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REBOMB!I 

De las familias que componen las comunidades de peces 
demersales del Golfo de Tehuantepec, las familias Carangidae 
y Stromateidae son de las más importantes por su diversidad, 
distribución y abundancia. Se determinaron 16 especies de la 
familia Carangidae, las cuales son ~ peruviana, ~. 
brevoorti, ª· oerstedii, Chloroscornbrµs ~, ka_rangoldes 
otrynter, ~ crumenophtbalmus, Decapterus ~, ~ 
caballus, ~. h.im, ~. ~, Hernicaranx leucurus, H· 
~. QligQp~ fü!.!U:lll!, Q.. lll.l!illlUJ;, Q. il.\;ill; y ~ 
~s. De la familia Stromateidae se determinaron las 
especies Peprilus ~ y J:. ~. Los carángidos y 
estromátidos ~ienen una amplia distribución, ya que se 
encuentran desde aguas superficiales costeras hasta aguas 
profundas en zonas de la plataforma externa; presentan gran 
abundancia en la plataforma adyacente a las Lagunas superior 
e Inferior y de Mar Muerto. se presenta un análisis de la 
distribución y abundancia de las 18 especies estudiadas, 
haciendo énfasis en aspectos reproductivos de las especies 
dominantes, los carángidos ~ ~ y Chloroscombrus 
~ y el estromátido PsJU:.i.llill ~· ~ peruviana 
es una especie marina relacionada a procesos estuarinos que 
tiene un largo periodo reproductivo, de febrero a noviembre 
(con un pico entre marzo y mayo), por lo que hay un 
reclutamiento constante; desova frente a las Lagunas superior 
e Inferior y de Mar Muerto a profundidades menores de 20 m. 
Chloroscombrus ~ es una especie dependiente estuarina 
que desova de marzo a noviembre en aguas con influencia 
epicontinental a profundidades menares de 30 m, y durante su 
etapa juvenil utiliza las Lagunas Superior e Inferior y de 
Mar Muerta para protegerse, criarse y alimentarse y 
posteriormente se recluta a l~ población adulta en la 
plataforma interna del Golfo, en el mes de mayo. peprilus 
~ es una especie marina que desova en aguas 
superficiales alejadas de la costa en marzo-abril y julio
agosto; el reclutamiento se realiza en mayo y no•1iembrc desde 
la provincia oceánica hacia la plataforma interna. Las 
migraciones que realizan las poblaciones se relacionan con 
sus actividades reproductivas y de reclutamiento. LOS 
periodos reproductivos y de reclutamiento ze inician al final 
de la época de secas (principios de primavera) y se prolongan 
hasta inicios de la época de nortes (principios de otoño). 
Las Lagur.as Superior e Inferior y de Mar Muerto son 
importantes como áreas de reclutamiento, maduración y crianza 
de las especies dependientes estuarinas, asi como sus aportes 
epicontinentales determinan el estrato entre 10 y 30 m de 
profundidad como áreas de función semejante para las especies 
relacionadas a estuarios. 
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J:N'l'RODDCCION 

El Gol fo de Tehuantepec en el sur del Pacifico Mexicano, 
presenta una intensa actividad pesquera e industrial, entre 
la que sobresale la pesqueria del camarón y la industria 
petrolera. Por otra parte, esta región posee una gran 
diversidad de recursos bióticos, lo cual la coloca como 
prioritaria en cuanto a la necesidad de realizar estudios 
evaluativos que permitan conocer la magnitud de dichos 
recursos. 

Los escasos estudios de evaluación de estos recursos se han 
dirigido principalmente al camarón, y recientemente se 
conoce la diversidad y abundancia de las comunidades 
demersales, de las que Tapia-García et al. (1990a, 1990b) 
reporta más de 172 especies incluidas en 51 farnilias. De 
estas especies y familias algunas presentan gran abundancia, 
amplia distribución y alta frecuencia en las capturas, lo 
que refleja su éxito y por lo tanto su dominancia en el 
ecosistema. 

En este sentido, actualmente las invc~tigaciones sobre 
recursos demersales de la zona tropical, asi como la 
evaluación de su potencial pesquero se enfocan en el 
desarrollo de estudios de las especies dominantes como una 
estrategia válida de investigación. De los avances logrados 
se ha establecido que es necesario realizar estudios 
biológicos y ecológicos de estas especies, por considerarse 
que son la clave para conocer más analiticamente la dinámica 
de la comunidad y la ecologia del ecosistema (Pauly, 1982). 

A nivel mundial, son recientes los estudios sobre especies 
dominantes en la zona costera tropical y subtropical (Pauly, 
1982; Pauly y Murphy, 1982). En nuestro pais se han 
realizado principalmente en la Sonda de campeche, al sur del 
Golfo de México (Yáñez-Arancibia et ª-1_, 1985a) y la 
información que existe ha abierto rutas de investigación 
hacia otras regiones. 

Tal es el caso de los eDtudios realiz<:idos en el Golfo de 
Tehuantepec por Tapia-Garcia tl tl. (1990a, 1990b), cuyos 
avances han detectado necesidades de estudios biológicos y 
ecológicos particulares en términos de la estructura de las 
poblaciones, reproducción, crecimiento, relaciones tróficas 
y su relación con los diversos factores físico-ambientales. 
Asimismo, se han determinado más de 20 especies de peces 
consideradas como dominantes, entre las que se encuentran 
Selene peruviana y Chloroscombrus arqueta, ya que presentan 
una amplia distribución, gran abundancia y alta frecuencia 
en las capturas, por lo que son tipicas de las comunidades. 



Estas especies pertenecen a la familia Carangidae 1 la cual 
además de ser considerada como una de las mejor 
representadas en la zona del Golfo de Tehuantepec (Tapia-
Garcia tl ru,_. ( 1990a, 1990b} , tiene gran importancia 
económica. Por otra parte, la familia stromateidae aún 
cuando no es dominante en las comunidades demersales también 
tiene importancia económica. Lo anterior, determina la 
relevancia de realizar estudios biológicos y ecológicos de 
estas dos familias de peces en la región. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis es caracterizar el 
comportamiento ecológico de las familias carangidae y 
Stromateidae con énfasis en aspectos biológicos de las 
especies dominantes, planteandose los siguientes objetivos 
especif ices: 

l. Caracterizar la composición, distribución y abundancia de 
las familias Carangidae y Stromateidae, espacial. y 
temporalmente en el área de estudio. 

2. Determinar la relación de la distribución y abundancia de 
las especies con la dinámica fisico-atnbiental. 

J. Caracterizar la reproducción de las especies dominantes 
con base en el análisis de madurez gonádica 1 talla de 
primera madurez, época c!e reproducción y proporción de 
sexos. 
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ANTECEDENTES 

En el Golfo de Tehuantepec, el primer antecedente sobre 
comunidades de peces demersales, es una lista 
ictiofaunistica para las costas de Chiilpas que incluye a las 
familias Carangidae y Stromateidae asi como las especies que 
las integran (Ramirez-Hernández g.! al. 1964). Posteriormente 
la Secretarid de Marina (1978) establece de manera 
preliminar la composición y abundancia de las comunidades de 
peces, donde ya se menciona la dlstribución y abundancia de 
las familias tratadas. 

A partir de 1989 se llevan a cabo estudios prospectivos y de 
evaluación cuantitativa de las comunidades de peces 
demersales en la plataforma continental del Golfo de 
Tehuantepcc (Tapia-Garcia gt .al· 1990a, 1990b) en los que se 
caracterizan cono componentes importantes del ecosistema a 
las familias Carangidae y Stromateidae. Estas familias 
también han sido reportadas como componentes típicos en 
diversas áreus del litoral mexicano así como en otras 
regiones tropicales y cálido-templadas. 

Para el sur del Golfo de Mó>cico, Ytiñez-Arancibia y Sánchez
Gil (1986) reportan a la familia carangidae como la mejor 
representada en toda la región, e incluyen a la familia 
Stromnteidae con dos de sus especies, Peprilus triac~nthus y 
f.. paru. 

Para el Golfo de California, Heiden van der(l985) reporta a 
Chloroscombrus prgueta, Se lene peruv;Ulna, §.. brevoorti, 
Trachinotus paitensis 1 Oligoplit.§.§. ~ y ~i!. dorsalis 
entre las especies de la familia Carangidae que presentan 
mayor frecuencia en la ictiofauna demersal del Golfo de 
California. Asimismo, dentro de la familia Stromateidae 
reporta a Peprilus ~, E· ~, E· .fil.m.i.l .. l.i.l!illli Y E· 
~' de las cuales las dos primeras son las mas 
frecuentes y abundantes. 

Pérez-Mellado y Findlcy (1985) mencionan dentro de las 
especies de la fauna de acompañamiento del camarón de las 
costas de Sonora y Sinaloa a ~ peruviana, ~- breyoorti, 
Caranx ~, ~. ~' Oligoplites ~' Trachinotus 
rhodopus T. paitensis y Peprilus §11. 

En las lagunas costeras del estado de Guerrero, Yáñez
Arancibia (1978) determina que la familia carangidae es la 
mejor representada en numero de especies. 



En los estudios realizados por Amezcua-Linares (1985) en el 
Pacifico Central de nuestro pais, se reporta a la familia 
Carangidae entre las que presentan mayor número de especies 
en la plataforma de Nayarit y Guerrero, junto con las 
familias Sciaenidae y Bothidae, estando representada por 18 
especies de las cuales las más abundantes fueron ~ 
peruv lana y Ch 1 oroscombrus orgueta. Los estroma tidos 
capturados en el área fueron Efilll".l.lJJ..§ ~ y ~. palometa, 
de las cuales esta Ultima también fue abundante en las 
costas de Nayarit. 

En el Gol fo de Tehuantepec, Tapia-García et ª-1· ( 1990a, 
1990b) determina a las familias Carangidae y Stromateidae 
como dominantes en el ecosistema. Por otra parte, entre las 
20 especies dominantes por su amplia distribución, gran 
abundancia y alta frecuencia en las capturas realizadas en 
dos años de estudio, se incluyen a Selene peruvi.ana y 
Chloroscombrus arqueta de la familia carangidae. En lo que 
respecta a la familia Stromateidae, esta ~e encuentra 
representada por las especies Peprilus ~ y ~- ~' 
las cuales a pesar de que r.o se encuentran dentro de las 
especies tipicas de la comunidad, se incluyen en los 
estudios evaluativos poblacionales por considerarse 
importantes recursos pesqueros potenciales. 

r..a familia Carangidae ha sido objeto de mültiples estudios 
en otras regiones, los cuales van desde taxonómicos, como 
los realizados en el norte del Golfo de México (Ginsburg, 
1952; Nakarnura, 1980) y en Japón (Suzuki, 1962), los que 
abordan aspectos de composición y distribución, como los de 
Schnakenbeck (1931) en el Mar Mediterráneo, Berry y Smith
Vaniz (1978) en el Atlántico central Occidental, 
Venkataramani fil ª1· ( 1984} en la India y Alvarez y Blanco 
(1985) en el Caribe. Asimismo, existen varios estudios de 
sus estadios larvales, que incluyen la distribución y 
abundancia de larvas en el Golfo de México (Aprieto, 1974; 
Lcak, 1981; Sánchez-Ramirez, 1987), Japón (Mito, 1961; 
Shojima, 1962), India (Subrahmanyam, 1964) y en el Atlántico 
Norte (Jobr.son, 1978). 

La familia Stromateidae tarnbien ha sido estudiada, desde el 
punto de vista taxonómico. De las primeras revisiones de la 
familia se incluye la hecha por Fordice (1884), Jordan y 
Evermann ( 1896), y Regan ( 1902). La revisión más reciente 
del suborden es la de Haedrich (1967), en la que considera 5 
familias y 4 géneros. 

De manera particular, existe una gran variedad de estudios 
ecológicos y biológicos de las diferentes especies de las 
familias Carangidae y stromateidae. 
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La especie Chlorosco~ ~ cuenta con un sólo 
antecedente en cuanto a estudios biológicos (Barba Torres gJ; 
~. 1983), pero sólo en una época del año. Sin embargo, c. 
chrysurus del Atlántico fue incluida en una reciente 
investigación sobre aspectos biológicos y ecológicos de 
algunas especies dominantes del sur del Golfo de México 
(Tapia-Garcia, 1991), lo cual constituye un antecedente 
importante. Sobre ~ peruviana al.in no existen estudios 
especificas de la especie u otras especies del mismo género. 

Los estudios de los primeros estadios de la familia 
Stromateidae, particularmente de ~ri lus, han sido sólo 
para E. tTiacanthus, y en menor grado para ~- .lliUJ! (Kuntz y 
Radcliffe, 1918; Hildebrand y Schroeder, 1927; Pearson, 
1941; Colton y Honey, 1963). 

Para el genero Pcprilus, Horn {1970) hace una revisión de 
los estudios realizados sobre si!:itemática y biologia de las 
especies del góncro, y menciona que las especies que han 
sido más estudiadas son Peprilus simillimus del Pacifico y 
E· triacanthus del Atlantico. La especie E· simillirnus ha 
sido estudiada en cuanto a su distribución y .abundancia en 
varias ~egiones, cooo en la Columbia Británica (Hart, 1949) 
y en Puget sound (Batts, 19óO; High, 1966), en las costas 
accidenta les de Canadá y Estados Unidos, respectivamente. 
Asimismo, se han abordado aspectos biológicos, como su ciclo 
de desove (Goldberg, 1981) y la descripción de sus estadios 
larvales (D'Vinccnt g!: al· 1980). E· triacanthus tambión se 
ha estudiado en cuanto a su sistemática (Caidwell, 1961) 1 

edad y crecimiento (DuPaul y Eachran, 1973) y distribución y 
abundancia de sus larvas (Colton y Hone}", 19GJ; Sulli•1an, 
1980). 

