuente proteica generadora de empleos, de la que 

depende una gran cantidad de individuos de la poblaciOnJ asi 

mismo son una importante fuente de divisas. 

Desde este punto de vista, se estudian los recursos 

pesqueros de las aguas cercanas a nuestros litoral•s, con el fin 

de contar con lo• ele•entos necesarios para implementar 

pesquerías racional e• sobre · los recursos renovables mls 

importantes; en este sentido el estado de Yucat•n se ha mantenido 

al marg•n, presentando una larga trayectoria pesquera. Tiene un 

litoral de 379 km. que representa •l 3.9X del total de litorales 

nacionales < SPEY, 1995 > Las amplias costas de la entidad y su 

variada fauna marina han brindado a pescadores la oportunidad de 

fomentar pesquerias, entre 

aRQ <Mojarra) y varia• especies de TiburOn y Sardina, tambi•n se 

encuentran otras ésp•cies no menos importantes encuanto a volOmen 

de captura, como son las siguientes& bY1J!QY~ •~n!g~i• 

<Rubia>,ettot~Y~ <CamarOn>, kY1i!OYA 'AIM!R,bAoua 

<Guachinango>, kY11AOYa aQQ <Pargo> Secretaria de Pesca, 1983>. 

El mero <t¡aio112h@lY~ mg~ig VALENCIENNES> es la especie de 

mayor importancia de la pesquerla d• linea del Banco d• Campech•, 
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ya que constituye el 88.7 1. (Promedio 1980-1985) <Sepesca, 1985>, 

de las capturas, considerandose el serrlnido mls importante en 

todo el Golfo de M•xico por su valor comercial. Es una 

pesquerla internacional en la que interviene la flota de Estados 

Unidos, Cuba y M•xico, este ultimo, presento su mayor volOmen de 

c a ptur a en e l a ño de 1 972 de 1 3 409 T ( Sepesca, 198 5 ) , 

con un promedio de c aptura de 1971 a 1985 d e 9 859 T 

<Secretarla de Peaca, Depto. Eatadisticas Baaicaa). En lo sucesivo 

l• tendenci• es lii;ier•mente aacendente, la lii;iera recuperaciOn se 

debe a que a partir de 1983, parte de la flota ae dedica a la 

captura del Pulpo, sobre todo en el otoho <Seijo, 1986>. 

La flota aerera mexicana esta formada por dos unidades de 

pesquerla la de gran escala <flota mayor> compuesta por 222 

embarcaci6nes de aproximad .. ente 14 a 22 • de eslora, con 

autonomla de 10 a 15 dias, esta flota aporta el 52 X de la 

captura total. Y la de pequeha escala <flota menor) constituida 

por aproximadamente 900 eabarcaciones de menoa de 10 m de eslora, 

sus viajes de pesca suelen ser de un solo dla , esta flota aporta 

el 23 X de la captura total <Arreguln-s•nchez. et.al,1987> • 

De estas doa, solo en la primera se han hecho estudios sobre la 

dinlmica y evaluaci6n de este recurso. 

La intervenciOn de la flota aenor desde hace algunos ahos 

ha ido cobrando aayor importancia, desde el 19Qaento en que ha 

traido beneficio• a la economla de muchos paiaes, que como el 

nuestro ae encuentra en viaa de deaarrollo, ya que ae ha estiaado 
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que estas pesqueria• utilizan una quinta parte del capital y 

filtre una cuarta y una quinta parte de combuatible por tonelada 

d• pescado descargada, 

d6lar invertido que 

creando cientos de veces m~s empleos por 

Thomson, 1980>. 

tambit>n podria 

las pesquerlas en gran ••cala 

Por otra parte •l desarrollo de •sta p•squerla 

acarrear graves problemas al mantenimiento del 

recurso, ya que esta flota esta •Jerciendo influ1tncia sobre la 

porci6n prerecluta d• la poblaci6n que posterior1Mtnt• pasara a 

ser reclutada por la flota •ayor. Y s119un los trabajos que •e han 

realizado para la p•squerla d•l ..ro seNalan qu• .. ta pesquer!a 

esta sobre explotada <Arreguln-Slnchez 198S, Seijo 1986) y dicha 

t11ndencia .. ha esti•ado sin ~a.ar •n cuenta la captura extraída 

por 1 a f 1 ot a IMK\or. 

La presi6n de p .. ca ha incidido, por un lado, en la 

poblaci6n Juv•nil del Hero, 11n las zonas de 11enor profundidad y, 

por otro en la poblaci6n reproductora, que habita en aguas ml• 

profundas y suele for•ar concentraciones durante •l apareami•nto 

y desov•, lo cual es bi•n aprov1tehado por lo• P••cadores para 

•ayeres capturas. 

Asf mislllD, se pone de 11&nifi•sto que es limitada la base del 

recurso de la flota .. nor coaio cons1teuencia d•l ar•• a la cual se 

limita la pesca, a las e•barcaci6nes y artes d• pesca utilizada•, 

y a que el recurso disponible para una peaca costera, tallbi.., .. 

explota en agua• d• -.dia altura, provocando aal, una conatante 

interacci6n entre a.-bas flotas. 

Por loa .ativos anteriores se hac• necesario el conoci•iento 
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del efecto que ocasiona sobre el recurso la flota menor y de esta 

manera poder sehalar las lineas de investigaciOn y explotaciOn 

bptima, para este importante recurso. 

ANTECEDENTES 

Respecto a 

195Bb>, Longl•y 

conoci•iento de 

••peciea Smith 

la biologla de la especie, Bardach C1958a

y Hildebrand C1941l, han contribuido al 

la biologia blsica y de la Ecologla d• ••ta 

<1~8-1961> hac• una extensa reseha sobre los 

Meros americanos y trata sinoptica•ente los datos conocidos del 

Mero en el Atllntico Noroestea Hoe <1969> hace un •studio 

detallado de la biol09la d•l Mero en •l Golfo de Héxico. 

En cuanto a estudio• sobre la pesquerla, Gonz•l•z et. al. 

C1974l analizan la distribucibn de la ••P•cie d• acuerdo a la 

naturaleza Ael fondo y realiza .. tiaaciOnes de edad y crecimiento 

ttn •l Banco de Campeche; Jarvis C193Sl realizo un estudio sobre 

la pesquerla del Mero en Florida• He. Erlean C1963l hace un 

estudio sobre los ••todos d• investigacibn de edad •n 
~~~t~C!i!QCCkA mikCQlRRla, cuya aportaci6n sirviO para optar por la 

lectura de otolitos para la determinacibn de •dad en Hero, 

contribuyendo ad•mls con informacibn sobre otros asp•ctos d• la 

biologla de otras especies de este generoa Hoe C1969l realizb un 

estudio sobr• edad y creci•iento •n la costa oeste de Floridaa 

Huhlla C1976l contribuyo con aspectos biolOgico-pesqueros, 

utilizando otolitos para deter•inar la edad y el creci~ientoa 

Vald•z y Padrbn C19SO> .realizaron un estudio de pesquerias d• 



palangre en el Banco de Campeche y seNalan la ubicacibn, 

variacibn y distribucibn estacional de la especie, as! como 

también menci ona carac t eriaticas bi o l og i c a s de l a misma 

Do i , et . a l. (1 98 1) a l r e a li za r un análisis or el im i n3r 

de la poblaciOn del Mero del Banco de Campeche determinaron la 

edad y el crecimiento a partir de la lectura de otolitos; Dei et. 

al. (1981> y Arreguln-S•nchez (1984> hacen estimaciones sobre la 

dinlmica de poblaciones en el Banco de Campeche y Guzm•n <198ól 

hace contribuciones a la pesquerla del Mer o en los litorales del 

estado de Vucatln. 

OBJETIVOS 

Con el presente trabajo se pretende contribuir al 

conocimiento de la pesquerla del mero < EQ!O•Qb@lYá m2ti2 

VALENCIENNESl de la flota menor del Estado de Vucatln, y de esta 

manera poder s&Nalar las lineas de investigacibn y explotaciOn 

mAs adecuadas. 

Los 'medios para establecer este diagnbstico se basan en la 

determinación de . los siguientes parlmetros poblacionales1 

a> Edad. M•todo directo <otolitosl y metodos indirectos. 

bl Parametros de crecimiento. Modelo de crecimiento en peso y en 

longitud. 

c > Mortalidad Total <Z>. Mortalidad natural <M>, mortalidad por 

pesca <F> y supervivencia (Sl. 

d> Tasa de ExplotaciOn <El. 

e> Reclutamiento. 

f) Rendimiento Optimo de Explotación. 



DISTRIBUCION 

El centro de abundancia del Mero, es la plataforma de 

Florida y el Golfo de M•xico. Sus desplazamientos alcanzan al 

Norte la Bahfa de Takama, Massachusetts y Bermudas, Al Sur se 

encuentran hasta RiO de Janeiro, Brasil < Smith, 1958 ) • 

BIOLOGIA DE LA ESPECIE 

El Mero es un organismo de hAbitats bentOnicos arrecifales 

coralinos tropicales y subtropicales. Es una especie carnfvora no 

especializada <Moe, 1969>, en su dieta estan presentes en orden 

de importancia los crustAceos, peces y moluscos, de los primeros 

los mAs frecuentes son la fa•ilia Peneidae. Son hermafroditas 

protogfnicos, en el cual los individuos maduran primero como 

hembras y cambian al sexo opuesto a medida que crecen, la mayor 

actividad sexual se localiza entr• los meses de marzo y junio con 

una mAxima en abril, despues del cuarto aNo de vida hay 

una disminuci6n en la tasa de crecimiento que es el momento en 

que ocurre la primera maduraci6n sexual y se producen los 

movimientos migratorios hacia aguas mAs profundas <Vald6s y 

Padrbn, 1980>. 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

~lDCQbClYa mQ~lQ VALENCIENNES, presenta un cuerpo robusto 

de tamafto moderado cubierto por escamas ctenoid•as, con ojos 

grandes 't orificios nasal•• subigual•s, los posterior•• 
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ligeramente mAs grandes que los anteriores. Aleta dorsal con 11 

espinas y de 16 a 17 radios; la membrana no es escotada entre las 

espinas, es continua. Las aletas dorsal y anal tienden a ser 

angulosas en los ejemplares mls grandes, aleta anal con 9 radios 

raramente 10 y las pectorales con 17, de 23 a 25 branquiespinas 

en la rama inferior del primer arco branquial. Cuerpo pardo 

rojizo con manchas blanquecinas dispuestas en los flancos. Con 

pequehos lunares oscuros dispersos alrededor del ojo, a veces 

s61o en el preorbital y suborbital <Guitar, 1977). <Figura. 1>. 

Su ubicaciOn sistematica •• la siguiente: 

Phylum Chordata 

Clase Osteichthyes 

Orden Perciformes 

Familia Serranidae 

Genero Egio~gh~lY• 

Especie EL m2~i2 <VALENCIENNES, 1828) 

AREA DE ESTUDIO 

El estado de YucatAn se encuentra situado en el Sureste de 

la RepOblica Mexicana, al Norte de la penlnsula del mismo nombre1 

se localiza geogrAficamente entre los paralelos 19 20• y 20 37' 

de latitud Norte y los meridianos 83 32' y 90 25' longitud Oeste. 

<Figura.2> 

Limita al Norte con el Golfo de México, al Sureste con el 

estado de Quintana Roo y al Suroeste con el estado de Campeche. 

Su litoral tiene una extensiOn aproxiaada de 1670 Km de los 
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cuales 220 corresponden a Quintana Roo, 355 a YucatAn y 395 a 

Campeche. <SPEY, 1985> 

El litoral del estado se encuentra comprendido dentro del 

Banco de Campeche, este litoral se encuentra dividido en tres 

principales areas donde operan los barcos <SPEY, 1985>: 

- Parte Oriental del Banco de Campeche <Area de Cabo Catoche> 

Cerca del Arrecife Alacranes 

Cerca de los bajos del Norte 

ME TODOS 

Para obtener la infor•aci6n necesaria sobre la pesquerf a del 

Mero se llevo a cabo lo siguientes 

- Revisi6n Bibliogrlfica. Se recopilO la mayor informaciOn 

disponible sobre la biologfa y dinlmica poblacional de la especie, 

tanto de H~xico como del extranjero. 

- IdentificaciOn de la especie. La especie se identifico de 

acuerdo con las claves de Randall (196 7 >. 

- Toma de muestras. Esta se realizo en las plantas de 

recepciOn de Propeyuc <Progreso> y Atlantida <M•rida>, donde se 

concentran los mayores volumen•• de descarga de la flota menor, 

provenientes de los puertos del Cuyo, Sisal, San Felipe, RiO 

Lagartos, Dzilam de Bravo y Telchac. Las muestras fueron tomadas 

de Noviembre de 1986 a Octubre de 1987, la frecuencia de la toaa 

vario entre y 7 muestras por mes, la cual consistiO en lo 

siguiente• de la captura total descargada se t0111arOn las canastas 

de mero que fueron previa.ente separadas por esp.cie por los 



trabajadores de la planta y de estas se tomb una muestra masiva, 

de la cual se obtuvo al azar una segunda muestra, que fue tomada 

una vez por mes de Mayo a Agosto de 1987, 

muestra de 30 organismos. 

con un tamarro de 

Los organismos obtenidos de la muestra masiva fueron medidos 

en longitud furcal, con un ictiOmetro y de la muestra de 30 

organismos obtenida de estl se obtuvo el peso corporal <sin 

vi sceras> con una blscula comercial con presiciOn en gramos. 

Estos organismos fueron marcados con fichas numeradas para que 

despues de ser fileteados se les extrajeran los otolitos, estos 

se sacaron rompiendo con un cuchillo la pared corporal de las 

clpsulas Oticas por la parte ventral, los otolitos despu~s de 

lavados se deposi.taron en bolsas pequefras, hasta que fueron 

procesados. 

- Clases de edad. La determinaciOn de la edad en los peces 

es esencial para poder estimar la tasa de crecimiento, como 

informaciOn necesaria para la comprensiOn de la dinAmica de la 

poblaciOn de una especie. 

Para 

poblaciOn, 

lndi rectos, 

establecer las clases de edad presentes en la 

se utilizaron dos tipos de metodos; Directos e 

los primeros se basan en la interpretaciOn de las 

capas depositadas en las partea calclreas del pez, que 

corresponden a lineas de crecimiento. La estructura empleada para 

este propOsito fue el otolito. 

El otolito del mero es una estructura de forma elíptica con 

una cara concava y otra convexa, con bordes irregulares m•s 

marcados en la parte posterior que IHl la ant9rior, las marcas de 
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crecimiento se observan mejor en el lado concavo. La técnica que 

fue utilizada para su lectura fue la propuesta por Wiedeman-Smit 

<1968>, la cual se basa en lo siguiente1 otolitos partidos (corte 

transversal), pulidos, quemado;o, sumergidos en glicerina y 

observados en microscOpio estereoscOpico con ocular micrométrico 

a 3.2 aumentos, con una fuente de luz directa dirigida desde 

arriba. La mediciones se realizaron sobre la superficie del 

corte transversal, en la que las zonas hialinas y opacas rodean 

al n6cleo, las zonas hialinas se identificaron como anillos de 

crecimiento utilizando los criterios establecidos por Williams y 

Bedford <1974> y por la FAO (1982>. Se realizaron dos lecturas 

para toda la muestra, si alguna de las lecturas no coincidia con 

la otra el par de otolitos no se consideraba en el analisis • Con 

los datos obtenidos de las lecturas, se elaboro una clave de edad 

longitud para cada grupo de edad presente. 

Para trabajar con los metodos indirectos fue inicialmente 

necesario &elecciOnar el tamaho de intervalo, para ello se 

escogio el mes que presento la mayor cantidad de individuos 

agrupandose en intervalos de 1 a 10 mm con sus correspondientes 

frecuencias, con el fin de probar cual de ellos era el m•s 

adecuado. Para cada intervalo se realizO un grafico de longitud 

con su respectiva frecuencia, se hizo un SltQUndo grafico en papel 

probabilidad y se aplicO el m6todo propuesto por Cassie (1954>, 

obteniendose las clases de edad para cada intervalo y para cada 

una de ellas se obtuvo su desviacibn estandar, seleccionando de 

esta manera el tamaho de intervalo que presento la menor 

desviacibn de un grupo de edad con respecto a otro. 
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Entre 1 os me todos 111.\s comOnmente usados para la 

identificaciOn de los grupos de edad de una distribuciOn de 

fre~uencias 

basado en 

de tallas se encuentran tres, que son: Cassie 11954, 

el m•todo de Harding,1949>, Bhattacharya C1967> y 

AnAlisis ElectrOnico de Frecuencia de Longitud CELEFAN, Brey and 