En lo que respecta a g. ~ y ,E. ~ no existen 
trabajos especificas de su ecología y biologia, ya que aún 
en el estudio realizado <i nivel genérico por Horn (1970), 
este profundiza en las especies del Atlántico, E· 
triacanthus, ,E. burti y E· P.!U:1!, lo que determina la 
importancia de ubordar estas especies en el presente 
trabajo. 

Para el género ~ existe un gran nUmero de estudios, 
como el de Berry (1959) donde se considera la taxonomia y 
distribución de las especies de la costa Atlántica de los 
Estados Unidos. En cuanto a las especies, hay estudios coco 
el realizado por Berry ( 1965) para ~ melampygus en el 
Pacifico este; Garcia-ortiz (1963) estudió la biologia y 
aprovechamiento del jurel ~ h.i.QQ..Q.§.. ~ mate de 
Hawaii ha sido estudiado biológicamente en lo que respecta a 
su crecimiento (Watarai, 197 3}, hé.bi tos alimentarios 
(l<uthalingham, 1959), desarrollo de larvas (Miller, 1974) e 
inclusive los efectos que causan antibióticos en larvas 
(Struhsaker g.!; Jl.1. 1973). 



Las investigaciones sobre el género Tracburus son amplias. 
En cuanto a sus estudios taxonómicos destacan los de Nichols 
(1920, 1940), Berry y Cohen (1974) y Stephenson y Robertson 
(1977). La especie que ha sido más estudiada es Trachurus 
symmetricus, de la cual se conocen diversos aspectos 
bioecológicos, como el de su maduración y crecimiento (Wine 
y Knaggs, 1975), hábitos alimentarios (Carlisle, 1971), 
biologia y pesqueria en general (Roedel, 1953; Fitch, 1956; 
Mac Gregor, 1966; Blunt, 1969; Mac Call y stauffer, 1983}, 
asi como el desarrollo, abundancia y distribución de sus 
larvas (Ahlstrom, 1956; Kramer, 1960: Farris, 1961). 

6 



7 

AREA DE ESTUDIO 

El Colfo de Tehuantepec es una extensa entrada en la costa 
del sur del Pacifico de México situada entre Puerto Angel

6 que se encuentra a una latitud y longitud de 15°39' N y 94 
Jl' W, y la Barra del Rio Suchiatc que se localiza a 250 
millas al este-sureste del puerto mencionado y se ubica a 
16º03' N y 94º46' W (Fig. 1). Las costas del Golfo pertenecen 
a los estados de Oaxaca y Chiapas (Sria. Marina, 1978). 

Esta región se encuentra dentro de la zona tropical, siendo 
el clima cálido (Aw} y cálido-hümedo con lluvias en verano 
(Am) y en la sierra se presenta templado hUmedo con lluvias 
en verano (CW). La temperatura media del aire varia poco a lo 
largo de esta parte de costa del Pacifico, la máxima promedio 
anual es de 32.2 °c en julio, la mínima de 22.1 °c en 
diciembre y una media anual de 27.6 °c (García, 1981). 

Las mayores precipitaciones 
otoño, y la temporada de 
noviembre constituyendo el 
(Sria. de Marina, 1978). 

se dan en junio y a finales de 
lluvias se extiende de mayo a 
resto del año la. época de secas 

El régimen de vientos en invierno está dominado por vientos 
moderados a fuertes llamados "Tehuantepecanos", los cuales se 
presentan a través de la formación de fuertes anticiclones 
sobre la planicie de Norteamérica que se extienden hacia el 
Golfo de México y aumentan su velocidad conforme atraviesan 
el paso estrecho del Istmo de Tehuantepec. Estas condiciones 
ocurren tipicamente de octubre a abril y, en el resto del 
año, los vientos son más variables y débiles pero 
ocasionalmente se presentan los Tehuantepecanos ( Blackburn, 
1952). Las masas de agua estacionadas frente a los litorales 
de oaxaca estan sujetas al intercambio de las corrientes del 
Golfo de Tehuantepec provenientes del Oceáno Pacifico y la 
corri~nte Horecuatorial (Reden, 1961). 

El Golfo de Tehuantepec está situado en la region del 
Pacifico este con las aguas superficiales más cálidas, pero 
durante los meses de invierno parte de esas aguas estiS.n al 
menos 1 ºe más frias que el resto. El área de agua 
superficial fria se extiende sobre las 400 millas hacia una 
dirección suroeste desde cerca de la cabeza del Golfo y tiene 
contacto con aguas más cálidas hacia el este y oeste. El 
hecho de este enfriamiento ocurre en lu. estación de los 
Tehuantepecanos, y en la parte del Golfo que más 
probablemente puede sufrir disturbios por estos vientos por 
el movimiento del agua superficial. Esto enriquece 
quimicamente las aguas super.f iciales para que tengan una 
mayor productividad (Reden, 1961; Blackburn, 1952). 



" 1ua:n u-1 * 

(a) 

\bl 

Piq. 1 Area de estudio. a) Localización de las estaciones de 
muestreo correspondientes a las campañas OPC/GT-1, 
KIKAR-V y FIQOIKBI-1. b) Indicación de las estaciones 
de muestreo do los cruceros OAM/PEC-1 y BALCRU90-1. 

se= Salina cruz, RT= Río Tehuantepoc, LB= Laguna 
Superior, LI= Laguna Inferior, LM= Laguna do Mar 
Muerto, PA= Puerto Arista, PK= Puerto Madero, RB= Río 
Suchiate. 



~.l\TERIAL Y KETODOS 

campa.ñas Oceanográricas y Muestreo 

Las colectas se efectuaron en 5 cruceros oceanográficos en 
la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec (Fig. 1) 
durante las siguientes fechas: 

Del 4 de enero al 7 de febrero 
Del 30 de abril al 15 de mayo 
Del 9 al 24 de noviembre 
Del 15 al JO de marzo 
Del 7 al 19 de agosto 

1969 
1969 
1969 
1990 
1990 

OPC/GT-1 
MIMAR-V 
FIQUIMBI-1 
UAM/PEC-1 
SALCRU90-l 

En estas campañas se muestrearon un total de 85 estaciones, 
entre los 15 y soro de profundidad y las colectas fueron 
diurnas y nocturnas. 

Los cruceros OPC/GT-I, MIMAR-V, FIQUIMBI-I y SALCRU90-I se 
realizaron a bordo del B/O 11 El Puma 11 de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. en donde los lances se hicieron 
con una red de arrastre comercial de 12 metros de abertura 
de trabajo y luz de malla de 1 J/4 11

• Los arrastres se 
llevaron a cabo a una velocidad promedio de 2. 5 nudos 
durante 30 minutos. 

El crucero UhlijPEC-1 se desarrolló en el B/M 11 Don Hachito" 
perteneciente a la empresa ''Pesca Industrializada de Salina 
cruz, oax. 11

• Los lances se efectuaron con 2 redes de 
arrastre camaronero de 9m de abertura de t:rabajo y luz de 
malla de 1 3/4 11 , a una velocidad proocdio de 2 nudos durante 
4 horas. 

LOs 5 cruceros se distribuyeron temporalmente de acuerdo a 
las distintas épocas climílticas de la región, y la red de 
estaciones para cada uno de ellos se muestra en la Figura l. 

Los datos de temperatura, salinidad y concentración de 
oxigeno disuelto fueron obtenidos mediante cocunicación 
personal con Turner-Garcés (1992), quién realiza un estudio 
de los parametros fisicos y químicos de la zona. 

Manejo de Muestras 

En todos los casos las capturas fueron anal izadas 
preliminarmente a bordo en cuanto a su composición 
taxonómica, número, peso y talla de los organismos. Las 
especies más abundantes se procesaron en un 100\ y se 
conservó sólo una subrnuestra, mientras que el resto de las 
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especies se analizó y conservó en su totalidad. Las muestras 
ya procesadas se fijaron con formaldehido al 10% 
neutralizado con borato de sodio, y se empacaron en bolsas 
de polietileno con su clave respectiva para su traslado y 
posterior procesamiento en el laboratorio. 

Actividades de Laboratorio 

En el laboratorio, los peces, la flora y los 
macro invertebrados fueron separados, lavados, reetiquetados 
y colocados en recipientes usando como preservador alcohol 
metilico al 70%. La identificación taxonómica de las 
especies se realizó empleando las claves básicas, 
principalmente los trabajos de Jordan y Evermann (1096), 
Meek y Hildebrand (1923-1928), S.I.C. (1976) y Chirichigno 
(1974), entre otras. 

Análisis Biológico y Ecológico da lns Poblaciones 

Parámetros poblacionales 

Los ejemplares de las familias tratadas en este estudio 
fueron separados de las colectas para realizar un análisis 
biológico más detallado, determinando para cada individuo 
los siguientes datos biométricos: longitud total y estandar, 
peso total y peso sin visceras. Cuando se habla en este 
estudio de peso y longitud sin especificarse, se refiere a 
longitud total y peso total. 

Las mediciones de longitud y altura se realizaron con un 
ictiómetro de 50 cm con precisión de 1 mm, y las de peso en 
una balanza granataria Ohaus Triple Sean con capacidad de 
2.610 g y lectura minima de 0.1 g y en una balanza analitica 
Sartorius, con precisión de 0.001 g. 

Asimismo, fueron calculados los parámetros poblacionales de 
densidad, biomasa, longitud promedio y peso promedio en cada 
mes de colecta y para cada estación de muestreo, según las 
expresiones: 

D = N / A •••••••••••••••••••••••• (1) 

donde: O= densidad en individuos por rn 2 ; N= numero de 
individuos y A= área muestreada. 

B = P / A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (2) ~ 



donde: s..- biomasa en gr/m2: P= peso total y A= área 
muestreada. 

LT =Xi/ N ········'·············~. (3) 

donde: LT= longitud total promedio; Xi= sumatoria 'de , las 
longitudes y N= nlimero de individuos. 

donde: G== peso 
de individuos. 

G = p I N •••••••••• -.' •• 

Indices visceral y gonádi.gQ 

También se determinaron los indices visceral 
las especies dominantes de acuerdo a: 

IV = V I p •••••••••••••••••••• ·'·.. (5) 

donde: IV= indice visceral; V= peso de las vísceras (gramos) 
y P= peso total (gramos) • 

IG = G I p ........................ (6) 
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donde: IG= indice gonádico; G= peso de las gónadas (gramos) 
y P= peso total (gramos). Ambos indices fueron calculados 
para la población total, por sexos y por mes. 

Determinación de sexo y madurez gonadica en las especies 
dominantes 

PUesto que no existe un dimorfismo sexual evidente en las 
especies estudladas, se disectaron los peces para observar 
las gónadas y cuando fue necesario se observó al microscopio 
la consistencia del tejido y presencia o ausencia de huevos 
para determinar el sexo. El estado de madurez gonildicn se 
deterroinó según la escala de L.:ievastu (1971). 

Se tomó como talla de primera madurez al centro de amplitud 
de las tallas de traslape de los individuos inmaduros (II) y 
los individuos en maduración (III) (Tapia-Garcia, 1991). Por 
otra parte, se calcularon los porcentajes de ~achos, hembras 
e individuos juveniles indeterminados sexualmente en base a 
la población total y para cada mes de colecta. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

ramilia carangidae 

Composición, Distribución y Abun~ancia 

En el Golfo de Tehuantepec esta familia es la segunda más 
diversa, además de que ocupa el segundo lugar en peso y el 
tercero en nú.mero de las 51 familias que integran las 
comunidades de peces demcrsales (Tapia-García ~ 2.l. l990a, 
1990b) • 

La familia Carangidae en el Golfo de Tehuantepec, esta 
constituida al menos por 9 géneros y 16 especies, cuyo 
ordenamiento sistemático de acuerdo al criterio de Greenwood 
fil il· (1966) con modificaciones efectuadas por Nelson 
(1984) se muestra a continuación. 

Clase Osteichthyes 
División Euteleostei 
Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 
Suborden Percoidei 

Familia carangidao 

Genero l. ~ Rafinesque, 1815 
1) Alectis cilaris (Bloch, 1787) 

Género 2. Carünqoides Bleeker, 1862 
2) Carangoidcs otrynter (Jordan y Gilbert 1883) 

Género 3. Caranx Lacépede, 1802 
3) Caranx caballus Gunther, 1869 
4) Caranx h~ (Linnaeus, 1766) 
5) ~ Y.i~ (Jordan y Gilbert, 1882) 

Género 4. Chloroscom~ Girara, 1858 
6) Chloroscombrus QLgyeta Jordan y Gilbert 1883 

Género 5. pecapterus Bleeker, 1855 
7) Decapterus ~ Gill, 1862 

Género 6. Hemicaranx Bleeker, 1862 
8) Hemicaranx leucurus (Gunther, 1864) 
9) llfillli;;_ª-l:fillll ~ Gilbert, 1898 

Género 7. Oligoplites Gill, 1863 
10) Oliqoplites il.lJ;J.¡¡¡ (Gunther, 1869) 
11) ~ ~ Jordan y Starks, 1896 
12) Oliqoplites saurus (Bloch y Schneider, 1801) 
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Género 8. S~ Bleeker, 1862 
13) fül.Lu:: crumenophthalmus (Bloch, 1793) 

Género 9. ~ r.acepede, 1803 
14) ~ brevoorti (Gill, 1863) 
15) ~ oerstedii Lutken, 1880 
16) ~ 12-"~ (Guichenot, 1866) 

se colectaron un total de lJ,765 ejemplares de la familia 
Carangidac que aportaron un peso de JOO Kg (Tabla 1), lo que 
constituye el 171; en peso y el 15% en nú.mero de la captura 
total. Otros estudios realizados en la zona destacan a esta 
familia como la más abundante en biomasa {Sria. de Marina 1 

1978) y densidad (Acal y A~ias, 1990) . 

Por otra parte, Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil (1986) 
reportan a esta familia como la más abundante en la Sonda de 
campeche al sur del Golfo de México. A su vez, Amezcua
Linares (1990) consideru u esta familia de gran diversidad 
en el Pacifico Central Mexicano donde presenta 18 especies. 

En el Golfo de Tehuantepec el menor rn.ioero de individuos, 
especies y peso se observó en el mes de enero. Por otra 
parte, el mayor número de especies se obtuvo en agosto, y el 
mayor número de individuos y peso en mayo (Tabla 1). La 
familia también presentó su mayor distribución en los meses 
de mayo y agosto, en donde se observó que tanto la biomasa 
como la densidad presentaron sus valores mas altos 
principalmente en a.reas de influencia estuarina, en la 
plataforma adyacente a las Lagunas Superior e Inferior y la 
de Mar Muerto (Fig. 2). Este patrón puede estar influenciado 
por la probable dependencia de sus ecpecies a estos 
ambientes, los que pueden utilizar como área de rnaduracion y 
crianza, tal y corno ocurre en las lagunas costeras de 
Guerrero donde se reportan especies de los géneros Caranx, 
Oligoplites y Selcne (Yil.ñez-Aruncibia, 1978), también 
incluidas en la ictiofauna de la Laguna de Mar Muerto, en 
las costas de oaxaca y Chiapas (Alvarez del Villar, 1973). 

En cuanto a la batimetría las mayores abundancias se 
registraron principalmente en profundidadc~ entre 20 y 60 m 
(Fig. 2), este patron es similar al mcstrado por Acal y 
Arias (1990) para la zona, ya que determinaron que las 
mayores biomasas se presen~an en el estrato de 0-50 m. A su 
vez, también las mayores abundancias se obtuvieron durante 
el dia, lo cual puede estar determinado por sus habitas 
gregarios, formando cardúmenes durante el dia y 
dispersándose durante la noche. 



TABU 1. ABU'llDl.JICIA Y Till.15 DE LA fAl!lllA CAWICIDAI POl1 ESTACIONES 
DI LOS Ct!ICEIOS l!ALllAOOS. 

Ci\JCEIO ESTACIOh No. ESP. ~o. INDI\ n:so BJCllAS.I DEKSIDAD 
lgl lg/•' 1 l1Dd/1;_1 

DPC/CT·I ,; 52U 0.0227? 0.0003(· 
tEnero, 1%91 115 5.i 0.00031 O.OOWl 

rom '533.5 o.012n 0.00019 

ftl!llM 27 3_ - ' 1<3 3930.6 O.llibó 0.001:1 
llla¡o, 19591 2ó 1 4 56.5 íl.001'9 0.0001: 

42 5 J331 56610.9 2 . .)431- 0.0599(• 
13 5 ¡; 16%.1 0.07615 O.OOOib 
53' 1 1 2.z 0.000(lj 0.000\.3 
54- 2 537 23500.0 0.7Dll: O.Olt>Cti 
55 _- 2 4 m.3 0.00131 0.00015 
56 ' 1 1 5i.2 0.00111 0.0-0001 

101 1 1 1.1 0.00003 O.OOilOJ 
102 3 22 596.1 o.om; 0.00066 
103 3 10 455.9 0.01%) 0.0001] 
104 1 5 21.1 0.0001: Q,(i!)JI) 

110 13 -- 21-1.1 0.0%41 O,útlV.ii: 
111 5¡-- 1162.4 0.(1,4241 0.0020~ 

rom iól96.0 c.21&ü:. 0.oos:::i 

FllX!l"Bl-1 5 632.1 0.0159' 0.00011 
'"ovlellhre. 19i91 4 215.4 0.00045 0.0001: 

9 JS9.5 0.01166 0.0002i 
59 llZó.5 0.09lé; O.O-Olii 
96 5371.0 0.2412.\ 0.00431 
4 llo.6 0.00411 0.0001: 

22 6:1. l 0.04202 0.00116 
6 3:0.0 0.0~11; 0.0004' 

25 1451.b Q.06612 0.00112 
35 Ji;9.2 0.06l'll 0.00126 
91 2616.1 o.o;m 0.0026\ 
i9 1407.1 0.05(1\; 0.0020. 

TOTAL 435 18119.1 0.05449 0.00132 



TI.BU. l. !Continatióol 

CllJC!l!O !STICIOH "º' lllDIV PESO Bllll.ISA D!mll!All 
-- (g) (g/1') liodl•'l 

U!llPEC-1 ;2 6966.0 0.026% Q.000~7 
(llano, l!'Jlll llm 26251.6 o.09834 o.ooJ;; 

315 32i3.9 0.01215 o.oom 
1690 216.16.0 0.11%11 0.0010; 

s 5994 27642.6 o. 10313 0.022<3 -6- • 273 7213.5 0.02699 0.00102 
7 - ¡ . 14-1 6035.1 0.02l.59 0.000'» 
8 ¡ 132 20;&7.6 0.07ii'O Q.00162 

rom 11 1012& IZJ919.S 0.05'97 •).Oíl~i.\ 

SALCJIU'I0-1 21 1 1 26.2 0.0006i O.OQOOj 
!Agosto, l!'llll 22 2 3 48.9 O.OOH2 0.00009 

29 2 26 2656.Z O.OSlli 0.(-0017 
30 3 39 271<.ó 0.066&6 0.00095 
31 1 2 128.1 0.0039i O.OOOOó 
36 3 11 253S.3 0.10614 !J.OO!i) 
37 s lli i447.9 0.2-li71 •J.00%9 
3S 6 109 4611.1 1), llz<.l~ IJ,00265 
39 5 .. 2290.1 O.úilil& Q.OIJll¡ó 
4l 2 41 11994.6 0.35903 •).00123 
u ¡ 159 9092.6 0.216-SQ 'J.00397 

--45 5 93 50i2.7 O.lóS71 0.00309 
46 4 ti 552.1 0.02091 l},0Ci1~0 

47 9 SS m1.s 0.202;0 0.002ó6 
48 1 2 207.& 0.00467 O.llOOOI 
51' 5 63 4254.2 0.10915 0.00162 
52 4 53 26Z7. 7 O.Olll64 0.00159 
54 1 62 736.8 o.ozw; 0.00174 
55 1 2 B.O O.OOO!i O.OOOC.4 
56 2 2 55.9 0.00139 0,00')Q) 
59 2 26 1190.5 0.02513 0.00061 
6-0 2 32 !S9.0 0.02281 0.00062 
61 

_, 
23 Sló.I 0.0111; 0.00061 

62 3 f>ó.J 0.00194 0.00007 
63 1 17.1 0.00112 0.00003 

rom 1042 6M79.7 O.Oll'l-0 0.00111 

CAm'RA TOTAL 13765 299577 .ó o.0;009 0.00359 
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flllllilia ca.rangidao •n ol Golfo d.o '1'ohua.ntopoc, en 
los difer•ntes 11•11•s anal.isadoa. 



Por otra parte, cabe mencionar que aün cuando la familia es 
considerada de hábitos pelágicos, su presencia y dominancia 
en los muestreos demersales se debe a lo estrscho de la 
columna de agua, su dependencia biológica del fondo, y al 
hecho de que la red de arrastre baja y sube abierta y puede 
capturar fauna en toda la columna de agua. 

Puesto que la familia Carungidac prc~cnta gran diversidad, 
distribución, y abundancia en el Golfo de Tehuantepec y 
otras regiones costeras, se considera un componente 
importante en las ccmunidades de peces demersales de las 
costas de México. 

Abundancia do 149 especies 

Las especies más frecuentes y abundantes en las capturas 
fueron Sel ene neruvif!.M, Cbloroscombrus arqueta, Carangoides 
otrynter y Selar crumenophthalmus. Las especies menos 
frecuentes y abundantes fueron Oligoplites saurus, Q. 
mundus, Q. ª-lill.§., Alectis cil iaris y Se lene oerstedii (Tabla 
2, Fig. J). 

Siguiendo los criterios de Yáñez-Arancibia et fil. (1985il, 
l985b) para definir especies dominantes en sistemas costeros 
tropicales, ª· Peruviana y g_. orgueta fueron determinadas 
como especies dominantes tanto en la familia como en la 
comunidad, ya que presentan alta frecuencia y una gra.n 
abundancia numérica y en peso en las capturas (Tabla 2, Fig. 
3). En la comunidad, junto con otras 13 especies, 
constituyen mas del 50% de la captura total tanto P.n numero 
como en peso {Tabla 3) . l!. peruviana ocupó el quinto lugar 
en frecuencia, tercero en abundancia numérica y quinto en 
abundancia en peso, y g. arqueta fue la cuarta especie más 
frecuente y la octava tanto en abundancia numérica como en 
peso. Por lo anterior estas dos e~pecies son consideradas 
dominantes en las comunidades demersales del Golfo de 
Tehuantepec. 
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TABU 2. fi!CUEM:IA \ !Bl!HD.l'iCIA DE LAS ESPECIES DE LI mili! C!.R.lljGID!E 
EJt LAS CAPTllRAS REALIZADAS. 

fRECUEl<CU ES LIS CAl'T\:'RAS .l~l!ERO DE '\1 PESO ,,, 
ESPECIES )o. ESTACIO!OES !'\J IHDlllDl.~S 1grJ 

klil~ P'WJI.ÍaD.a " 52.'3 10156 i5.23 122192.9 l0.i9 

Qil.J¡~mlblllS <Wllle1a ~ó 5.\.1 2l:l 1;.n 101204.i Jl.41 

~I¡l.D&_Qlde.5 Q.t.GJll!:f -- 25.9 ;% ~. :n 19116.1 ó.62 

hl-ª.r tLUJ~!1º!1h1W1u~ 12 14.1 l)i J.úO 12619.1 1.21 

Oecapteoo blPJJd\ls i.I 102 O.i:. 85!6.2 2.64 

Yrillll talailJJS 11 12.9 61 0.46 6696.i 2.1; 

l!g!-LYr.anJ iili.1.fs 1.2 70 0.11 1101.1 1.iO 

Cai:.an1 Q¡ppas 5.9 96 Q,j{o 1195;]· 1.13 

~-ªJ.aJll 'ilDC.tll5 :.1 •ó ú.JJ 615i.5 2/Ji 

Stlen< b rmoili 11 12.1 99 {t.i~ 110.I 0.21 

Hl!Jit.aunr l.fll.i;YM ;,¡ 10 •i.22 m.s •i.lii 

01.i.wlitfS "1l1lllS 2 . .:. 19 O.JI 1:.; •• 1 •J.S-1 

QliOOJlli Illnt!us 2.1 19 .. ~.1:. 1529.6 1.55 

Qli1Jltli.lliallil5 1.2 1).(12 m.: .).1: 

.lliills <lliaLls 2,:. .. •j.~J 116.1 ~.~s 

~lill oml<ill 1.2 1j,fJ) 95.Z •i.01 

TOTAL 1; 11i65 Jú(J 299Sii.S llYJ 
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J'igura 3. Frocuencia y abundancia de las espociee de la 
faailia. ca.rangid.a.e en el Golfo de Tebuantepoc (las 
barras punteadas corresponden a las especies 
dominantes). 



T.IBU l. FllX1JOCIA Y All!OOIAltCIA DE LIS ESl'ECJES 001!1111.mS 
Ell US mIDJDADES DE PECES DEllEiSALES 

DEL COLfO DE mll!.OOIPEC. 
!Tapia-Garcia et ¡¡J. 199-J• 

ESPECIE FlllU!EllCIA E11 LIS C!Pl11i.IS H!R!ERODE 1\1 PESO 1\1 
~o. ESTACJom nl lllDIYIDUOS l!fl 

!ldllQQriit.Ls ·~· 6•) :o.6 14ó-OJ l~.2 iism.o J~.5 

Slilili• latl1r.on1 19 ~s. 9 ! !~26 11.2 mm.1 7.5 

Sl:aillJ Oiale 19 11.6 10253 !.6 JQJZ25.9 1.9 

~willi; 11 11.6 1ii5 J.I 69510.9 J.J 

lk>lbll.I lQ.Q.ÚtlJ.il"' ll 62.4 l21.6 1.5:· 79246.5 1.5 

• ielene R!Dl.l.l.ilP 45 52.9 JOó.2i . 5,9' • 16<ll91.5 1.0 . 

llil2illl.l.a'!ll<ll ;2 49.4 m .. . 1.; 72552.5 J.~ 
--- ~:_: __ _:_; __ -"---=-.-o=--'-";_---;-_'C-_='--=--.--;-~=--

~ilillaill 12 1ú' . 6iis ·,(~'.='~_s.;.:- .1061&9.5 5.i 

Lro.tnm. ... .. 51.5 2255 ,!.9 . .232590-9 4.3 .. 
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~ peruviana (Guichenot, 1866) 
N. c. 11 Pez luna", "Papelillo 11 , 

11Jorobado" 

Esta especie se distribuye en el Pacifico Oriental desde las 
costas del Golfo de california hasta Perú.. De los cruceros 
realizados en el Golfo de Tehuantepec se colectaron 10, 356 
organismos que aportaron un peso de 122 .1 Kg a la captura 
total. 