Pauly, 1986). Los dos primeros asumen que la distribuciOn de tallas 

dentro de cada grupo de edad se distribuye normalmente y que 

entre las clases anuales de las distribuciOnes de frecuencias de 

longitud hay cierta separaciOn. 

Cassie <1954>, permite separar los componentes de una curva 

poliaodal basado en el uso de papel probabilidad otorgando a cada 

uno, una clase de edad. Con este m6todo se identificaron los 

cambios marcados de pendiente o puntos de inflexiOn que presentan 

los puntos de separaciOn entre dos grupos de edades sucesivas, se 

calcularon las lineas rectas para cada grupo de edad y el punto 

de i nter secci On de cada recta con la vertical de SOY., 

correspondiO a l• talla 11edia para esa clase de edad. 

Bhattacharya <1967>, es un 116todo grlfico que se basa en la 

transformaciOn logarltmica de las frecuencias y sus diferencias, 

obteniendo de esta manera una dispersiOn de puntos en los que se 

identifican las tendencia• lineales con pendiente negativa, cuya 

i ntersecciOn de cada recta con el eje de las •x", corresponde a 

un grupo de edad. 

ELEFAN 1 <1986>, Este procedimiento estl basado en el 

anllisi• de datos de frecuencia de longitud de donde se obtienen 
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mediante un procedimiento completamente num~rico los grupos de 

edad presentes en una distribuciOn de frecuencia de tallas la 

validez de este procedimiento estl basada en las siguientes 

consideraciones: 1> La muestra usada representa a la poblaciOn 

sujeta a investigaciOn. 2) El patrOn de crecimento individual es 

el mismo aho con aho 3) El crecimiento individual promedio es 

descrito adecuadamente por el mOdelo de von Bertalanffy, y 4) 

Todos los peces de la muestra tienen la misma longitud a la misma 

edad. 

Posteriormente este procedimiento utiliza la informaciOn 

obtenida para conocer los valores de K y Loo, los cuales son 

optimizados mediante un proceso iterativo que minimiza las 

diferencias entre las tendencias de las progresiones modales. 

Asf mismo, es importante hacer notar que la distribuciOn de 

cada grupo de edad no supone una distribuciOn normal, como en los 

dos metodos anteriores. 

Igualmente para la determinaciOn de las clases de edad se 

utilizo el programe de ca.putaciOn Dinlmica de PoblaciOnes Lotus 

<DIPOLOT. Slnchez,1987>, el cual, se basa en parte del programa 

propuesto por Pauly y David <1981> <Dipolot permite trabajar con 

mls de 30 intervalos de frecuencia de longitud>, hasta la 

obtencibn de los puntos usados para la computaciOn de ASP, de 

aquf se obtienen las clases de edad que posteriormente se 

introducen al •odelo da Fo.rd Walford que asta implementado en el 

programa, para la estimaciOn de los parametros de crecimiento. 

- Crecimiento. Una vez identificadas las tallas promedio 

para cada clase de edad con los metodos antes descritos, se hizo 
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una comparaciOn entre ellos y con los registrados en la literatura, 

seleccinando el que representb mejor a la poblaciOn. A 

continuaciOn se procedíO a estimar los parAmetros de crecimiento 

en base al modelo de von Bertalanffy <1938>, que es el que mAs se 

ajusta a los datos observados de crecimiento en peces, se puede 

incorporar a modelos de evaluaciOn de poblaciones y sobre todo 

porque presenta constantes con significado fisiolOgico <GOmez, 

1980>, la ecuaciOn que describe el crecimiento en longitud es la 

siguiente: 

Lt Loo l -e- K ( t - to ) ) 

en donde Lt es la longitud al tiempo t, Loo es la longitud 111Axima 

promedio, K es la tasa de crecimiento individual, to es la 

longitud hipotética que tendrian los organismos a la edad t=O. 

Para determinar los parl111etros Loo y K de la ecuación, se 

utilizó el ~étodo de Ford- Walford <Gulland, 19711 Ricker, 1975 y 

Pauly, 1983>. Este modelo es una variante de la ecuaci6n de von 

Bertalanffy de la siguiente forma: 

Lt + 1 a + bLt 

en donde Lt y Lt+ 1 son las longitudes correspondientes a edades 

consecutivamente separadas :por un intervalo de tiempo constante. 

Efectuando el ajuste por regresiOn de la ecuaciOn, tenemos lo 

siguiente: 

Loo a/1-b y K -Ln b 
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to,se estimó a partir de la ecuación linealizada de von 

Bertalanffy de la forma siguientes 

Ln <1- Lt/Loo > • K to- Kt 

A partir de la sustitución de Lt para cada edad y de la 

regresibn entre estos valorea, •• obtuvo •l valor de to. 

Se llevo a cabo el calculo del crecimiento en peso con 

r•spttcto a la longitud, mediante la deter111inacibn de la relacibn 

peso- longitud a partir de la siguiente tM:uacibn (Ricker, 1975): 

b 
W • aL 

donde W es el peso, L la longitud 111Axi••• • y b son constantes de 

la regreaiOn, y cOlllO consecuencia s• obtuvo el modelo de 

creci111iento en P••o cuya forma es la aigui•nte1 

K ( t - to ) b 
Wt = Woo ( 1-e ) 

en donde Wt es el peso al tieiapo t, Noo es el peso mlximo 

proaiedio, b ea la pendiente de la relacibn peso longitud, K y t 

son parametros del modelo de creci111iento de von Bertalanffy 

<Rickar 1975, Pauly 1983>. 

- Estructura por Edades. La estructura por edades de la 

muestra ae ••tableciO a partir del n~111tro de individuos que 

corresponde a cada el••• de edad. 

- Recluta111iento. Para establecer la edad de recluta111iento 

<tr> • partir de la cual loa organi-.oa de la poblacibn son 

15 



suceptibles de ser capturados se utilizo el procedimiento grAfico 

descrito por Go.ez- LarraNeta (1980), el cual se basa en la 

construcciOn de un grAfico con la frecuencia relativa acumulada 

de los organismos, contra su edad, en donde la edad de 

reclutamiento <tr) corresponde a la talla cuando la frecuencia 

acumulada es del ~OY.. 

La edad de reclutamiento taabi6n se estableciO aediante la 

estructura por edades, en la cual, la edad a la que se presenta 

aayor cantidad de individuos corresponde a la edad de reclutamiento. 

- Mortalidad. La mortalidad es un fenOmeno muy importante en 

t~ainos de dinlaica de poblaciOnes, como factor que influye en 

su decremento• tale• como la muerte de individuos por predacibn, 

emigraciOn u otras causas naturales o por captura, cuando la 

poblaciOn es explotada. 

Para el calculo del coeficiente de 111artalidad total <Z>, se 

aplicaron cinco metodos, escogiendo aquel que mejor represente el 

d1rer111111mto de la poblaciOn. 

Partiendo de la ecuaciOn de decremento poblacional que 

describe la curva de captura, que utiliza directamente el 

decremento del n011ero de individuos de cada edad con respecto al 

ti9t11Po por medio de la regresiOn propuesta por Ricker <197~) 

- Zt 
Nt = 'lo e 

donde Nt es el nOmero de individuos al tiempo t• No es el nOmero 

de individuos al inicio del tiempo t• t es la edad y Z el 

coeficiente de 1110rtalidad total. 
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Solo son consideradas la• cla•es de edad completamente 

vulnerables al arte de pesca. El valor de la pendiente con signo 

cambiado dara una estimaciOn de Z, que •e basa en el •upuesto de 

que la mortalidad total es similar para todas las clases de edad. 

La segunda estimaciOn de la mortalidad total se realizo a 

partir de la talla media en las captura•, aplicando el m•todo de 

Beverton y Holt <Pauly, 1990>, la ecuacibn es la siguientes 

z • !S J. bs:!Q= L l 
L - L' 

en donde L es la longitud media en la captura estimada a partir 

de talla• •ayores de L', L' ••la longitud de lo• organismos m•• 

pequeNo• que estan completamente reclutados en el muestreo, Loo y 

K son constantes del modelo de crecimiento de von Bertalanffy. 

Con lo• dato• sobre la estructura por edades fue posible 

aplicar el método de AnAli•i• de PoblaciOn Virgen <ANPOVIR, 

Arregufn- SAnchez 

ecuaci6ru 

z • ln J. H~A L B l 
ta - tr 

y Ch•vez, 1996). mediante la siguiente 

donde, R es el n6mero de reclutas en un aNo deter•inado, ta es la 

edad •Axinta presente en la poblaci6n explotada, y tr es la edad 

de reclutamiento. 

El siguiente calculo de la •ortalidad total se realizo 

111ediante la ponderaciOn de la abundancia relativa de cada edad¡ 

es decir, a partir de la estructura por edades se obtiene el 

calculo de Zt para cada edad, ••diante la siguiente ecuaciOn1 
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Z • Ln <Nt I No > 

donde Nt es el nOmero de individuos al tiempo siguiente de No y 

No es el nOmero de individuos a la edad anterior de Nt. 

Despues de la estimaciOn de Zt se calculo la proporciOn de 

Nt, multiplicandose cada una de estas proporciones con su valor 

correspondiente de los valores obtenidoa de esta 

multiplicaciOn corresponderan a la mortalidad parcial para cada 

grupo de edad <Z't> y la sOma de los valores negativos sera el 

decremento pcblacional total z. 

El ultimo m~todo para el calculo de Z fue el de Hoeing 

(1984>, cuya ecuaciOn es la siguiente• 

Z • 1.44 - 0.984 ln ( tmax > 

donde tmax es la edad de maxima longevidad y los valores son 

constantes. 

Con el fin de elegir la mejor estimaciOn de z, se construyo 

la estructura por edades esperada, a partir de la ecuaciOn 

Nt • No exp - zt , la poblaciOn inicial se estimO mediante las 

si .guientes ecuaci Onaa1 

No = Ntr 
e- zt 

en donde No es la poblaciOn inicial, Ntr es el nOmero de 

individuos a la edad de raclutamiirnto y Zas la 111Drtalidad total. 

Y la segunda astimaciOn sa realizo mediante la siguiente 

ecuaciOn1 
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-z 
S • e 

en donde S es la supervivencia y Z la mortalidad total. El valor 

obtenido de la supervivencia fue multiplicado por el nOmero de 

individuos a la edad de reclutamiento <tr> corresponde a la edad 

uno de la estructura por edades observada y el valor obtenido 

correspondio a la edad dos de la estructura por edades, este nuevo 

valor se multiplico por la supervivencia y su resultado fue el 

nOmero de individuos para la edad tres y asl sucesivamente para 