14 

Distribución y Abundancia Espacial y Temporal 

En la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec esta 
especie presenta amplia distribución durante todo el año, 
ya que se encuentra en profundidades de 14 a 60 m, 
temperatura de 19.J a Jl.l ºe, salinidad de 32.6 a 34.5 °¡00 
y concentración de oxigeno disuelto de 91.6 a 358.6 
micromoles, presentándose preferentemente a profundidades 
menores de 40 rn y en zonas de influencia estuarina. La mayor 
densidad y biomasu se observó durante las horas del dia 
alrededor de la isobata de 20 e, y principalmente frente a 
las lagunas Superior e Inferior y la de Mar Muerto (Fig. 4, 
Tabla 4). Este patrón es má5 evidente en la época de lluvias 
(mayo y agosto) donde se observa la máxima abundancia. Lo 
anterior puede dP.:berse a que ~- peruviana es una especie 
pelágica neritica que forma cardümenes durante el dia en 
estrecha asociación al fondo y por la noche se dispersa, lo 
que determina que sea accesible a las redes de arrastre. 

En cuanto a su distribución Eschrneyer ~ 9_1, (1983) reportan 
a esta especie comUn en las aguas costeras superficiales de 
Baja california donde generalmente se agrupa en cardUmcnes. 
A su vez, Berry y Srni th-Vaniz ( 197 B) establecen que ~
setapinnis se encuentra en cardúmenes cerca del fondo en 
aguas costeras de las Bermudas, en profundidades menores de 
54 m, y este comportamiento probnbl&r.icntc es similar en §. 
peruviana. 

Del total de cjc~pl~rcs capturados en los ~eses muestreados, 
los individuos adultos (130-260 mm) predominaron en las 
capturas, constituyendo más del 50'.t de l.:i abundancia 
numérica, a excepción de marzo en donde sólo conformaron el 
18% de los organismos colectados. En r.iarzc, mayo y noviembre 
se distribuyeron alrededor de la isobata de 20 rn y en agosto 
predominaron a mayores profundidades, en la isobata de 40 m. 
Estos organismos tienden a distribuirse en profundidades 
mayores de 25 m, excepto en el r.ies de marzo donde se 
detectaron a pcofundidades de hasta 12 m. 
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analisadoa. b) Dintribuci6n de la danaidad. e) 
Coaporta.aiento estacional a.el peso prome<Ho, 
longitud promedio, biomaea y densidad, 



Los individuos juveniles se encontraron en todos los meses 
analizados, excepto en enero, predominando en profundidadt':S 
menores de 20 m, y distribuyéndose hasta 50 m de profundidad 
(Fig. 5). 

Las organismos adultos y los juveniles se distribuyen en la 
zona de influencia estuarin~ de la Laguna Superior e 
Inferior y de Mar Muerto, lo que indica una posibl~ relación 
con esos sistemas lagunares. Cabe mencionar que los adultos 
se encuentran en estas regiones, pero también colonizan 
aguas más profundas y alejadas de la costa, lo que se 
observa como comportamiento general (Fig. 5). 

E~ cuanto a la abundanci~~ la b!~masa varió de 6.04 10~ 3 g 
m 2 en enero a 18. 3 10 ¿ g m en mayo. Se observe un 
aumento de enero a mayo con una disminución posterior hacia 
el m~s de a~osto, y un _1/g~ro a_~mcnto hn.cia nov iembi:_e •. La 
de2s1dad varió de 1.3 10 ind m en enero a 62.5 10 4 ind 
m- en marzo. Se observó un aumento de enero a marzo y 
después una disminución hasta el mes de agosto, para luego 
aumentar ligeramente hacia noviembre (Tabla 4, Fig. 4). 

Los valores de longitud total promedio oscilaron entre 92 mm 
en marzo y 159 mm en enero. Ademils de la talla promedio 
máxima obtenida en enero, se observa otra en agosto, 
presentándose asi dos máximos en el año. El peso promedio 
varió entre 14.2 g en marzo a 51.2 gen agosto, y mostró un 
patrón de comportamiento similar al de la longitud promedio 
(Tabla 4, Fig. 4). 

Los valores máxittos de densidad y biomasa encontrados en 
marzo y mayo respectivamente, corresponden a los valores ~as 
bajos de longitud y peso promedio. Esto indica que la 
abundancia encontrada se debe al reclutaraicnto de juveniles 
a la población adulta, principalmente en el mes de marzo, 
donde se presentó el máximo valor de densidad pero con una 
baja biocasa, ya que hay gran cantidad de organismos 
juveniles que aportan poco peGo. En mayo se obtuvo el máximo 
de biocasa, y la densidad tiende a decrecer con respecto a 
marzo, lo que indica que hay menos organismos pero con un 
mayor peso debido al crecimiento de los individuos de la 
población. En los meses restantes disminuyeron los valores 
de densidad y biomasa determinado por la escasa presencia de 
individuos adultos. Por lo cual se puede resumir que a 
partir del fuerte reclutamiento de juveniles que se da en 
marzo, se observa un crecimiento y migración de los 
individuos de la población, lo que se refleja en la 
disminución de la densidad y de la biornasa (Tabla 4, Fig. 
4) • 
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Del análisis de la frecuencia de tallas se observó que la 
talla minima registrada {47 mm) se presentó en noviembre y 
la máxima (260 mm) en agosto. En enero sólo se colectaron J 
individuos de tallas grandes con un promedio de 159 mm. En 
los siguientes meses analizados se presentaron tanto 
individuas de tallas pequeñas como grandes pero en 
diferentes proporciones. En marzo predominaron los de tallas 
pequeñas con una moda d8 50 m.¡¡:¡ y un promedio de 92 mm. En 
mayo las tallas pequeñas presentaron un desplazamiento en su 
moda de 60 a ao mm y también predominó un grupo de tallas 
grandes con una moda de 170 mm y un promedio de 127 mm. En 
agosto predominaron loG de tallas grandes, los cuales 
tambien presentaron un desplazamiento en su moda de 165 a 
180 mm, y tar:iliirin se presento un grupo reducido de 
individuos de tallas pequeñas con una moda de 65 mm y un 
promedio generdl de 159 mm. En novieobrc se siguió 
presentando el mismo cooportamiento anterior, con un grupo 
reducido de individuos de tallas pequeñas y uno mayor de 
tallas grandes 1 con las modas respectivas de 57 y 150 mm y 
un promedio de 135 mm. En el análisis global se pueden 
apreciar dos modas ~uy evidentes, que corresponden a 
juveniles (75 mm) y adultos (175 mm), con una longitud total 
promedio de 134 mm (Fig. 5). 

El análisis de la abundancia y la frecuencia de tallaG 
permite observar que en el mes de marzo la mayor parte de 
los organismos son juveniles, y en los meses posteriores se 
observa un desplazamiento de sus modas. En mayo se equilibra 
la proporción de adultos y juveniles, y de agosto a enero 
predominan los adultos pero se presenta un contir.uo 
reclutamiento de juveniles, lo que indica un reclutamiento 
constante a la población, y esto es más evidente entre marzo 
y mayo. 

Reproducción, Maduración y Crianza 

Proporción de sexos 

Del análisis de la proporción de sexos se observó que el 
34% correspondió a los machos, el 36% a las hembras y el 
restante 30% estuvo representado por individuos juveniles 
indeterminados (Fig. 6). 

Al analizar la variación mensual de la proporción de sexos e 
individuos juveniles indeterminados, se observó que estos 
Ultimas no se presentaron en el mes de enero, y su mayor 
abundancia se detectó en marzo para posteriormente disminuir 
hasta un minimo en noviembre. La proporción de los machos y 
hembras presenté variaciones. En enero, marzo y agosto la 
proporción de machos fue mayor que la de hembras, y en mayo 
y noviembre se observó lo contrario (Fig. 6). Por otra 
parte, es importante notar que hay reclutamiento de 
juveniles de marzo a noviembre, lo cual permite establecer 
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que el periodo reproductivo es previo y durante el. periodo 
de reclutamiento. 

~rez gonádica 

El análisis mensual de la frecuencia de. tallas por estado 
gonádico mostró los siguientes resultados. En enero se 
capturaron J individuos maduros. En marzo prcdolil.inaron los 
ir.dividuos de tallas pequeñas inmaduros y juveniles 
indeterminados sexualmente, aunque también se encontraron de 
tallas grandes en maduración y maduros y algunos desovados. 
En mayo se capturaron individuos juveniles inmaduros e 
indeterminados, así como grandes en maduración, maduros y en 
reproducción. En agosto, se observó un comportamiento 
similar al anterior y además se encontraron individuos 
desovados. En noviembre nuevamente se encontraron tanto 
individuos juveniles inmaduros e indeten:ninados coco en 
maduración, maduros y en reproducción. Por lo anterior se 
puede resumir que en la mayoria de los meses analizudos se 
encontraron individuos en las diferentes fases gonódicas, 
predominando desde juveniles indeterminados hasta 
reproductores, ya que la proporción de individuos desovados 
fue baja y na se encontraron individuos en descanso. 

La maduración de Sel..g_ng peruviana se presenta a partir de 
una longitud de 120 mm, con una talla de primera madurez de 
130 mm (Fig. 6). La presencia de individuos juveniles 
indeterminados e inmaduros sexualmente en los meses 
analizados (excepto en enero) indica un reclutamiento 
constante a la población. Este grupo de juveniles se 
diferencia sexualmente a partir de mayo. El mismo patrón se 
observa en los siguientes meses por lo que se establece que 
el reclutamiento se da entre marzo y noviembre:. Por otra 
parte, en los meses de mayo, agosto y noviembre se obtuvo un 
gran nlimero de individuos adultos maduros y en reproducción 
y algunos desovados, lo que indica que el periodo 
reproductivo se inicia en febre:r-o y termina en noviembre 
con un pico en marzo-mayo. Sánchez-Ramirez (1987) ::-eporta 
que el desove de Q. setapinnis se lleva a cabo durante todo 
el año con un pico en primavera-verano, lo cual es similar 
para Q. peruviana. Los individuos juveniles más pequeños y 
un gran nüroero de adultos en maduración y maduros próximos a 
reproducirse, se presentaron en aguas someras {alrededor de 
los 12m) frente a las Lagunas Superior e Inferior y la de 
Mar Muerto, lo que indica que esta especie migra hacia aguas 
costeras para reproducirse ( F'ig. 5) • 
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Indice yisceral e indice gooádico 

El indice visceral en los machos osciló de 0.089 en enero a 
0.108 en mayo con un promedio de O. 095; para las hembras 
varió de 0.097 en agosto a 0.138 en enero con un promedio de 
O .110. Para los machos se observa un aumento de enero a 
marzo para llegar a un máximo en mayo y posteriormente 
disminuir hasta agosto y tener un ligero aumento en 
noviembre. Este indice en las hembras presenta el máximo en 
enero y después desciende hasta agosto para también, como en 
los machos, tener un ligero aumento hacia el me$ de 
noviembre (Fig. 6). 

El indice gonádico varió de o. 007 en marzo a O. 054 en 
noviembre para los machos con un promedio de o. 020; y para 
las hembras osciló entre 0.014 en marzo a 0.071 e noviembre, 
con un promedio de 0.033. Este índice presentó un 
comportamiento similar en ambos sexos en cuanto a sus 
máximos y roinimos, observándose los máximos valores en enero 
y noviembre, y los mínimos de marzo a agosto (Fig. 6). 

Al analizar el indice visceral se observa que el valor 
máximo que se presenta en enero se debe al gr<:in tamaño de 
las gónadas (indice gonádico alto) ya que la especie está 
por iniciar su periodo reproductivo. Esto indica poca 
actividad alimentaria, lo que es característico de especies 
que forman cardúmenes cuya alimentación es en baja 
proporción pero constante, determinado por una actividad 
metabólica alta; por es~a razón, el comportamiento del 
indice visceral y gonádico es similar. El indice visceral 
posteriormente tiende a declinar debido a que ha cor.icnzado 
el desove, y en mayo presenta un aumento ya que los 
individuos han comenzado a alimentarse activamente. De mayo 
a noviembre hay una disminución de este indice debido a que 
la energía está encaminada al desarrollo gonádico. 

En cuanto al indice gonádico, se observa que la maduración y 
desove en las hembras y en los machos es sincrónica, ya que 
este es similar en ambos sexos. El comportamiento del indice 
gonádico se relaciona con los periodos de reclutamiento y 
reproductivo, ya que partir de agosto se observa un aumento 
de este indice debido al desarrollo gonádico, hasta alcanzar 
un valor máximo en noviembre determinado por individuos 
maduros no reproductivos. Posteriormente tiende a óisminuir 
hacia enero, donde está determinado por individuos 
reproductivos, lo que indica el inicio de su periodo de 
reproducción. En los primeros meses del año ocurre el 
desove, lo que se refleja en la disminución del indice 
gonádico de enero a marzo. Los valores mínimos observados 
entre marzo y agosto se relacionan con el periodo de 
reclutamiento ya que las gónadas de los juveniles son 
pequeñas, asi como por el fuerte desove realizado 
probablemente a partir de febrero. 
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CbloroscoP!brue l!.l.'.lD!.I!.. Jordan y Gilbert, 1883 
N. c. 11 Jurel de castilla", "chicharra", •orqueta" 

Esta especie se distribuye en el Pacifico Oriental, desde 
las costas de San Pedro california y Golfo de California a 
las de Perli. En el área de estudio se colectaron 2124 
organismos que aportaron un peso de 103. 2 Kg a la captura 
total (Tabla 5). 

Distribución y abundancia espacial y temporal 

Esta especie presenta una amplia distribución durante todo 
el año en profundidades de 12 a 80 m, temperatura de 19.3 a 
31.l 0 c, salinidad de 33.228 a 34.508 °;00 y oxigeno 
disuelto entre 94. 51 y 358.407 micromoles, presentandose 
principalmente en áreas influenciadas por aguas 
epicontinentales. Esto esta determinado por la alta densidad 
y biomasa observada en aguas someras costeras, 
preferentemente a profundidades menores a 40 m, donde se 
capturaron el 97% de los organismos, observándose una 
disminución hacia mayor profundidad, en áreas alejadas de la 
costa (Fig. 7). A este respecto, Barba-Torres fil al. (1983) 
también reportan a ~. ~ en aguas someras sobre la 
plataforma continental de Uayarit, con una proporción del 
95% de organismos capturados en profundidades de 20 a 50 m. 
A su vez, Acal y Arlas (1990} mencionan que esta especie 
presenta su mayor biomasa en el Golfo de Tehuantcpcc en el 
estrato de 0-50 m. 

Como se mencionó anteriormente, la mayor abundancia de la 
especie se presenta en áreas influenciadas por procesos 
estuarinos, frente a las lagunas Superior e Inferior y Mar 
Muerto. En este sentido Berry y Smith-Vaniz (1978) reportan 
a esta especie en aguas tanto marinas como estuarinas. Por 
otra parte, Barba-Torres fil li· (19DJ) también reportan a 
esta especie tanto en la plataforma continental de Nayarit 
como en la laguna de Chamela. A su vez, Tapia-Gnrcia (1991) 
reporta a Chloroscombrus chrysurus en la Sonda de Campeche 
como una especie dependiente estuarina ya que durante su 
etapa juvenil utiliza las lagunas y sistemas estuarinos 
adyacentes para su protección y crianza, y posteriormente se 
recluta a la población adulta en la plataforma continental 
adyacente. 
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La mayor abundancia se presentó en las estaciones realizadas 
durante el dia en zonas adyacentes a la Laguna de Mar Muerto 
(Fig. 7), lo que puede explicarse por el hecho de que esta 
especie forma cardt.imenes, asi como por lo estrecho de la 
columna de agua y su dependencia biológica del fondo 
determina que sea accesible a las redes de arrastre. En este 
sentido, Eschmeyer tl gl. (1983) mencionan que s:. ~ 
habita en aguas costeras superficiales de Baja California, 
en las cuales generalmente se agrupa en cardümenes. 

Los individuos adultcs predominaron en los meses muestreados 
ya que su proporción minima se obtuvo en mayo (70%) y 
constituyeron casi el 100% en los meses restantes, 
presentando una amplia distribución. En marzo, mayo y 
noviembre se distribuyeron cerca de la costa alrededor de la 
isobata de 20 m y probablemente a menores profundidades y en 
agosto predominaron hasta la isobata de 50 m. La tendencia 
general es a observarse una distribución en profundidades 
de 20 a 40 m. Los individuos que se distribuyen en estas 
profundidades son maduros y algunos próximos a reproducirse, 
lo que parece indicar que las arcas reproductivas se 
localizan en la plataforma interna (Fig. 8). A su vez, se 
reporta que en la región costera del Pacifico Este Tropical 
incluyendo el Gol fo de Tehuantepec, son abundantes las 
larvas de esta especie (Ahlstrom, 1971). Por otra parte, 
Sánchez-Ramirez ( 1987) reporta una amplia distribución de 
larvas de ~· chrysurus en la plataforma continental de la 
Sonda de campeche, con mayor abundancia hacia la zona 
costera frente a la Laguna de Términos, similar al 
comportamiento de las larvas de ~. ~-

Los individuos juveniles se encontraron en baja proporción 
(alrededor del 2%) en marzo, agosto y noviembre y sólo en el 
mes de mayo presentaron su mayor abundancia (301.), 
predominando alrededor de los 20 m de profundidad en la 
región adyacente a las lagunas Superior e Inferior (Fig. B). 
Se observó que tanto los adultos como los juveniles se 
presentan en aguas someras menores a 40 m, con gran 
abundancia frente a las Lagunas Superior e Inferior y de Mar 
Muerto (Fig. 8), y considerando también la abundancia 
larvaria en estas zonas (Ahlstrom, 1971), se puede inferir 
que el desove ocurre en las aguas someras de la zona 
costera, similar al comportamiento presentado por ~. 
chrysurus en la Sonda de campeche (Tapia-Garcia, 1991). 

E~2cuanto a la abundancia~ la bi3~asa varió de 0.175 10-2 g 
m en enero a 10. 482 10 2 g m en mayo y se observó un 

~~m~~~~d d:arei~erdoe ~. ~ªi~-.fºf ndunmª- 2ª~~m~~~~~ó: ~~~;e~~<?.~· i~ 
m-2 en mayo, y su variación temporal y espacial presentó un 
comportamiento similar al de la biomasa (Tabla 5, Fig. 7). 
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LOS valores de longitud total promadio oscilaron entre 162 
mm en mayo a 182 mm en ago5to y el peso promedio varió de 
40.6 g en enero a 54.5 gen agosto. El peso promedio tiene 
un aumento gradual de enero a agosto. La longitud promedio 
presenta un comportamiento similar al peso promedio, sin 
embargo en mayo se presentó un minimo {Tabla 5, Fig. 7). 

Los valores máximos de densidad y biomasa detectados en mayo 
están determinados por un grupo de juveniles que se está 
reclutando a la población adulta, y por lo tanto se 
relaciona con los valores bajos de peso y longitud 
promedio. En agosto la densidad y biomasa disminuye y la 
talla y peso promedio aumenta lo que indica la presencia de 
organismos adultos. Este mismo comportamiento se presentó en 
noviembre y marzo, por lo que durante todo el año se 
presentan individuos de tallas grandes. Sin embargo, el 
reclutamiento de juveniles que se presenta en mayo se 
manifiesta con un aumento en la biomasa y densidad (Tabla 5, 
Figs. 7 y 8). 

Del análisis de frecuencia de tallas se observó que la talla 
m1n1ma y máxima se obtuvieron en el mes de mayo y 
correspondieron a 49 y 229 mm (Fig. 8). En enero sólo se 
capturó un individuo con una talla de 170 mm. En marzo 
predominaron los individuos de tallas grandes con una rnoda 
de 165 mm y un promedio de 172 mm. En mayo se presentaron 
tanto individuos de tallas pequeñas con modas de 65 y 115 m.m 
e individuos grandes que presentaron un desplazamiento en su 
moda, de 165 a 185 mm y el promedio fue de 162 mm. En agosto 
predominaron los organismos de tallas grandes con una moda 
de 185 :m.lil y una longitud promedio de 182 mm. En novieznbre se 
presentó el mismo comportamiento anterior, ya que la moda se 
conservó en 185 mm y el promedio fue de 179 mm. En el 
análisis global se puede apreciar la mayor abundancia de 
individuos de tallas grandes cuya moda osciló alrededor de 
los 185 mm, y sólo en el mes de mayo se presentaron tallas 
pequeñas con una moda de 115 mm y una longitud total 
promedio de 173 mtn (Fig. 8). 
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Al analizar conjuntamente el comportamiento temporal de la 
abundancia, tamaño promedio de la población asi como de la 
frecuencia de tallas, se observa crecimiento de los 
individuos de la población de enero a noviembre con 
reclutamiento evidente de juveniles en m3yo, lo cual se 
relaciona con su ciclo reproductivo. Un comportamiento 
similar presenta ~- chrysurus en la Sonda de Campeche donde 
las tallas mas pequeñas y el reclutamiento se observaron en 
junio (Tapia-Garcia, 1991). 



(b) 

Figura s. a) Di1tribuci6n d• tallas de g. ~ en el 
OOlfo da T•buantepec en loa d.iterentes ••••• 
anali1ados. b) Diatribuci6n de la frecuencia de 
tallas. 



Reproducción, Maduración y Crianza 

Proporción de sexos 

Del análisis de la proporción de sexos se observó que los 
machos constituyeron el 65% de la captura total, las hembras 
un 32% y los individuos juveniles indeterminados sólo 
constituyeron el JI (Fig. 9). 
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Al analizar la variación mensual de la proporción de sexos y 
juveniles indeterminados, se observó que estos últimos sólo 
se encontraron en el mes de mayo. Los machos predominaron en 
todos los meses, principalmente en el mes de mayo donde la 
relación machos-hembras fue de 3. 5: l y sólo en marzo se 
presentaron porcentajes similares (Fig. 9). Esto puede 
deberse a que las hembras desovan en aguas costeras y 
probablemente tambiCn entren a las lagunas a desovar, como 
ocurre con r:. gb~ en la Sonda de Campeche (Tapia
Garcia, 1991), lo cual puede justificar la menor proporción 
de hetlbras en la plataforma adyacente. La gran abundancia de 
individuos juveniles indeterminados sexualmente en el mes de 
mayo principalmente, permite establecer que en este mes se 
da el máximo reclutamiento a la población, aunque cabe 
mencionar que la ausencia de juveniles en la plataforma 
durante la época de lluvias se debe probablemente a que 
estos se encuentran dentro de las lagunas, tal y como ocurre 
con ~. ~e-

Madurez gonádica 

El análisis mensual de la frecuencia de tallas por fase de 
madurez gonádica aportó los siguientes resultados. En enero 
sólo se capturó un individuo maduro. En marzo predominaron 
los individuos de tallas grandes en maduración, maduros y en 
reproducción, y sólo se capturó un individuo inmaduro.. En 
mayo se capturaron tanto individuos pequeños inmaduros e 
indeterminados sexualmente, como grandes en maduración, 
reproductivos y desovados. En agosto predominaron los 
individuos en maduración, observándose también individuos 
inmaduros, reproductivos, desovados y en descanso. En 
noviembre se observó un compot'tamiento similar al anterior. 
Por lo cual se puede observar que sólo en mayo se 
encontraron organismos juveniles indeterminados, ya que en 
todos los meses predominaron los de tallas grandes desde en 
maduración hasta desovados. Esto nuevamente indica un fuerte 
periodo de reclutamiento en mayo resultado del inicio del 
periodo reproductivo en marzo. La presencia de individuos 
reproductivos nos indica que este periodo se extiende hasta 
noviembre donde aún se observan individuos reproductivos e 
inmaduros que continúan reclutcindose a la población (Fig. 
9). Este patrón de reproducción es semejante al reportado 
por Tapia-Garcia (1991) para .Q. chrysurus en la Sonda de 



campeche. Asimismo, la ausencia de individuos juveniles 
indeterminados durante el periodo reproductivo puede 
explicarse por la probable dependencia estuarina de la 
especie durante la crianza, la cual al alcanzar su talla de 
primera madurez se recluta a la población adulta en la 
plataforma adyacente, tal como ocurre con Q. chrysurus. 

La maduración de Chloroscombrus ~ se presenta a partir 
de una longitud de 109 mm, con una talla de primera madurez 
de 125 mm. En cuanto a la madurez gonádica, en marzo se 
colectaron individuos en maduración y maduros 
principalmente, lo que indica que es tan por entrar a la 
época reproductiva que probablemente se inicia en abril, ya 
que en mayo se presenta gran abundancia de individuos 
juveniles indeterminados sexualmente, por lo que en este mes 
se da el máximo reclutamiento a la población. En los meses 
restantes se colectaron un gran número de individuos 
maduros, reproductivos y desovados. Lo anterior permite 
inferir que el desove se lleva a cabo de carzo a noviembre, 
con un pico de mayor intensidad previo a mayo, denotado por 
un gran reclutamiento de juveniles a l~ población. 

Indice visceral e índice gonádico 

2J 

El índice visceral en los machos osciló de 0.089 en marzo y 
agosto a o. 109 en mayo con un promedio de o. 099. Para las 
hembras varió de 0.067 en agosto a 0.112 en noviembre con un 
promedio de 0.099. Para los machos se observó un aumento de 
marzo a mayo donde se alcanzó un máximo para luego disminuir 
hacia agosto y aumentar nuevamente hacia noviembre. Para la~ 
hembras aumentó de enero a marzo para alcanzar su máximo en 
mayo y después tener un comportamiento similar al de lo:> 
machos. Este indice presentó un comportamiento similar en 
ambos sexos, observándose dos máximos (en mayo y noviembre) 
y dos minimos {en marzo y agosto) (Fig. 9). 

El índice gonádico varió de 0.004 en mayo y agosto a o.ooe 
en marzo para los machos con un promedio de 0.006. Para las 
hembras osciló entre 0.007 en agosto a o.035 en enero con un 
promedio de O. 014. También en este indice se presentó un 
patrón similar en ambos sexos, lo que indica una maduración 
sincrónica ya que tiende a disminuir de marzo a mayo para 
después aumentar hacia noviembre (Fig. 9). 