las prowimas edades. 

Una vez conocida la pablaciOn in~cial, se substituye este 

valor en la primera ecuaciOn, y se resuelve a una mortalidad 

determinada < en este caso se van substituyendo cada uno de los 

valores de •ortal \ dad total obtenidos por los diferentes metodos) 

a diferentes tiempos, de tal forma que se reconstruye una nueva 

estructura por edades esperada a partir de cada uno de los 

valores estimados para z. Posteriormente con estos datos se 

hizO un grafico Junto con la estructura por edades observada 

y se analizO la tendencia que presentaron, eligiendo aquel cuya 

tendencia fuese mAs parecida a la observada. 

Dado que la Supervivencia <S> esta relaciOnada con la 

Mortalidad Total <Z>, •e hizo una esti•aciOn de ••ta de acuerdo a 

la ewpre•iOn propue•ta por Doi <1975>1 

-z 
S = e 

La Mortalidad Natural 

siguiente• 111etodos1 

<H>. •• esti-6 a partir de los 
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Paul y ( 1980>, sel'lal a que la mortalidad natural en peces se 

encuentra vinculada con la temperatura del medio ambiente y esta 

a su vez esta relacibnada con la longitud mlxima y la tasa de 

crecimiento, por medio de la siguiente ecuacibr11 

log10 H• -0.0066-0.27910010 Loo+0.65431 log1ot<+ 0.4634 log10 T 

en donde Hes el coeficiente de mortalidad natural, K es la tasa 

de cr.cimi•nto, y T es la temperatura media anual del agua en la 

que vive el recurso <C >, en este caso se empleo la temperatura 

obtenida lo• 11Uestreos realizados los cruceros 

oceanOQrAficos del CINVESTAV, · abordo del Justo Sierra, a una 

profundidad prolll&dio de 32 m, frente a las costas de Vucatln. 

Arreguln-Slnchez y Chlvez, proponen •l calculo de la 

mortalidad natural mediante el método AnAlisis de la PoblaciOn 

Virgen <ANPOVIR, 1986). Las consideraciOnes iniciales en las 

cuales •ata basado •ste 1116todo sona - •l rttelutamiento ocurre una 

sola vez al al'lo, al principio d•l mismo, - la poblaciOn es 

es.table, - se supon• que el n0111ero de individuos de la Oltima 

clase de edad de la poblaciOn sometida a explotaciOn <Nta> es 

similar a la que se presentarla en la Oltima edad de la poblaciOn 

virgen <Ntoo>. La ecuacibn propuesta es la siguientes 

H • lo 1 Ht22 L B l 
Too - Tr 

donde, Ntoo es el ndmero de individuos en la ultima edad, R es el 

nOmero de r•clutas en un al'lo d•terminado, tr •s la •dad de 
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reclutamiento y too es la edad de mAxima longevidad estimada de 

acuerdo con Pauly (1980>1 

too = <3 / K > + to 

donde K y to son parlmetros de la ecuación de crecimiento de van 

bertalanffy. 

Una vez estimado y seleccionado el valor mis adecuado de la 

mortalidad total <Z> y mortalidad natural <M>, fue posible 

calcular la mortalidad por pesca <F>, a partir de la re:· aciOn1 

- Tasa de ExplotaciOn. Conociendo los valores de la 

Mortalidad Total, Natural y por Pesca, fue posible estimar la 

Tasa de ExplctaciOn absoluta de cambio de la poblaciOn <E>, o sea, 

la proporciOn de la poblaciOn que fue explotada, por medio de la 

ecuaciOn citada por Dei <1976>1 

E • F 
m 

-( F + M ) 
( 1 - e ) 

A su vez se determino la proporciOn de pacas capturados con 

respecto a la mortalidad total que estan representados por la 

razOn de pesca <E'>, expresada en termino• instantaneos por 

Ri ckttr <1975> 1 

E • E 
z 

- Randiaiento. La estimaciOn precisa de la estructura por 
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edades de una poblaciOn, su dinlmica a trav•s del tiempo y los 

efectos que origina la pesca, tiene como finalidad la estimacibn 

del rendimiento potencial de tal forma que al ser comparada esa 

estimaciOn con la condicibn actual de explotaciOn sea posible 

sugerir estrategias de regulacibn especificas para la pesquerf a. 

Bajo estas circunstancias se trabajo con el modelo de 

rendimiento de Beverton y Holt (1957>, el cual requiere de la 

estimaciOn previa de los siguientes parlmetros: Edad de 

Reclutamiento <tr>, Mortalidad Natural <M>, Mortalidad por Pesca 

<F>, Peso Mlximo Promedio <Woo>, Tasa de Crecimiento <K>, y edad 

a la longitud cero <to>. Estos parlmetros se emplean en la 

siguilHlte ec:uaciOn1 

- M 
v = Fe 
No 

(tr -to ) [ 
Woo 1 

M+F 

- K(tr-to ) 
3e 

M+F+K 

- 2K (tr-to ) 
+ 3e 

!'1+:+2 K 

e - 3K (tr -to )l 

M+:+ 3K 

En la .cual, da como resultado el rendi•iento por recluta en 

termines de biomasa en funciOn de la variacibn de la edad de 

pri~ra captura y la intensidad de pesca. 

RESULTADOS 

El nOmero total de muestras tomadas fue de 36, de los 

cuales se obtuvieron un total de 23 068 datos. En la tabla 1 se 

presenta el total de datos para cada mes y el nOmero de muestras 

realizadas para cada uno, para el ••• de mayo y Julio se 

presento la mayor cantidad de individuos, correspondiendo para el 

primero un total de S . 952 organis•os y para el segundo 6 714 
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organismos. Los meses de noviembre a febrero son los menos 

representados en la muestra y en los meses de septiembre y 

octubre 

durante 

no se presentaron organi smo!!i. La estacionalidad 

esta temporada se presenta en la figura 3, en la que 

se observa que durante la primavera y verano asta especie es 

abundante en la captura y disminuye su abundancia en el otoho e 

invierno. 

De los 125 pares de otolitos obtenidos, solo el 72% fueron 

utilizados en la determinación de la edad (Tabla. 2), debido a 

que el 28 % restante presentaron dificultad en la determ1naciOn 

de los anillos da crecimiento, provocando lecturas diferentes en 

las dos ravisibnes. En cuanto a la t&cnica de quemado 

estA resulto ser muy adecuada para la observaciOn de los anillos. 

Con los resultados finales de la lectura de anillos se 

construyo la clava edad-longitud <Tabla 3>, presentando VII 

clases de edad en la muestra, correspondientes a un intervalo de 

longitud de 275-670 mm, la~ clases de edad 111ejor representadas 

fueron la II, 111: y IV la s@A;unda da ellas es la mAs abundante y 

representa un 35.5% del total de la muestra. 

La formaci6n anual del anillo en el otolito fue reconocida y 

descrita primeramente por Hoe <1969>, al trabajar con Ea1DCQbClYa 

llR~lg en florida, tomando colllO base est• trabajo es posible 

tomar COlllO valida la escala de tiempo y el patrOn de marcas de 

creciaiento observadas en al otolito para al ••terial estudiado, 

y &si deter•inar la edad de los organismos. Al respecto, 

Rodr!guez (1986) (otolitos) y González et.al.(1974) (hueso hurohial) 

llegaron a la misma consideraci6n al estudiar al mero del Banco 
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de C•111p•che. 

El t•mafto de intervalo utilizado 

indirectos fue de 10 ,.m, 

para la aplicacibn de los 

est• presento la menor 

desviacibn estandar d• un grupo d• edad con respecto a otro, por 

lo tanto, la •uestr• se •grupb con este intervalo para ser 

•n•l izad•. 

A partir de los datos •grupados se construyb la distribucibn 

longitud- frecu•nci• meses de los cuales se 

obtuvieron muestr•• CFi g. 4, 5, 6 y 7.>. En 1 a figura 4 se observa 

que lo• intervalos d• longitud 19ejor repr•sentados son, 280- 360 

mm, correspondientes a un 471. del total de individuos de la 

•uestra. En ••t• pollgono de frecuencias se observa l • 

presencia de cinco cl•ses de edad cuyas longitudes promedio se 

present•n en l• tabla 4, en ell• se nota un claro solapamiento de 

las cl•ses de edad, sobre todo en las pri111eras, en las cuales, 

los tamaftos de los interv•los de longitud son muy amplios. Y en 

las figuras de distribucibn de frecuencia de longitud mensual la 

longitud de 360 .,. resulto ser la .. jor representada en los 10 

meses de estudio. 

De la informacibn obtenida de las muestras, fue posible 

observar carencia de las tallas ,.ayeres. 

Con la id•• de tener ••yor preaicibn en las estimacibnes de 

las clases de edad y como ••dida comparativa, •• aplicaron tres 

nietodos indirectos y un programa de computacibn, las clases de 

edad y sus longitudes pra.edio se presentan en la tabla 3. Para 

el m•todo de Cassie se presentaron 10 clases de edad que no estan 

claramente definidas CFig. B>,esto fue provocado por el 
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solapamiento presente de los grupos de edad que causaron 

dificultad en la seleccibn de los puntos de inflexi6n, el 

intervalo de tallas presente va de 264 - 720 11111. Mediante el 

m•todo de Bhattacharya <Fig. 9> se presentaron 11 clases de edad 

que fueron claramente definidas por las pendientes negativas y 

cuyo intervalo de longitud se encuentra entre 260 - 725 mm. Con 

el m•todo de Elefan 1 se seleccionaron 6 clases de edad, con un 

intervalo de tallas de 330 - 574 mm que fueron seleccionadas a 

partir de los 30 intervalo• mejor representados de la muestra 

original . Y con el programa Dipolot se encontraron 9 clases de 

edad <Pauly and David, 1981>, cuyos · rangos de longitud son de 

272 634 mm. <Fig. 10>. 

Para selecció nar l a s long i tudes medias más adecuadas se hicieron 

comparac iónes con l a s e n con t r ada s nor otros a utores (Tabla. 5) oara 

EL eg~lg del Banco de Ca•peche, correspondiendo a las tallas 

promedio obtenidas por Dipolot a las mis parecidas con las 

reportadas. 

Mediante la aplicaci6n del m•todo de Ford-Walford se obtuvo 

lo siguientes Con el método de Cassie, lectura de otolitos y 

Elefan 1 se encontraron resultados muy erroneos, para el 

ultilllD, se busco la mayor relacibn ASP/ESP cuyo valor •Is proxilKI 

a 1000 fue de 460. Con el m•todo de Bhattacharya se presentaron 

los siguientes parlmetros de crecimientos Loo•1012.5, K•0.1199, 

to• -1.B, para aste, apesar da que la tasa da craci•iento y la 

longitud a la edad caro son aceptables •• presentb una 

sobre estimacibn de la longitud m•xima. Por lo tanto, •• decidio 

utilizar l•• el•••• de edad determinadas por el prOQrama DIPOLOT 
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para los posteriores calcules, ya que las clases de edad 

obtenidas siguen una tendencia al decremento en longitud 

conforme la edad aumenta que es uno de los supuestos que 

involucra el modelo de von Bertalanffy para obtener buenas 

estimaciOnes ttn los par•metros de crecimiento y -sobre todo por 

que de la aplicaciOn del mttodo de Ford-Walford CFig. 11) se 

obtuvieron la longitud asintOtica, la tasa de crecimiento y la 

longitud a la •dad cero <Tabla 6> que representan mAs 

adecuadamente a la poblaciOn estudiada , siendo muy parecidas 

estas estimaciOnes con las reportadas por otros autores <Tabla 

7). El valor negativo de to nos sehala en termines del modelo 

que hay un d•sfasamiento de los grupos de edad, es decir, que la 

longitud a la cual se le habia asignado la edad I en realidad 

corresponde a la edad II <De La Cruz, comunicaciOn personal). 

Conociendo los valores de Loo, K y to, se construyo la 

ecuaciOn de crecimiento en longitud1 

Lt = 821 ( 1 
- (0.1350) 

- e 
<~ + 1.874) 

r = 0,998.J 

As! mismo, con 125 datos de peso-longitud • se estimaron los 

parlmetros de la ecuaciOn que r•laciOna ambas variables1 

3 
W • 0.0000021 L r = 0,8840 

La curva que describe est• funciOn se representa en la fig. 

12. Substituyendo el valor de Loo en la •cuaciOn anterior se 

obtuvo la estimaciOn del peso mlximo CWoo>, cuyo valor es 

substituido en la ecuaciOn de crecimiento en peso al igual que el 

valor del exponente ~n•3> qu• repr•senta el crecimiento 
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isom•trico de la especie. 

Los resultados de las ecuaciOnes de crecimiento en peso y en 

longitud para cada grupo de edad se presentan en la tabla 8 

obteniendose para estas, la curva de crecimiento r•spectiva• 

<Fig.13). 

A partir de las longitudes medias estimadas y con los datos 

de frecuencia, •e determino el nOmero de individuos para cada 

clase de edad, quedando de ••ta manera e•tabl•cida la estructura 

por edades, <Tabla 9> que repr•••nta a la ••tructura por edades 

de la muestra y por lo tanto a la de la poblacibn. CFig.14>. 

Mltdiante •l procedi•i9nto grlfico d••crito por GOmt!Pz

Larrafteta CFig. 1S> corr••pondi9nte a la curva de selectividad, 

nt0strO que a la edad de 2 afto• los organismos estan cOlllpletamente 

reclutados y estos corresponden a una iongitud de primera captura 

(Le> de 334 .. y el nOmero de individuos a esta ltdad en la 

muestra es de 12 631. 

Para el anllisis de la poblaciOn solo se tomaron en cuenta 

los organisaos que se encontraban coapleta..nte reclutados, lo 

cual, incluye de la edad de reclutamiento en adelante. 

Se aplicaron varios procedimientos para estiaar la tasa de 

mortalidad total <Z>, el resultado de ellos se presenta en la 

tabla 10. Las estiaaciOnes hechas aediante Z ponderada, Beverton 

y Holt,y Hoeing, mostraron valores similares, sin embargo, los 

resultados obtenidos por Regr•siOn y Anpovir son aproximadament• 

la mitad de la• otras tres estimaciOn••· Con la finalidad de 

utilizar la ecuacibn que r•present• d• una aan1tra ••• adecuada 

los d•cre .. nto• d• la poblacibn, .. realizo el calculo de la 
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poblaciOn inicial mediante las dos ecuaciones, de las cuales se 

obtuvieron los mismos resultados, en este caso se tomo la 

ecuaciOn mediant• la cual se obtiene directamente <No>. A su vez, 

se construyeron las curvas de supervivencia a partir de los datos 

esperados por cada ••todo <Fig. 16>, en estas curvas se observa 

que los valores esperados de Z ponderada,y Beverton y Holt son 

los que mls se acercan a la tendencia de la estructura por edades 

observada. 

Asl mismo, el criterio de decisiOn para seleccionar uno de 

estos m•todos se baso en los supuestos de cada uno de ellos, 

correspondiendo de esta manera a la estimaciOn de Z ponderada la 

qu• repr•senta -jor a la poblaciOn. 

Substituyendo el valor de Z en la siguiente ecuaciOn se 

obtuvo el valor de la supervivencia• 

- 0.9857 
S = e = 0.3731 

La cual nos seftala que del total de organismos que deben 

pasar de una clase d• •dad a otra solo el 37X sobrevive, y •l 

63X r•stante esta muriendo por mull'rte natural y por acciOn de la 

pesca. 

De la estimaciOn de la mortalidad natural (11) con la 

ecuaciOn de Pauly •• obtuvo lo siguiente1 

log1011 0.0066 - 0.279 log10<S21> + 0.6543 log10<0.1350> + 

0.4634 log10<25.33> • 0.3265 

Para •l calculo de la •ortalidad natural •ediante •l 
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m6todo Anpovir, se obtuvo en primera instancia la edad de mlxima 

longevidad <too> <Pauly, 1983>, de tal forma que la ecuaciOn 

queda representada como sigue1 

too• <3 I 0.1350> + 1.874 • 24 aNos 

substituyendo la edad de mlxima longevidad en la ecuaciOn se 

obtiene• 

H ª ln 1~ L 12 ~~11 • 0.3977 
24 - 2 

Los resultados de los dos ••todos utilizados para estimar la 

•ortalidad natural fueron •e•eJantes y en este caso, el que se 

eligio como definitivo fue el estimado por el m6todo Anpovir. 

De las diferencias entre la mortalidad total y natural se 

obtuvo la mortalidad por pesca en donde F • 0.5865. 

Con los resultados de la mortalidad total, natural y por 

pesca, se calculo la tasa de explotaciOn absoluta <E>a 

E = 0.8186 

y la razOn de pesca <E ' >: 

E' = 0 , 5 9 

Para la estimaciOn del •odelo de Beverton y Holt los valores 

de los parl•etros que fueron utilizados para obtener el 

rendi•iento por recluta sona tr•2, P1-0.397, Woo-7032, K•0.135, 



to= -1.874 y F=0.5865. A partir de las isopletas de rendimiento 

estimadas con estos valores <Fig. 17> se obtuvo que a una 

intensidad de pesca de uno, con una edad de primera captura de 

tres, se obtendría el mayor rendimiento por recluta que equivale 

a SOO gr. Sin embargo, la intensidad de pesca que se aplica 

actual•ente es de O.S86S y la edad de reclutamiento de dos a~os, 

lo cual resulta en un rendimiento por recluta de 480 gr. Bajo 

estas circunstancias para alcanzar el mAximo rendimiento por 

recluta implica un incremento en la intensidad de pesca de casi 

el doble y el aumento de aNo en la edad de primera captura; esto 

es si: el reclutamiento permanece mAs o menos ·constante, 

incluso ante altos niveles de Mortalidad por pesca, sin 

registrar cambios en los parAmetros de crecimiento debidos a 

sobrepesca, ni siquiera a altos niveles de mortalidad por pesca. 
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DISCUSION 

El motivo de la utilizaci6n de varios metodos, para determinar la 

edad de los peces, fue el poder comparar diferentes resultados y 

asl tratar de obtener estimacibnes mAs reales para la pesquerla, 

la importancia de su obtenci6n radica en la poattH"ior 

de la estructura por edades, debido a que est• es 

estimacibn 

el punto 

central de los modelos din•micos de rendimiento dirigidos hacia la 

explotacibn racibnal de los recursos pesqueros. 

Referente a los metodos directos, muchos han sido los 

autores que han discutido sobre la validez de su aplicacibn, 

CHenon 1950, Chugunova 1963) estos parten de la observacibn 

directa de discontinuidades del crecimiento en estructuras 

esqueleticas como producto de ca•bios en el metabolismo de los 

individuos, provocados por variacibnes en el medio ambiente, COlllO 

ocurre en los climas te•plados y fries en la •poca de invierno, 

sin embargo, la observaci6n de las •arcas de crecimiento en 

organismos de ambientes tropicales, no son tan evidentes, debido 

a que el ambiente presenta pocas variacibnes estacibnales que 

provocan que no •• delimiten bien las •arcas de crecimiento, al 

respecto, Jhonson 1983 y Claro 1983, han ••~alado que la 

formacibn de los anillos de crecimiento en organismos tropicales 

se debe basicamente, a los periodos reproductivos, en los que 

durante el periodo de for•acibn de las gbnadas, se utiliza una 

gran cantidad de carbonato de calcio para su desarrollo, 

(material importante para la formacilln del otolito> por lo que, 
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en los otolitos aparecen zonas de poco calcio (zonas hialinas> 

<Garrod y Newell, citados por Claro y Resmetnikov, 1978>. As! 

mismo si se toma en cuenta que durante las estaciOnes de invierno 

y primavera se presenta el mayor porcentaje de hembras maduras en 

E~ m2~l2 (Valdis y PadrOn,1980>,la formaciOn de la banda hialina 

en esta especie corresponderl a asta 6poca. 

En base a estos criterios se realizo la lectura de los 

anillos de crecimiento en los otolitos que segun Me. Erlan 

<1963>, Móhlia <1976> y Rodriguez (1986>, son las estructuras mls 

adecuadas para la determinaciOn de la edad en el mero. La t6cnica 

del quemado utilizada resultb muy apropiada, ya que el quemado 

provoco que se marcaran y delimitaran mls los anillos de 

creci•iento, facilitando de esta manera su lei:tura. 

La periodicidad de formaciOn de estos anillo• se considero 

como anual tomando como base el trabajo de Moe <1969) que 

posteriorlliente fue confirmado por Gonzllez <1974), y Rodr!guez 

(1986>. 

Estas clases de edad no fueron utilizadas para los 

posteriores calcules, porque los resultados obtenidos no fueron 

muy confiables, debido posiblemente al tamaNo de la muestra y a la 

foraa en que se llevo a cabo el auestreo, ya que no fue posible 

tomar una muestra de un nOmero de individuos que 

representativo para cada talla media. 

fuera 

El nOmero de clases de edad y las longitudes promedio 

estimadas mediante los metodos indirectos fueron muy diferentes 

para el caso del m6todo de Cassie, Elefan I y Lectura de 

otol i tos. Sin embargo, las obtenidas por el ••todo de 
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Bha~tacharya y el programa Dipolot presentaron gran similitud, 

excepto que para el primero se encontraron dos clases de edad 

adicionale s . 