El indice gonádico describe un comportamiento relacionado 
con el periodo reproductivo, ya que el valor de marzo 
disminuye evidentemente en mayo, lo que indica una fuerte 
actividad reproductiva de enero a marzo. El aumento de este 
indice de mayo a noviembre indica que la población está 
madurando. Asimismo, no se puede descartar la posibilidad de 
que los individuos se reproduzcan más de una vez por ser tan 
largo el periodo reproductivo. Por otra parte, el valor 
máximo del indice visceral observado en r.iayo y por el 
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contrarío, el más bajo del índice gonádico, nos indica una 
fuerte actividad alimentaria durante el máximo reclutamiento 
por parte de los juveniles e individuos desovados, así como 
la disminución de la actividad reproductiva. La disminución 
del índice visceral durante el mes de agosto puede deberse a 
que la mayoria da los individuos están parasitados por 
isópodos lo que impide que estos se alimenten activamente. 
Además de que se observa una tendencia a aumentar del indice 
gonádico, lo que determina que con la maduración disminuva 
la actividad alimentaria. El comportamiento similar dél 
indice visceral y del índice gonádico de agosto a noviembre, 
se relaciona con el crecimiento gonadal de los individuos. 
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Carangoi4es otrynter (Jordan y Gilbert, 1883) 
N.c. "Palometa de hebra", "Pampanito", "Gallo". 

Distribución y J\bundancia Espacial y Temporal 

Esta especie se distribuye desde las costas del Golfo de 
california hasta las de Panamá. En el Golfo de Tehuantepec 
se colectaron 596 individuos que aportaron un peso de 19. 8 
Kg a la captura total y estos se encontraron a profundidades 
entre 25 y 60 m (Tabla 6, Fig. 10). La distribución 
observada presenta mayor biomasa y densidad en agosto y 
noviembre, en agosto predominan los individuos de tallas 
grandes, los cuales se encuentran principalmente en áreas 
alejadas de la costa, a profundidades entre 30 y 60 m. En 
noviembre hay un aumento en la densidad de estos individuos 
pero ahora se concentran hacia aguas més someras al igual 
que en el mes de enero, y presentan s;.i mayor ubundancia ~n 
la plataforma adyacente a las Lagunas Superior e Inferior y 
la de Mar Muerto, esto parece indicar que esta especie se 
encuentra relacionada a procesos estuarinos, ya que se 
distribuye en aguas someras y ha sido reportada en estuarios 
y lagunas costeras donde penetra con fines de protección y 
alimentación (Amezcua-Linares, 1990). La alta densidad que 
se presenta en marzo se debe principalmente a la presencia 
de juveniles alrededor de la isobata de JO m, y en mayo 
persisten estos organi~mo~ pero son menos abundantes (Tabla 
6, Fig. 10). En resumen, esta distribución indica que tanto 
los individuos de tallas grandes cono los de tallas pequeñas 
se encuentran en la zona de influencia estuarina de las 
Lagunas superior e Inferior y la de Mar Muerto, aunque cabe 
mencionar que los adultos también se desplazan a aguas més 
profundas y alejadas de la costa. 

En cuanto a la arundanc¡a, la biomasa varió de 1.38 10-J en 
mayo a 31.43 10- gr ~- en agcsto, presentó una disminución 
de enero a marzo y después un aumento en agosto, para 
después disminuir 1 igeramente hacia noviembre. La dens_idad 
varió de O. 7 10-4 en enero y mayo a 4. 7 io- 4 .ind m- 2 en 
marzo, se observó un aumente de enero a marzo para después 
disminuir en mayo y agosto y aumentar nuevamente hacia 
noviembre. Los valores de la longitud totdl promedio 
oscilaron entre 82 en marzo a 201 mm en agosto y el peso 
promedio varió de 11.3 en marzo a 75.l gen enero. Tanto la 
longitud como el peso promedio presentaron un patrón de 
comportamiento similar al de la biomasa {Tabla 6, Fig. 10). 
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La alta biomasa y baja densidad que se presenta en el mes de 
enero se deben a la presencia de individuos adultos, los 
cuales probablemente es tan por entrar a su periodo 
reproductivo ya que en el mes de marzo se presenta el 
comportamiento contrario. En marzo la biomasa disminuye y la 
densidad aumenta lo cual nos indica que en este mes hay gran 
cantidad de individuos que aportan muy poco peso, lo que 
permite establecer que en marzo se da un gran reclutamiento 
de juveniles a la población adulta como lo muestra también 
la disminución de los valores de longitud y peso promedio. 
El aumento de la biomasa y de la longitud y peso promedio 
hacia el mes de agosto nos indica el crecimiento de los 
individuos de la población. En noviembre se observa 
nuevamente que la densidad aumenta y la biomasa disminuye lo 
cual indicaria que hay un nuevo reclutamiento de juveniles a 
la población adulta. La información obtenida permite resumir 
que es probable que ~. otrynter presente dos periodos 
reproductivos al año ya que se observa un gran reclutamiento 
de juveniles en marzo y noviembre, asi como también 
establecer de manera probable que la especie se reproduce en 
áreas cercanas a la costa a profundidades menores a 35 m por 
lo cual puede estar relacionada con ambientes estuarinos 
(Tabla 6, Fig. 10). 
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!l.l!lJu'. crumenopbtb§lmus (Bloch, 1793) 
N .c. "Ojotón", "Chicharo", "Charrito". 

Distribución y Abundancia Espacial y TB!llporal 

Esta especie se local iza desde las costas del Gol fo de 
California hasta las de Panamá. En el Golfo de Tehuantepec 
se obtuvieron 1J7 ejemplares que contribuyeron con un peso 
de 12. 6 Kg a la captura total, y su distribución es desde 
zonas influenciadas por aguas epicontinentales hasta la 
plataforma continental externa, presentando su mayor biomasa 
y densidad entre los JO y 40 m de profundidad, sin 
presentarse en profundidades menores a JO m (Tabla 7, Fig. 
11). La amplia distribución observada en marzo se refleja en 
alta biomasa y densidad, determinada probablemente por 
individuos juveniles que se reclutan a la población adulta. 
La baja abundancia en los meses restantes parece estar 
detenninada por su escasa distribución en el área de 
estudio. Sánchez-Ramirez (1987) menciona para el sur del 
Golfo de México, que esta especie se distribuye 
principalmente sobre la plataforma continental, donde los 
n\icleos de mayor abundancia se presentan a profundidades 
mayores de 36 m, con algunas ocurrencias en la zona oceanica 
cerca del talud y en el borde de la plataforma. 
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En cuanto a la va~iación de la abundancfa, la biomasa varió 
de 5.37 lo- 3 g m- en mayo a 10.35 10- g m- 2 en marzo. Se 
observa un aumento de enero a marzo y una disminución 
posterior hacia mayo para después aumen¡ar nuev~mente hasta 
noviembre. La densidad v~rió de 0.4 10- ind m- en enero y 
mayo a 1. 2 10-4 ind m- en marzo, con un cocportamiento 
similar al de la biomasa. La longitud total promedio osciló 
de 202 en marzo a 223 mm en mayo y el peso promedio de 89.7 
en marzo a 127.4 g en enero. Ambos parámetros también 
presentaron un comportamiento semejante, ya que disminuyeron 
de enero a marzo y aumentaron hacia mayo para después 
declinar hasta noviembre (Tabla 7, Fig. 11). 

La e.ayer abundancia se presentó en marzo, esto se debe 
probablemente al reclutamiento de juveniles a la población 
adulta ya que los valores de longitud y peso promedio 
disminuyen en este mes. Este reclutamiento puede ocurrir 
principalmente en la plataforma interna, por lo que es 
probable que ~- crumenophthalmu5 sea una especie que desova 
en aguas costeras. La abundancia decrece hacia el mes de 
mayo debido al crecimiento de los individuos de la 
población, como lo confirma el aumento de la longitud y peso 
promedio y Carnbién por su escasa distribución en el área de 
estudio. De lo anterior, se puede inferir que en esta época 
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probablemente migren hacia aguas ~ás profundas y retornen a 
las aguas costeras hacia finales del verano. Esto se 
determina a partir del aumento de la biomaaa y densidad en 
agosto y principalmente en noviembre, lo cual nos indicaria 
que es posible que se de otro reclutamiento de juveniles en 
este mes, ya que los valores de longitud y peso promedio 
tienden a disminuir nuevamente (Tabla 7, Fig. 11). 

Con base en la información obtenida y les antecedentes con 
que se cuenta se puede resumir que ~. cn1menophthalmus es 
una especie marina que se reproduce en la plataforma 
interna, y presenta migraciones hacia aguas profundas 
relacionadas probublcmcntc con su ciclo reproductor 1 tal y 
como ocurre en el Golfo de México (Sánchez-Ramirez, 1987} y 
en el oeste de Florida (Leak, 1981). Así como también es 
probable que presente dos periodos reproductivos 
relacionados con el posible reclutamiento de juveniles que 
se da er. marzo y noviembre. 
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Decapterus bypodus Gill, 1862. 
N.c. "Jurel fino", "Caballa mexicana". 

Distribución y Abundancia Espacial y Te.mpora1 

En el Golfo de Tehuantcpec se colectaron 102 organismos de 
esta especie que aportaron un peso de 8. 5 Kg a la captura 
total. Estos se distribuyen preferentemente a profundidades 
entre 30 y 60 m, con mayor abundancia entre 40 y 60 m, sin 
ocurrir en áreas influenciadas por aguas epicontinentales, 
lo que hace evidente su caracter tipico marino (Fig. 12). 
Presenta baja biomasa y densidad durante el año excepto en 
mayo y agosto, debido a que es posible que en este periodo 
de primavera-verano se realice el reclutamiento de juveniles 
a la población adul til, principalmente en el mes de agosto 
que es cuando se presentó lD. máxima abundancia, ya que aún 
en estos meses la especie no presentó una amplia 
distribución. La baja biomasa y dcnsidild en noviembre y 
marzo parece estar determinada por su escasa distribución 
en el área de estudio ya que probablemente la especie migra 
a profundidades mayores de 60 m. Sánchez-Ramirsz (1987) 
menciona que las larvas de Q. punctatus presentan sus 
nUcleos de mayor abundancia a profundidades menores de 100 
m, lo que permite inferir que esta sea el área de desove de 
la especie. Asimismo, es probable que ~- ~ presente un 
comportamiento similar, al realizar su reproducción 
principalmente a profundidades mayores a 50 m en la 
plata forna continental del Golfo de Tehuantepcc (Tabla a, 
Fig.12). 

Al considerar la varia~ión de la ab·.mctancia, 1-f biosiasa 
varió de 0.434 10-2 g m- en nov!embre a 4.557 10- g m- en 
ago~to, y la densidad de 0.3 10- ind rn- 2 en noviembre a 5.0 
10- ind m- 2 en agosto, presentando ambos parámetros un 
comportamiento similar ya que registraron un aumento de 
marzo hasta agosto para después declinar hacia noviembre. 
Los valores de la longitud promedio variaron de 192 en mayo 
a 247 mm en noviembre y los de peso promedio de 72.8 en mayo 
a 145 .1 g en noviembre y también mostraron un patrón similar 
ya que disminuyeron de marzo a mayo para después aumentar 
hasta noviembre (Tabla a, Fig. 12). 

La baja biomasa y densidad que se presenta en marzo y que 
tiende a aumentar 1 igeramente hacia mayo se debe 
probablemente al crecimiento de los individuos de la 
población, la cual es posible que realice su reproducción en 
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aguas más profundas y su reclutamiento se de en la 
plataforma media, alrededor de los 60m de profundidad, de 
forma similar a Trachurus latM.m...!. en el sur del Golfo de 
México (Tapia-Garcia, 1991). Esto se determina por la gran 
abundancia que se prcsent~ en agosto, que es cuando 
probablemente se de este reclutamiento, para después migrar 
nuevamente hacia aguas profundas, lo que se refleja en la 
disminución de la abundancia en el mas de noviembre. De lo 
anterior se puede inferir que Q. ~ presenta un patrón 
de desove similar al de .Q. wntlatus en el sur del Golfo de 
México (Sánchez-Ramirez, 1987), donde el desove ocurre .3. 

través de todo el año pero con mayor intensidad durante el 
periodo cálido (primavera-verano). En resumen, si Q. hY12..QQg_§. 
desova en aguas de alrededor de 60ra de profundidad, entonces 
es probable que el periodo de desove se inicie en primavera 
y durante el verano (mayo y agosto), para que en los meses 
restantes migren hacia aguas tJ.35 profundas, lo cual 
confirmaria que es una especie tipica marina. 
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~ caballus Gunther, 1869. 
N. e. 11Cocinero", "Dorado', "Jurel". 