De los metodos indirectos utilizados para la determinaciOn 

de la edad, DinAmica de Poblaciones Lotus <DIPOLOT> mostrO mayor 

consistencia en las estimaciOnes. Los metodos de Cassie y 

Bhattacharya presentaron mayor subjetividad, la cual, es 

provocada por la sobreposicion de modas entre los diferentes 

grupos de edad principalmente durante los primeros a~os de 

vida, y conforme transcurre el tiempo va siendo mls dificil 

distinguir estas modas, ya que la disminuciOn en el proceso de 

crecimiento con la edad hace que las ultimas clases tambi•n se 

unas otras, siendo muy dificiles de sobrepongan 

diferenciar, sobre todo con el m•todo de Cassie, en el que los 

puntos de inflexiOn no son facilmente distinguibles, esto no es 

tan marcado en el m6todo de Battacharya debido a que cada clase 

de edad esta representada por una tendencia negativa, sin 

embargo, en el se requieren de solo dos puntos para definir una 

clase de edad y en el m•todo de Cassie para que se distinga debe 

comprender mínimo cuatro puntos. Por lo tanto, no estan excentos 

de subjetividad, sin embargo, esto no implica que siempre se 

tengan estimaciOnes erróneas, el hecho esta en que su uso ha sido 

muy importante en las estimaciones de clases de edad en especies 

tropiclles <Pauly 1983, Palacios 1983>. 

As! mismo, el programa Dipolot y el m•todo Elefan I aunque 

requieren de la misma informaciOn que los metodos anteriores, 

presentan menor subjetividad ya que siguen un criterio nu~ico 

33 



que no atribuye una 

propuesto por Pauly 

distribucion 

and Davi d 1981, 

predeter minada <programa 

Br ey and Pauly 1986>, 

a las clases de edad presentes en la captura, que posteriormente 

ut i lizadas para la obtencion de los parametros de 

crecimiento. El Elefan I difiere del programa Dipolot en que el 

primero optimiza los valores de K y Loo, mediante un proceso 

iterativo que minimiza las diferencias entre las tendencias de 

las progresiones modales. El Dipolot utiliza el mismo proceso 

nO•erico que el Elefan I para la estimaciOn de las clases de 

edad, pero sin optimizar los parAmetros de r.recimiento, por lo 

que arrojo resultados diferentes • Otra diferencia es que el 

nOmero de intervalos con los que trabaja el Elefan I no pueden 

exceder de 30 , por las limitaciones del programa, y en este caso , 

el nOmero de intervalos representados en la muestra fue de 52, 

por lo que fue necesario excluir intervalos de clase de los 

extremos, para aplicar el Elefan. A pesar de ello, se trabajo con 

los 30 intervalos provocando que las longitudes medias se 

estimaran aolo para un peque~o intervalo de longitudes, causando 

perdida de informaciOn. Sin embargo, esta limitante no se 

presenta con el programa Dipolot, el cual ofrece una alternat i va 

para aquellas poblaciOnes que presentan un intervalo amplio de 

longitudes, evitando con ello la eliminaciOn arbitraria de 

intervalos y quiza con ello, estimaciones mls confiables. 

Comparando las clases de edad obtenidas por Dipolot con las 

reportadas por otros autores <Tabla S> se pudo constatar la gran 

similitud que hay entre ellas, sobre todo con las reportadas por 

Rodriguez <1986> quien trabajO con otolitos de 111ero del Banco de 
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Campeche, utilizando la t~cnica del retrocalculo, este autor 

informa igualmente acerca de 9 clases de edad, las cuales establece 

como anuales, por lo tanto, dada la gran similitud entre ellas a 

pesar de haber sido obtenidas mediante un metodo diferente, 

pueden ser consideradas tambilm como anuales, 

estimadas para la misma zona. 

ya que fueron 

En lo que respecta a las clases de edad citadas por Buesa 

<1987> para esta especie <l"larr, 1957>, estas presentan 

diferencias con las encontradas en este trabajo. Este autor 

supone en base a una serie de revisiOnes de edades validadas y 

habites de alimentaciOn para diferentes especies, que durante 

el primer aNo de crecimiento las especies con una longitud maxima 

entre 51 - 100 cm, crecen un 29 % de su longitud mlxima y a la 

edad de 8 aNos alcanzan solamente un 63 Y., ahora bien, bajo estas 

mismas condiciones y con las longitudes medias esti~adas, tenemos 

que 

edad 

a la edad de un aNo los organismos crecieron un 33Y. y a la 

de B aNos alcanzan un 74Y. de su longitud mlxima. Estas 

diferencias estan provocando una sobreposiciOn de las clases de 

edad, lo cual nos lleva a la necesidad de unificar criterios para 

la utilizaciOn de la mejor técnica que conduzca a una mejor 

estimaciOn de las clases de edad. 

Como ya se habia mencionado anteriormente los par~metros de 

crecimiento obtenidos por Bhattacharya y Dipolot fueron muy 

similares <Loo=1012.S, K• 0.1199, to• -1.B, y Loo•821, K•0.1350, 

to=-1.874 respectivamente>, excepto la longitud mlxima que 

presenta una pequ.t'la diferencia con el primer ,,.todo, lo 

anterior pudo ser provocado posibl&mente por las dos clases de 
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edad mls encontradas, cuyas longitudes medias sobrepasan con 91 

mm a la ultima clase de edad obtenida por Dipolot, y de acuerdo 

con los trabajos realizados por otros autores <Tabla 7>, el 

intervalo de longitud mlxima fluctua entre ó72 y 985 mm. Lo cual, 

constituyo la base fundamental para excluir este m•todo. 

Sin embargo, los individuos de mayor tamaNo encontrados en la 

11u1Pstra estln entre ó50 y 7~0 """• los cuales, sobrepasan con 50 

mm a los individuos da mayor tamaNo encontrados en las muestras 

h•chas por liOhlia (197ó) <700 mm>. La longitud mlxima observada en 

este trabajo coincide con la talla mAxima teOrica obtenida por 

Moe <1969>, esta diferencia se puede explicar por la diferencia 

tambi•n presente en la tasa de c_recimiento <Moe, K=0.179), entre 

los distintos grupos de edad. 

La tendencia general de la tasa de crecimiento para ~~ m2~iQ 

es hacia valores peque~os que fluctuan entre 0.1 y 0.2 que se 

explica por el lento crecimiento de la especie provocado por su 

alta longevidad <Moe 1962, tooz26 al'ros> , al respecto Ross y 

Huntaman, <1982) set'ralan que el mero pres1H1ta una tasa de 

crecimiento relativamente baja, debido principalmente al nivel 

trafico alto que ocupa como depredador bentonico menos activo. 

Las principales razOnes que explican las variaciones en los 

parlmetros de crecimiento se atribuyen al area en la cual se 

realizo la toma de muestra, a la temporada en q_ue se llevo a cabo 

y a las variaciOnes estacionales en la dinlmica de poblaciones, 

porque los factores internos y externos que ejercen influencia 

sobre las especies no se mantienen constantes. 

De la relaciOn paso-longitud, se obtuvo un valor de la 
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constante b de 3 que en termines biologicos implica que el 

crecimiento de la especie es isométrico, en el cual, los 

organismos crecen sin cambiar de forma, a causa del aumento 

proporcional en peso y en longitud. <Ricker, 1975¡ Bagenal, 1979> 

Los valores de las constantes de la relacibn peso-longitud, 

difieren de las que se han registrado por otros autores para la 

misma especie: 

Muhlla <1976) <Peso entero> W• 0.0001479 

Doi, Mendizabal y Contreras (1991>. <Peso entero> w .. 0.00(10139 

Presente Trabajo. <Peso eviscerado> w .. 0.0000021 

2.93 
L 

3 
L 

3 
L 

Igualmente el valor del peso mlximo alcanzado para esta 

especie varia en un intervalo desde 7 032 a 14 406 grs. <Tabla 7>, 

correspondiendo el valor mls bajo al encontrado en este trabajo, 

lo cual se debe a que aqui, se pesaron los organismos 

eviscerados y en los otros trabajos se tomo el peso entero. Sin 

embargo, las variaciOnes en peso son normal que se presenten1 

ya que los organismos durante su desarrollo van variando su peso 

conforme pasan de un estadio a otro, As! como tambi•n puede haber 

diferencias por el sexo, por el estadio de madurez sexual y por 

la estaciOn del aho que influye directamente sobre la abundancia 

y tipo de alimento disponible para los organismos. 

Con la estructura por edades de la muestra <Tabla 9>, se 

pudo observar que la clase de edad 11 representa el 54.75X del 

total de los organismos de la muestra y que corresponden a la edad a 

la cual mls del 50Y. se reclutan <tr>. Con es.to se puede v.,-
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claramente que la flota menor esta influyendo en un 87.llX sobre 

las tres primeras clases de edad, lo cual es debido basicamente a 

que esta flota pesca a profundidades en las que predomina la 

poblaciOn de meros jovenes, como consecuencia de la poca 

autonomia de las embarcaciones, lo cual limita su area de pesca. 

Igualmente se observa que a la longitud de 360 mm <Fig. 5, 6 y 

7>, corresponde una edad de dos a~os, en la cual se concentra la 

mayor parte de las capturas de esta flota. Si tomamos en cuenta 

que el mero presenta su primer desove, entre la edad de cuatro y 

cinco a~os y que durante esta ~poca alcanza su mAxima actividad de 

desove <Moe 1969, Muhlla 1976>, podemos deducir tambi•n que 

la flota menor no esta dando oportunidad a que se reproduzcan, 

para asegurar el mantenimiento de la especie, asi mismo, no esta 

obteniendo la mAxima biomasa ,ya que la explotaciOn de este 

recurso se esta llevando a cabo fundamentalmente en individuos 

cuyas tall.as est•n por debajo del nivel que puede aportar los 

mayores beneficios en termines de biomasa y por lo tanto, de 

mayor aporte de capital. 

De los diferentes metodos utilizados para estimar la 

mortalidad total <Z>, Z ponderada y Beverton y Holt describen de 

una manera mAs semejante los decrementos del nOmero de individuos 

con respecto al tiempo de la estructura por edades observada, 

<Fig. 16) de las estimaciOnes se decidio utilizar la mortalidad 

obtenida con Z ponderada <0.9857> ya que este describe de una 

manera mls real el decremento de la pobl•ciOn, puesto que 