Distribución y Abundancia Espacial y Tempornl 

Esta especie se distribuye desde las costas de San Diego, 
California y del Golfo de California hasta las costas de 
Perú. En el Golfo de Tehuantepec se capturaron 63 
organismos, que aportaron un peso de 8. 6 Kg a la captura 
total, y se encontraron principalmente entre los 20 y 50 m 
de profundidad en zonas influenciadas por aguas 
epicontinentales, y fué esporádica su presencia a mayores 
profundidades (Fig. 13). Al respecto, Amezcua-Linares 
(1990) reporta que ~. caballus se distribuye en áreas 
someras y medias hasta los 60 m en el Pacifico Central 
Mexicano. La especie se capturó sólo en tres de los meses 
muestreados, y los centros de mayor biomasa y densidad se 
presentaron en la plataforma adyacente a la Laguna de Mar 
Muerto y a profundidades menores a JO m, principalmente 
durante el verano y principios de otoño ya que en primavera 
su abundancia disminuyó. Sánchez-Ramírez ( 1987) menciona un 
patrón de distribución similar en el Golfo de Mexico para 
,g. ~, donde la presencia de esa especie se restringió 
casi únicamente a la campaña de verano, pues en la primavera 
se capturaron muy pocos individuos. La amplia distribución 
observada en agosto se refleja en alta biomasa y densidad, 
debido probablemente a que en ese periodo se presenta la 
migración de juveniles dc~dc el interior de la laguna hacia 
aguas oceánicas para reclutarse a la población adulta, y 
puesto que en el mes de mayo no se capturó ~n la plataforma 
interna, es posible que en ese mes se encontrara dentro de 
la laguna ya que esta especie penetra a estuarios y lagunas 
costeras (Amezcua-Linares, 1990) y ha sido reportada en 
sistemas lagunares del Pacifl.co Mexicano por Carranza y 
Amezcua-Linares (1971), Amezcua-Linares (1972) Yáñcz
Arancibia y Nugcnt (1975) y Yáñcz-Arancibia (1978) (Fig. 
13). 

En cuanto a la abundancia, la bio~asa varió de 00.543 io-2 g 
m- 2 en agosto ~ 2.565 lo- 2 g m- en marzo, la densida1 de 
o.5 10-4 ind m- en agosto y noviembre a l.B 10- 4 ind m- en 
marzo, y mostraron un comportamiento similar ya que 
disminuyeron de marzo hasta agosto para despuris aumentar 
ligeramente hacia noviembre. Los valores de la longitud 
promedio variaron de 218 en agosto a 238 mm en marzo, y los 
de peso procedio de 110. 9 en agosto a 142. a g en marzo, y 
mostraron tambien un patrón similar al de la biomasa y 
densidad (Tabla 9, Fig. 13). 
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La alta biomasa y densidad que se presenta en marzo es 
debida a la presencia de individuos adultos, como lo denotan 
los valores altos de longitud y peso promedio y, 
considerando los antecedentes, es posible que estén por 
entrar a la Laguna de Mar Muerto para reproducirse. Esto 
posiblemente ocurra en mayo por no encontrarse en la 
plataforma interna, y puede ser que en agosto se recluten a 
la población adulta, por lo cual la abundancia y los valorea 
de longitud y peso disminuyen. El aumento de estos valores y 
de la biomasa y den!;idad hacia noviembre indican el 
crecimiento de los individuos de la población (Tabla 9, Fig. 
13). 

De acuerdo a lo observado, se pued~ resumir que ~- caballus 
se distribuye a profundidades menares de 50 m, presentando 
las mayores densidades y biomasas a menos de 30 m en agosto 
y noviembre en zonas influenciadas por aguas 
epicontinentales, ya que es probable que sea una especie 
dependiente estuarina que entra a las lagunas para 
reproducirse, para posteriormente reclutarse a la población 
adulta en la plataforma interna del Golfo de Tehuantepec 
durante el periodo de primavera-verano. 
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Hemicaranx ~ Gilbert, 1898 
N.c. "Jurel" 

Distribución y Abundancia Espacial y Temporal 

Esta especie se distribuye desde el Golfo de California 
hasta Panamá. En el Golfo de Tebuantepec se capturaron 70 
organismos que aportaron un peso de 5 Kg a la captura total, 
se encontraron principalmente en la plataforma interna a 
profundidades entre 10 y 40 m y en áreas influenciadas por 
aguas epicontinentales 1 siendo esporádica su presencia a 
profundidades mayores (Fig. 14). A.mezcua-Linares { 1990) 
reporta que esta es una especie costera de hábitos 
pelágicos, que se encuentra generalmente a profundidades 
moderadas. Su frecuencia de aparición fué sólo en dos de los 
meses nuestreados, marzo y agosto. En tlarzo presenta baja 
biomasa y densidad, debido probablemente a la presencia de 
organismos juveniles en zonas alejadas de la influencia 
epicontinental. La amplia distribución que presenta en 
agosto se refleja en alta densidad y biomasa, 
caracterizándose principalmente por organismos de tallas 
grandes que se localizan en la plataforma adyacente a las 
Lagunas Superior e Inferior y la de Mar Muerto (Tabla 10, 
Fig. 14). 

En lo que respecta a la variación de la abundancia, la 
b~~masa y de,é>.fidad V.'.';fiaron respectivame_~te d<:_ J. 35 10-3 _¡¡ 
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m y ~· 8 10 ind ¡:¡ en marzo a 17. 9 10 g m 2 y l. 5 10 
ind a- en agosto. La longitud y el peso promedio variaron 
también de 143 mm y 42.6 g en marzo a 224 mm y 118.4 g en 
agosto. Los cuatro parámetros mostraron un comportamiento 
similar ya que aumentaron de marzo a agosto (Tabl~ 10, Fig. 
14). 

La baja biomasa y densidad que se presenta en marzo se debe 
probablemente a la presencia de juveniles que se reclutan a 
la población adulta a principios de la primavera, como lo 
denotan los valores bajos de longitud y peso promedio. En 
agosto aumenta la abundancia debido al crecimiento de los 
organismos, por lo que este mes se caracteriza 
principalmente por organismos adultos ya que los valores de 
longitud y peso promedio también tienden a aumentar, y como 
estos individuos se localizan en zonas de influencia 
est.uarina, es posible que esta especie desove durante el 
verano en aguas someras costeras. 
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~ hU!R2.J! (Linnaeus, 1766). 
N.c. "Torito", "Jurel", 11 cavalla 11

, "Jiguaqua 11
, "Caballito". 

Distribución y Abundancia Espacial y Temporal 

Esta especie presenta una distribución desde el Golfo de 
California hasta las costa de Perú. En el Golfo de 
Tehuantepec se colectaron 96 organismos que aportaron un 
peso de 4. 6 Kg a la captura total, y estos se local izaron 
entre los 10 y 40 m de profundidad y principalmente en áreas 
de influencia epicontinental (Tabla 11, Fig. 15). Al 
respecto, Berry y Smith-Vaniz (1978) mencionan que~. h..iill2.2.§. 
es común en plataformas poco profundas, aunque también se le 
ha llegado a encontrar en aguas profundas lejos de la costa, 
en aguas salobres y puede ascender a rios. Castro-/',,gui rre 
(1978) indica que: es una especie eurihalina que ha sido 
encontrada tanto en aguas dulces libres de la influencia 
marina, coco en lagunas costeras y estuarios y en el medio 
oceánico muy lejos de la costa donde es frecuente en grandes 
cardümenes. Alvarez del Villar (1970) señala que es la Unica 
especie del género Caranx que puede penetrar hasta aguas 
dulces. De los antecedentes se puede establecer que esta 
especie presenta un amplio rango de distribución, el cual va 
desde rios, lagunas costeras, estuarios, plataforma interna 
y aguas oceánicas alejadas de la costa. Lo anterior permite 
justificar la escasa frecuencia de aparición en la zona de 
estudio, ya que sólo se presentó en dos de los meses 
muestreados, marzo y agosto, que es cuando la especie se 
encuentra en la plataforma interna del Gol fo para después 
migrar hacia las lagunas costeras, principalmente la de Mar 
Muerto, o hacia aguas oceánicas más profundas, y puesto que 
la mayor abundancia se presenta en aguas someras de la 
plataforma adyacente de la laguna de Mar Muerto, esto hace 
evidente su caracter dependiente estuarino. Sánchez-Ramirez 
( 1987) reporta para esta especie un patrón de aparición 
similar en el Golfo de México, donde se colectaron larvas 
ünicamente en primavera (marzo-abril) y en verano (agosto). 
La al ta densidad y baja biomasa que se presenta en marzo se 
debe a la presencia de individuos de tallas pequeñas en 
aguas costeras, y la mayor distribución durante el mes de 
agosto se refleja en alta biomasa y densidad, predominando 
los organismos de tallas grandes (Tabla 11, Fig. 15). 
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Edne c4 u.a1 nt1o0_~ la ~~riación de la abund~~cia,_~a biomasa varió 
g m en marzo a 22.2 10 g m en agfsto y l! 

densidad de 1. 4 io-4 ind m- 2 en agosto a 1. 5 10- ind m
en marzo, presentando un comportamiento contrario ambos 
parámetros ya que mientras la biomasa aumentó de marzo a 
agosto, la densidad disminuyó. La longitud y el peso 
promedio oscilaron respectivamente de 12 3 mm y 27. 1 g en 
marzo a 226 mm y 159. 9 g en agosto, estos parámetroo 
mostraron un patrón similar al de la biomasa (Tabla 11, Fig. 
15). 
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La alta densidad y baja biomasa que se presenta en marzo se 
debe probablemente a la presencia de individuos de tallas 
pequeñas, coco lo denotan los valores bajos de longitud y 
peso promedio, los cuales posiblemente esten por entrar a la 
laguna de Mar Muerto principalmente, donde se le considera 
un elemento importante en las relaciones tróficas de la 
laguna (Alvarez del Villar, 1973), para realizar parte de su 
ciclo biológico. Estudios real izados por Cervigón ( 1966, 
1967), carranza (1969, 1970), Carranza y Amezcua-Linares 
(1971), Amezcua-Linares (1972, 1977), ResCndez (1970}, 
Yiiñez-Arancibia (1974, 1975) y Yáñez-Arancibia y Hugent 
(1975) demuestran que esta especie frecuenta las lagunas 
costeras y ambientes de manglar. sin embargo, no se han 
encontrado adultos en esas áreas, por lo qtJe probablemente 
las utilizan para alimentarse, protegerse y crecer. La 
permanencia de la especie en estos ambientes seria durante 
la primavera (abril a junio), que es cuando no se encuentra 
en las aguas de la plataforma interna del Golfo de 
Tehuantepec. 

Considerando que Reséndez (1970) la registra para la Laguna 
de Tamiahua, Ver. como una especie abundante en los meses de 
abril a mayo, esto permite establecer que, efectivamente, la 
especie se encuentre probablemente en la laguna de Mar 
Muerto en la primavera. La migración de los organismos que 
ya crecieron durante la primavera en la Laguna de Mar Muerto 
hacia las aguas costeras, se daría posiblemente en el verano 
(agosto) que es cuando la especie presenta amplia 
distribución en la plataforma interna del Golfo, lo que se 
refleja en una alta bioIT\asa debida al crecimiento de los 
individuos de la población, y que se denota también en el 
aumento de la longitud y peso promedio de los individuos 
(Tabla 11, Fig. 15). A su vez, la densidad disminuye debido 
posiblemente a que algunos organismos han migrado hacia 
aguas más profundas fuera de la zona de estudio con fines 
reproductivos, por lo cual tampoco aparece en noviembre, ya 
que en el sureste de los Estados Unidos parece desovar lejos 
de la costa de la primavera al otoño y en el oeste de 
Florida en áreas entre los 50 y 650 rn de profundidad de mayo 
a julio (Leak, 1981). 



De acuerdo a lo observado se puede resumir que ~. ~ es 
una especie que presenta sus mayores abundancias a 
profundidades menores de 40 m y en zonas de influencia 
epicontinental. Es una especie dependiente estuarina que 
probablemente entra a las lagunas costeras durante la 
primavera para alimentarse y crecer, por lo cual no se 
encuentra en la zona de estudio, y posteriormente migra 
hacia aguas oceánicas profundas donde desova durante el 
otoño, ocasionando que tampoco se encuentt:e en ésta época en 
la plataforma interna del Golfo de Tehuantepec. Aunque cabe 
también mencionar la posibilidad de que esta especie desove 
en aguas profundas alej atlas de la costa en primavera y 
otoño, como ocurre en otras regiones, lo cual también 
justifica su ausencia en los meses de mayo y noviembre en la 
zona de estudio. 
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~ ~ (Jordan y Gilbert, 1382). 
N.c. ''Cocinero", 11Jurelito 11

• 

Diatribución y Abundancia Espacial y Temporal 

Esta especie se distribuye desde las coGtas del Golfo de 
California hasta las costas de Perú. En el Golfo de 
Tehuantepcc se colectaron 4 6 organismos que aportaron un 
peso de 6. 2 Kg a la captura total. Estos individuos se 
localizan principalmente en la plataforma interna a 
profundidades entre 20 y 40 m, estando presente en zonas 
influenciadas por aguas epicontinentales. Presenta baja 
biomasa y densidad durante el año, excepto en mayo y agosto. 
La alta biomasa y densidad de mayo se debe al predominio de 
organismos de tallas grandes. La mayor distribución durante 
el mes de agosto se refleja también en alta biomasa y 
densidad, y se caracteriza por individuos juveniles que se 
reclutan a la población adulta (Tabla 12, Fig. 16). La mayor 
abundancia se presentó alrededor de la isobata de 40 "ll en 
áreas de influencia epicontinental adyacentes a las L:lgunas 
Superior e Inferior y del Mar Muerto. Amezcua-Linares (1990) 
reporta que esta especie frecuenta áreas someras costeras e 
inclusive llega a penetrar a estuarios y lagunas costeras 
con el fin de. protegerse y alimentarse, ya q-..ie sólo ingresan 
juveniles. Lo anterior pone de manifiesto el caracter 
dependiente estuarino de la especie. 