considera que la mortalidad total afecta de una manera diferente 

a cada grupo de edad, supuesto que no cumple la estimaciOn hecha 
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por Beverton y Holt, este ultimo, presenta dos inconvenientes mls, 

que son1 la estimaciOn de la talla media en la captura y l• 

longitud mAs pequeha mejor representada en el muestreo, ya que 

estas estimaciOnes son muy sensibles a la manera en que son 

obtenidas l•• muestras. 

Entrando en materia de comparaciOn con respecto a la 

mortalidad total en aftos ant•riores para esta misma zona <Doi, 

Mendizabal y Contreras 1972-1976, Vald•s y PadrOn 1975 y Muhlla 

1976>, se presentaron variacibnes en un rango de 0.26 a 0.48, 

estas diferencias tan marcadas pueden ser atribuidas 

principalm•nte, a la temporada •n que se realizaron las 

estimaciones, a la fraccibn de la poblaciOn estudiada, y a las 

111etodologlas que fueron ••pleadas para su estimaciOn, esto 

ultimo, pudo ••r coaiprobado .,, ••t• trabajo, ya que al utilizar 

metodologias basadas en aupuestos diferentes pueden arrojar 

informaciOn distinta, a pesar de esto, la informaciOn que aportan 

cada uno de ellos ea muy valiosa, desde •l momento en que nos 

puede llevar a seleccionar la mejor m•todolDQI• que represente 

ml• adecuadamente los decrementos de la poblaciOn. 

En cuanto a la mortalidad natural se refiere se decidle 

utilizar el m6todo Anpovir por que considera a l• estructura por 

edades, a diferencia del m6todo de Pauly, el cual, a partir de 

una serie de valores <Loo, K, to, M> obtenidos d• lit•ratura, 

establece una ecuaciOn emplrica en la que vincula a la mortalidad 

natural con la tasa de crecimiento, la longitud •lxima y la 

temperatura, aportando una estimaciOn independiente. De igual 

forma el m&todo Anpovir po•ee de•ventaJaa que ae preaentan .,, 
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sus supuestos, pero dada la gran similitud que hay en los 

resultados obtenidos por el m•todo Anpovir y de Pauly a pesar de 

que se basan en metodologias y supuestos distintos, se reafirma 

aOn mls la confiabilidad del valor obtenido, por lo que 

seleccionar uno u otro seria satisfactorio, sin embargo, como se 

menciono ant•riormente •• decidio elegir el m6todo Anpovir. 

Comparando el resultado obtenido en este m•todo con lo reportado 

por Arreguln-Slnchez (1986> <M• 0.397> para la flota mayor, se 

pudo observar que son muy similares, la gran similitud 

entre estas esti•aciones se puede explicar en base al intervalo 

de tallas que estan capturando ambas flotas, es decir, las tallas 

sobre las que esta influyendo la flota menor son 220-750 mm y la 

flota mayor 220-850 mm, a pesar de que la abundancia de estas 

tallas sea diferente para las flotas, estan capturando las mismas 

clases de edad, sobre las que se esta ejerciendo una muerte 

natural s9111ejante. 

La mortalidad por pesca <F> estimada, fue de 0.5865 que es 

mayor que el de la mortalidad natural, esto implica que el 58Y. de 

los individuos estan muriendo por acci6n de la pesca, es decir, 

mueren mls organismos por la pesca que por causas naturales. La 

igualdad de esta estimacibn con la reportada por Arreguln-Slnchez 

<1986) nos indica que las dos flotas estan aplicando un esfuerzo 

y una capturabilidad similar sobre la poblaci6n de meros 

jovenes y adultos sobre las cuales incide la pesca por ambas 

flotas. 

La supervivencia estimada <S• 0.37> nos conduce a suponer 

que del tOOY. de individuos que deben pasar a la siguiente clase 
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de edad , solo el 37Z lo logra, por causas de la mortalidad. 

As! mismo si se evalua el estado de la pesquerla por su tasa 

de explotacibn, tomando en cuenta que el valor de la razOn de 

pesca fue de 0.59, se puede aehalar que el 59Z de la mortalidad 

total se debe a la pasea y si el valor Optimo para la razOn de 

pesca ea de 0.5 cuando F~M, nos lleva a suponer que la poblaciOn 

de meros joven•• que son capturados por la flota menor, estan 

siendo ligeramente sobre explotados. 

AOnado a esto se encuentra la sobre explotacibn que esta 

provocando la flota mayor, segOn lo reportan varios autores 

<Tabla 11>. En la figura 19 se •ueatra ·que durante 1956 a 1965 se 

presento el desarrollo de la pesquerfa, la etapa de estabilidad 

se obtuvo durante loa ahos de 1967 a 1977 y a partir d• 1978 la 

pasquerla presenta una tendencia al decremento hasta un mtnimo de 

8826 T en 1983, con un promedio de captura da 1971 a 1985 de 

9 859 T, an lo sucesivo la tendencia es ligeramente ascendente, 

debido a que los pescadores la han dado tiempo de recuperaciOn al 

recurso en •l otofto al concentrar sus esfuerzos hacia el pulpo 

~1QRYa m•~• <Arregutn-SAnchez,et.al.1985>. EstA preferencia 

de recurso se pudo constatar durante el presente estudio de EL mg~le 

<Fig.3>, al cual, presento su •ayer abundancia en los meses da 

mayo y julio, que es la •poca an la que la especie se concentra 

para al apareamiento y desove <ValdAs y PadrOn, 1990>, y en lo 

que corresponde a septiembre y octubre no fue posible obtener 

muestras , ya que en esta ta.parada lo• pescadores dirigen sus 

esfuerzos hacia el pulpo, debido a que en esta •poca concluye su 

veda y la biomasa de la poblacibn •• acu111Ula en la temporada da 
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captura <Arreguln-Sanchez. et,al. 1987> ' s iendo mis redituable 

para los pescadores su captura que la del mero. A pesar de esto, 

el tiempo de recuperaciOn no ha permitido alcanzar el volrimen de 

captura obtenido en 1972 <13 409 Tl. 

En base al diagnostico que se ha dado para la pesquerla del 

mero que es capturada por la flota mayor y la tendencia a la 

sobre explotaciOn que se manifesto en este trabajo, se puede 

decir, que la sobrepesca que se esta ejerciendo sobre esta 

especie, tiene lugar a dos nivelesa en la poblaciOn juvenil y 

en la poblaciOn adulta. La primera de ellas inflingida por la 

flota menor, que capturan principalmente ejemplares antes de 

haber alcanzado. la madurez sexual, y la segunda, es la que esta 

causando la flota mayor, cuando . debido a la pesca la poblaciOn 

desovante, puede reducir a esta hasta el extremo de que no se 

produzca la cantidad de crfas necesarias asegurar el 

mantenimiento de la especie. Asl, resulta evidente que los 

efectos que ocasiOna la captura de peces relativamente jovenes 

por parte de la flota menor, posee efectos radicalmente distintos 

sobre la especie que la captura de la peaquerla industrial 

desarrollada a mayor profundidad. 

Para proponer un regfmen de explotaciOn adecuado, •• tomaron 

en cuenta los resultados obtenidos por las isopletas de 

rendimiento por recluta del modelo de Beverton y Holt, el cual 

ne• . seNala en termino• del modelo que un incremento en el 

esfuerzo de pesca a uno, que •• casi el doble de lo que se esta 

aplicando actualmente• es decir, aumentar en un 41Y. el esfuerzo 

de pesca, y aumentar la edad de captura 

a .tres arres, se podria obtendener un rendimiento por recluta de 
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500 gramos, que e xcede con 20 gramos a las condiciones actuales 

en las que se encuentra la pesquerla, por lo tanto, debido a la 

poca diferencia que existe entre la condiciOn actual y Optima, 

y que aOn se incide sobre organismos inmaduros, no se debe 

aumentar la intensidad de pesca al doble ya que a largo plazo 

podría provocar un impacto muy drastico en la pesquerla. Con 

esto se obtendria el mayor rendimiento por recluta, pero se 

correría el riesgo de que la poblaciOn declinara inevitablemente 

a causa de la elevada intensidad de pesca que se esta aplicando. 

Entonces lo mis adecuado a seguir, seria aumentar la edad de 

primera captura. Sin embargo, la regulaciOn de ella, resulta un 

tanto complicado, puesto que la selectividad del arte de pesca 

empleado para la captura <linea con palangre y a mano> no 

permite una f'cil adecuaciOn del arte a la talla de los 

ejemplares que se capturan, por radicar en el tamaNo del anzuelo. 

Por otro lado, si las condiciones actuales permanecieran vigentes 

en la pesquerla, •l arte de pesca empleado seguirla capturando 

con mayor abundancia las tallas sobre las cuales no se esta 

obteniendo su mayor biomasa, y esto nos llevarla en termines de 

administraciOn pesquera a la pérdida de capital~ ahora bien, en 

termines ecolOgicos el que la captura de esta flota este 

ejerciendo mayor influencia sobre las tallas menores en las que 

los organismos no han alcanzado su primera maduraciOn sexual, 

puede provocar a futuro el agotamiento de los prereclutas que 

pasarían posteriormente a ser reclutados por la flota mayor. 

Tomando en cuenta los puntos anteriormente seNalados, lo que 

podemos sugerir para ••ta pesquerla ••I aumentar el tamaNo del 
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anzuelo para capturar organismos un poco mAs grandes <467 mml, y 

en cuanto al esfuerzo de pesca, mantenerlo al ~ismo nivel a pesar 

de que el recurso tenga una ligera tendencia a la sobre 

explotaciOn y de ser posible dirigir la captura de . la flota 

menor hacia otros recursos que puedan arrojar beneficios 

econOmicos igualmente importantes, como es el caso del Pulpo g 

m~~~-
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CONCLUSIONES 

Tomando como base los resultados obtenidos se pueden 

establecer las •iouiente• conclusiones para la e•pecie ~L m2~iQ 

que es capturada por la flota menor en las costas de Yucat•n. 

- La fAota menor incide principalmente sobre tallas menore•, 

debido a que pesca a profundidades en las que predomina la 

poblaciOn de meros Jovenes, como consecuencia de la poca 

autonomia de las embarcaciones, lo cual limita su area de pesca. 

- La pesquerla del mero en las costas de Yucatln tienen un 

comportamiento estacional, presentando su mlxima abundancia 

durante la primavera y verano, periodo durante el cual los 

oroanismos se concentran para su apareamiento y desove. 

- Durante el otofto la flota menor dirioe sus esfuerzos hacia 

la especie DktgQYa mA~A <pulpo>, debido• que durante esta 

temporada termina su 6poca de veda y la especie es facilmente 

capturada durante la temporada de pesca, siendo als redituable su 

explotacibn que la del mero. 

- El proorama Dipolot proporciona clases de edad y parlmetros de 

crecimiento que representan a la poblacibn. 

- La pesquerfa de la flota menor es so•tenida por nueve orupos de 

edad <1 a 9 aftas>, y en los tres primeros, la acci6n de la pesca 

incide en un 97.11 X. 
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- La edad de reclutamiento es a los dos aNos y corresponde a una 

longitud de 334 •m, que representa un 54.75 % del total de los 

organismos de la muestra. 

- No se esta dando oportunidad a la especie de que se reproduzca 

por, lo menos una vez, para asegurar el mantenimiento de la 

especie. 

- Los coeficientes de mortalidad indican que la mortalidad por 

pesca es la que esta influyendo en mayor proporcibn sobre la 

poblaci6n <F• 0.5865>, siendo menos importante la debida a causas 

naturales <M• 0.3977> y como consecuencia la supervivencia es 

baja <S • 0.3731). 

- El valor de la raz6n de pesca fue de 0.59 y si este se 

1tncuentra optimizado cuando F-H <0.5>, se puede decir, que el 

nivel de explotacibn actual de la poblacibn de meros jovenes 

capturados por la flota menor estan siendo ligeramente sobre 

explotad.os _. 

- La sobrepesca que se esta ejerciendo sobre esta especie tiene 

lugar a dos niveles, en la poblaci6n de meros jovenes, causado 

por la flota menor y en la poblaci6n adulta provocado por la 

flota mayor. 
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RECOMENDAC I Ot-IES 

- E~ necesario emplear mAs de un método para la determinación de 

las clases de edad, ya que la utilización de varios metodos 

permite seleccibnar aquel que arroje mejores resultados. 

- Es conveniente realizar investigaciOnes de la mortalidad 

total y natural de varias temporadas, pera poder detectar 

fluctuacioes de estas, su posible origen y el efecto sobre la 

poblacibn. 

- Se recomienda mantener la intensida~ de pesca al mismo nivel y 

aumentar la edad de pri•era captura C467 mm>, para que alcanzen 

su primera maduración sexual, y contribuir a la' generación de los 

prereclutas que pasaran posterior.mente a ser los reclutados de la 

flota mayor. 

- Se considera conveniente iniciar investigaciOnes para el 

cultivo del mero. Esto •• fundamenta en que desde hace algunos 

aft'os esta sujeto a una sobre explotación y que no es recomendable 

reducir el esfuerzo, ya que implicaría un problema social fuerte. 

<empleos>, la razOn de ello es ademAs de lo anterior, por que es 

una especie que presenta una amplia demanda en el mtPrcado 

nacional, se e xporta y tiene un alto precio en el mercado. Ademls 

se tienen antecedentes, de que en •pocas pasadas, los pescadores 

mantenían en cautiverio al ••ro en viveros a la orilla del mar y 

los al iínentaban con desperdi.,~ios domésticos, conservandose e5tos 

en buen estado hasta la 11 egad·a del comprador C7 a 1 S di as>. Asl 

mismo, la especie fue cultivada en estanques de un metro cubico 
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con sistema de circulacibn cerrado y alimentados con desperdicios 

de filete de pescado durante cuatro meses, arrojando resultados 

satisfactorios <Slnchez J.A. ComunicaciOn personal>, de tal forma 

que con estos antecedentes puede decirse que es factible su 

cultivo. 

- Es conveniente buscar mercado (nacional e internacional) para 

otras especie5 que puedan sustituir la captura del mero. 

- Para el uso adecuado del recurso, el encargado de la 

administraciOn debe vigilar que se cumplan estrictamente las 

medidas regul ator.i as vi gentes <talla 111i ni ma de captura1 30 cm>, 

asl •ismo, no d.t>e permitir la entrada de nuevas embarcaciones y 

· pescadores que incrementen el esfuerzo de pesca, dirigido hacia 

la captura del mero. 

- Se requiere efectuar un estudio integral que contemplen ambas 

flotas <menor y mayor> para establecer un diagnostico de la 

pesquerla en su conjunto. 

- Es conveniente tratar de concientizar al personal dedicado a la 

actividad pesquera en peque~• escala a que anoten en bitacoras la 

captura extraída por lancha junto con el dla y las horas 

efectivas de pesca para poder tener informacibn mls veraz y 

confiable para los trabajos de investigaciOn, y con ello poder 

proporcionar recomendaciones mls adecuadas para poder establecer 

medidas de explotaciOn Optimas. 
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MES 

NOV 
DIC 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
HAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 

No. DE MUESTREOS 
POR MES 

1 
1 
3 
3 
5 
3 
7 
4 
6 
3 
o 
o 

TOTAL DE DATOS 

481 
87 

634 
1218 
2069 
1395 
5952 
2823 
6714 
1695 

o 
o 

TABLA 1. Muestreos realizados durante la temporada Nov 86-

Oct 87, para EL mgcig en las costas de YucatAn. 
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EDAD LONGITUD (!'lm ) l No. DE INDIVIDUOS 

275 4 

Il 317 16 

I lI 370 32 

IV 453 20 

V 553 

VI 605 

VII 670 

TABLA 2. Clases de edad obtenidas por lectura de otolitos 

y nOmero de individuos que se tomaron en cuenta 

para su determinaciOn. 
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: EDAD : LECTURA DE 1 CASSIE 1 BATTACHARYA : ELEFAN : DIPOLOT : 
OTOLITOS 1 

275 264 260 330 272 

Il 317 295 322 395 334 

II I 370 338 380 443 385 

IV 453 382 470 480 467 

V 553 445 534 512 505 

VI 60:5 500 578 574 536 

VII 670 552 612 590 

VIII 603 630 612 

IX 660 6:56 634 

X 720 693 

XI 725 

TABLA 3. Longitudes promedio estimadas para cada edad con 

metodos directos e indirectos , para ~~ mg~tg de las 

costas de YucatAn. 
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EDAD 

II 

III 

IV 

V 

LONGITUD <mm> 

310 

470 

540 

600 

640 

TABLA 4. Cl ases de edad identificadas en el 

poligono de frecuencias. 
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EDAD 

I 

II 

JII 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

RODRIGUEZ 
1986 

272 

335 

399.2 

450.7 

536.2 

583.7 

590.3 

690 

696.6 

MARR 
1957 

220 

260 

320 

390 

450 

500 

540 

570 

PRESENTE 
TRABAJO 

272 

3 34 

385 

467 

505 

536 

590 

612 

634 

TABLA 5. Lonvitudes •edias estimadas por otros autores para 

~L mg~ig en las costas de Vucatln. 
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PARAMETRO DE CRECIMIENTO 

Tasa de crecimiento 
K 

Lonoi tud ml>< i ma 
Loo 

Peso mlxilllO 
Woo 

Longitud a la edad cero 
to 

VALOR ESTI MAOO 

0.1350 

821 

7032 

- 1.874 

TABLA 6. Parl•etroa de crecimiento obtenidos a partir 

del modelo de von Bertalanffy. 
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-----------------------------------------------------------------
' AUTOR 1 TEMPORADA ILoo <mm> :woo <grs. >: K te z ' -----------------------------------------------------------------

1969 672 8 254 0.17 -0.449 0.322 

2 1972- 802 7 118 0.159 -1.25 0.48 
1976 

3 1974 875 10 104 0.9983 

4 1975 BóO 0.10 1. 5 0.26 

1976 928 7 153 0.112 0.095 0.48 

6 1984 14 406 0.171 0.272 0.987 

7 1986 820 e 893 0.185 -0.6662 

8 1987 821 7 032 0.135 -1.874 0.986 

TABLA 7. Parl,..tros poblacion•l•• astimados por diferentes 

autores para ~L aQClQ •n el Banco de Campeche. 

<exc•pto el pri111ero qu• fue estimado para la Costa 

Oeste de Florida> 

1. t1oe, 2. Doi, Mendizabal y Centraras, 3. Gonzalez 

<citado por V•ldea, 1980>, 4. Valdes y PadrOn, 5. l'tilhlia 

6. Arre;uln-Slnchez, 7.Rodrl;uez, 8. Presente trabajo. 
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EDAD LONGITUD <mm> PESO (grs.) 
------------------------------------------------

256 234 

II 325 475 

III 385 788 

IV 438 153 

V 485 554 

VI 526 972 

VII 562 2 393 

VIII 593 2 807 

IX 621 3 205 

X 646 3 583 

XI 667 3 936 

XII 686 4 263 

XIII 702 4 563 

XIV 717 4 836 

XV 729 5 093 

XVI 741 5 307 

XVII 750 5 507 

TABLA 8. Longitudes y pesos promedio calculados por 

el m•todo de ven Bertalanffy. 
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t Nt 'Y. de Nt 

4 005 17.35 

2 12 ó31 54.77 

3 3 481 15.08 

4 711 3.08 

5 781 3.37 

ó 504 2.18 

7 357 1.54 

8 221 0.95 

9 159 O.ó8 

10 ó4 0.28 

11 60 0.26 

12 41 0.18 

13 30 0.13 

14 11 0.05 

15 11 o.os 

1ó B 0.03 

17 2 o.ooe 

TABLA 9. Estructura por edades de la poblacibn de ~L 

obtenidil a partir de datos de 

frecuencia de lon9itud. 
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11ETODO VALOR DE Z 

0.4850 

Anpovir 0.:5833 

0.98:57 

Beverton y Holt 1. 0:570 

Hoeing 1.06:59 

TABLA 10. Valores obtenidos para la mortalidad total <Z> 

utilizando diferentes metodos. 
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AUTOR TEMPORADA DIAGNOSTICO 

Convenio México 1975 Subexplotado 
Cuba (1975) 

Doi l!!t. al. ( 1976) 1976 Subi!!><plotado 

Stevl!!nson ( 1982> 1974-75 Subl!!><plotado 

Klima (1976) 1975 Subl!!x pl otado 

Seijo ( 1986) 1975-85 Tendencia a 
Sobrepesca 

Arregln-Sln- 1982 Sobrepesca 
chez <en prensa b) 

Arregtn..: s•n- 1982 Sobrepesca 
chez <1985) 

Guzm•n ( 1986) 1985 Sobrepesca 

TABLA 11. Diagnostico de la pesquerla de EL mQCiQ l!!n i!!l 

Banco de Campeche, SegOn diferentes autores. 
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FIG. EJEMPLAR ADULTO DE Epinep hel us ~ (VALENCIENNE S 1828) 
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PENIN SULA 

DE 
YU CATA N 

FIG. 2 UBI CACION GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO, LA ZONA 
SOMBREADA COR RESPONDE AL AREA DE üPERACION DE LA 
FLOT A DE YU CA TAN Y LA LI NEA CONTINUA AL BANCO DE 
CA MPECHE (SPEY, 1985), 
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