En cuanto a la abundancia, la b!omasa y la densi~ad vari~ron 
respectivamente de 00.545 tº- g rn- 2 Y. 0.4 10- ind rn- en 
noviembre a -L673 lo- 2 g m- y J.2 io-·1 ind m- 2 en agosto, 
mostrando un aumento de marzo hasta agosto para después 
descender hacia noviembre. La longitud promedio osciló de 
219 mm en agosto a 249 mm en mayo, mostró un aumento de 
marzo a mayo con una disminución hacia agosto y después 
aumenta nuevamente en noviembre. El peso promedio varió de 
110.l gen marzo a 164.4 g en mayo, presentó un aumento de 
marzo a mayo para después disminuir hasta noviembre (Tabla 
12, Fig. 16). 

La baja abundancia que se presenta en el mes de marzo se 
debe a la presencia de organismos de tallas pequeñas como lo 
denotan los valores bajos de longitud y peso promedio. El 
incremento de la abundancia hacia el mes de mayo se debe al 
crecimiento de los individuos de la población, ya que 
aumentan la longitud y el peso promedio, además de que es 
probable de que se inicie en esta época el periodo 
reproductivo, ya que en verano ya se presentan nuevamente 
organismos juveniles. La mayor biomasa y densidad se 
presentó en el mes de agosto (verano) debido posiblemente al 
reclutamiento de juveniles a l~ poblacj_ón adulta, lo cual se 
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denota por la disminución en el peso y longitud promedio. De 
lo anterior se establece que el periodo reproductivo de la 
especie es probable que ocurra de mayo a agosto (primavera
verano) con su máximo en el verano. Al reGpecto, Berry 
(1959) y Johnson (1978) señalan que para la costa este de 
los Estados Unidos el desove de ~. ~ ocurre de abril a 
septiembre y sanchez-Ramirez (1967), establece que la Cpoca 
de desove de esa misma especie ocurre principalmente en el 
verano, aunque puede iniciarse en primavera (Tabla 12, Fig. 
16). 

De acuerdo a lo observado se puede resumir que ~- vinctus se 
distribuye a profundidades menores de 50 m, observándose las 
mayores biom3sas y densidades alrededor de la isobata de 40 
m en mayo y agosto, en la plataforma adyacente a las lagunas 
Superior e Inferior y de Mar Muerto, donde probablemente 
desovan y después penetran para alimentarse, protegerse y 
crecer en estas lagunas costeras, lo que denotaria su 
cara e ter dependiente estuarino. El desove posiblemente se 
inicia en la primavera y tiene un máximo en el verano. 
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~ breyoorti (Gill, 1863). 
N.c. "Papelillo", "Pez Lunaº, "Corcovado". 

Distribución y Abundancia Espacial y Temporal 

Esta especie se distribuye desde las costas de Baja 
California hasta las costas de Perú. En el Golfo de 
Tehuantepec se colectaron 99 organismos, que aportaron un 
peso de 84 O g a la captura total. Estos individuos se 
localizaron entre los 10 y 50 m de profundidad, estando 
presentes en zonas influenciadas por aguas epicontinentales. 
Su frecuencia de aparición fué sólo en tres de los meses 
muestreados, de los cuales su mayor abundancia se presentó 
en marzo y agosto. En marzo presenta alta densidad, 
caracterizada principalmente por organismos de tallas 
pequeñas que probablemente están por entrar a las lagunas 
costeras, ya que en !nayo no se presentan en la plataforma 
interna del Golfo. La amplia distribución observada en 
agosto, principalmente en la región adyacente a las Lagunas 
Superior e Inferior y de Mar Muerto, se refleja en alta 
biomasa y densidad, predominando los organismos de tallas 
grandes que posiblemente han migrado de las lagunas hacia la 
plataforma adyacente (Tabla 13, Fig. 17). carranza y 
Amezcua-Linares (1971) y Amezcua-Linares (1972) reportan a 
esta especie en sistemas lagunares de Nayari t y 1 Yilf.ez
Arancibia ( 1978) menciona que esta especie penetra a las 
lagunas con mayor influencia marina en los sistemas 
lagunares de la.s costas de Guerrero, donde penetran para 
alimentarse principalmente. 

En cuanto_~ la ~~riación_de la abundanci~~ la ~~amasa varió 
de O.l 10 g rn en noviembre a 1.55 10 g m en agosto, 
presentando un aumento de marzo a agosto para de~pués 
di~minuir hacia noviembre. La densidad varió de 0.3 10- ind 
m- en noviembre a 1.1 10-4 ind m- 2 en marzo, mostrando una 
disminución· desde mar1.o hastil noviembre. La longitud y el 
peso promedio variaron respectivamente de 59 mm y 3.5 g en 
noviembre a 98 mm y 28. B g en agosto, con un aumento de 
marzo a agosto y una disminución posterior hacia noviembre 
(Tabla 13, Fig. 17). 

La baja biomasa y alta densidad que se presenta en narzo se 
debe probablemente a la presencia de organismos juveniles 
que se reclutan a la población adulta, como lo denotan los 
valores bajos de longitud y peso promedio. En agosto se 
presenta la mayor biornasa debido al crecimiento de los 
individuos de la población, lo cual se corrobora con el 
aumento de la longitud y peso promedio, pero la densidad 
disminuye posiblemente a que los organismos migran hacia 
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aguas más profundas fuera de la zona de estudio donde pueden 
permanecer durante el otoño e invierno, ya que en noviembre 
la abundancia disminuye notablemente y no hay presencia de 
estos individuos en enero. No existen antecedentes de la 
biologia de la especie, pero otra especie del género como ~
setapinnis desova principalmente en el periodo cálido 
(primavera-verano) al sur del Golfo de México (Sánchez
Ramirez, 1987). Lo anterior permite establecer que ~. 
brevoorti probablemente desova durante el verano que es 
cuando predominan los organismos adultos en áreas. soceras 
con influencia epicontinental, para después migrar hacia 
aguas mas profundas. 

En resumen, 2· ~da. se distribuye a menos de 50 m de 
profundidad cuando se localiza en la plataforma interna del 
Golfo de Tehcantepec, con las mayores abundancias entre 30 y 
40 m en marzo y agosto, en la plataforma adyacente a las 
Lagunas Superior e Inferior y de Mar Muerto, lo que refleja 
su caracter dependiente estuarino ya que probablemente entra 
a estos ambientes lagunares durante la primavera. El desove 
ocurre posiblemente durante el verano en áreas influenciadas 
por aguas epicontinentales, y posteriormente es probable que 
migre hacia aguas mas profundas durante el otoño e invierno. 
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Hemicaranx leucurus (Gunther, 1864) 
N.c. ''Jurel de castilla'', 11 Jurelito11

• 

Distribución y 1\bun~ancia Espacial y Temporal 

Esta especie se localiza desde las costas del Golfo de 
California a las costas de Panamá. En el Gol fo de 
Tehuantepec se colectaron 30 organismos que aportaron un 
peso de 220 g la captura total. Se distribuyen en 
profundidades menores de 50 m, presentándose en áreas 
influenciadas por aguas epicontinentales. Al respecto, 
Amezcua-Linares (1990) reporta que esta especie es pelágica 
costera. su frecuencia de aparición fué en tres de los meses 
muestreados, de los cuales su mayor distribución y 
abundancia la presentó en mayo. La biornasa y la densidad 
fueron mayores en la plataforma adyacente a las lagunas 
Superior e Inferior y de Mar Muerto, donde predominaron los 
organismos de tallas grandes. La baja biomasa y densidad que 
presentó en marzo y agosto parecen estar determinadas por su 
escasa distribución en el área de estudio (Fig. 18). 

La ~~amasa y d~14si.dad ~~riaron rcspectivamcnt~j de E-¿ 6 io-4 

Ío~4 i~do~~21 ~n rn!~~ 1 mmos~~a~d~s~~, a~m;~~o 
1~e m~r~o aym!~~ 

para después disminuir hacia agosto. La longitud varió de 58 
mm a 86 mm y el peso de 2.5 a 8.3 g, presentando un patrón 
similar al de la biomasa y densidad (Tabla 14, Fig. 18). 

La baja biomasa y densidad que presenta en marzo se debe a 
la escasa distribución de la especie ya que solo se encontró 
en una estación, además de que es probable que se deba a la 
presencia de organismos de tallas pequeñas que se reclutan a 
la población, como lo denotan los valores bajos de longitud 
y peso promedio. En mayo aumenta la biomasa y densidad por 
el crecimiento de los individuos de la población, reflejado 
probablemente en el aumento de los valores de longitud y 
peso promedio, ya que predominan los individuos de tallas 
grandes principalmente en zonas costeras (Tabla. 14, Fig. 
18). En resumen, la especie se distribuye a menos de 50 m de 
profundidad cuando se encuentra en la plataforma interna 
dura11te la primavera, principalmente en las aguas costeras, 
para posteriormente migrar hacia aguas más profundas. 
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Oliqoplites saurus (Bloch y Schneider, 1801). 
N. c. ºZapatero", 11 chaqueta de Cuero", 11 Monda 11

• 

Distribución y Abundancia Espacial y Temporal 

Esta especie se localiza desde las costas del sur de 
California y Golfo de California hasta las costas de Perú. 
En el Golfo de Tchu<lntepec se capturaron 19 organismos que 
aportaron un pesr:i de 1. 5 Kg a la captura total. Se 
distribuyen en profundidades menores a 30 m, encontrándose 
en áreas de influencia epicontinental, principalmente en la 
plataforma adyacente a la Laguna de Mar Muerto. Amezcua
Linares (1990) reporta que esta especie se encuentra en la 
zona costera a profundidades medias y someras y es visitante 
ocasional de lagunas costeras y estuarios, además de que 
puede soportar bajas salinidades, pero es mas comün en zonas 
con influencia marina. Sólo se presentó en dos de los meses 
muestreados, marzo y mayo. En marzo mostró mayor biomasa y 
densidad, caracterizándose por individuos de tallas pequeñas 
que se localizaron a 12 rn de profundidad. En mayo sólo se 
capturó un individuo de talla mayor y a una profundidad de 
28 m (Tabla 15, Fig. 19). Al respecto, 'iáñez-Arancibia 
(1978) menciona que este 11 jurel 11 permanece en las lagunas 
costeras del estado de Guerrero durante el periodo de barra 
abierta al mar, que ocurre en agosto, septiembre, octubre y 
noviembre. Considerando los antecedentes, es probable que 
esta especie muestre un comportamiento similar en la zona de 
estudio, ya que precisamente en los meses en que la reportan 
dentro de las lagunas costeras de otras regiones (agosto a 
noviembre), es cuando no aparecen en las aguas costeras de 
la plataforma interna del Golfo de Tehuantepec, por lo que 
es posible que también dentro de este periodo se encuentre 
en las Lagunas Superior e Inferior y de Mar Muerto. 

En relación a la variación de la abundancia, la biomas~ y 
densid~g ~umen~~ron respectivamente,_ de 4..:.~B io- 3 g _r¡¡-. y 
O.~ 10 ind m en mayo, a 5.21 10 3 g m y 0.7 10 ind 
rn- en marzo. La longitud y peso promedio variaron de 221 mm 
y 77.4 gen marzo a 226 mm y 90.8 g en mayo (Tabla 15, Fig. 
19). 

La abundancia de la especie fue baja en los meses en los que 
se capturó (marzo y mayo) , siendo ligeramente mayor la 
biomasa y densidad en marzo, donde predominaron los 
organismos de tallas chicas como lo denotan los valores 

42 



CillC!llO 

ftll!Al-1 
llta¡o, 19S9J 

TOTAL 

U,IJ!Pf:C-1 
(llano, 19!11!1 

TOTAL 

cAmll.I rom 

TABU 15, ABVMD.lllCIA Y TALUS 11€ ~ mrn.1. l'O!l ESTACIOllES 
Ell LOS CllOCEiOS WLI IJJIOS, 

E.ITACJO!I Jt111ll10 PESO TALLAS PESO lfflCIT\ID BIOl!AS.I 
IRI \U) P1!\llElllO Pl!lll:DIO 1!.i•'I 

42 1 !lll.8 226 !lll.6 226 0.00408 

J !lll.i 226 !lll.5 226 0.0046> 

s IS ml.2 220-212 77.\ 221 0.00521 

18 1393.2 220-212 77.4 221 0.00521 

19 1484.1 220-226 78.J 223 0.00513 

DOOJllAJl 
illd/I" 

0.0000. 

0.0000\ 

Q.00007 

O.OOOOi 

0.00007 



BIOKABA (9/m2> 

(o) (b) 

.;.•.::•c:S.::O.:... _LO_N_:.G.:..l_T_uo:;__ ________ s_10_1.1_ASA __ • _o_EH_S_IOA_D_ 0.06 

10.05 

,.-0.04 

r 0.03 

1- 0.02 

.... 0.01 

+----,-------~----------o 
A S O N O 

- PESO PROMEDIO (gl - LONGITUD MEDIA (•1111) 

--· BIOMASA (g 1r1410"'> -- DENSIDAD (lnd .-i:f.ta'l 

(e) 

Figura 19. a) Di•tribuci6n de la biom.aao. de Q. ~ en ol 
GOlt'o do Tebuantepec an loa difer9ntea ••••a 
analisadoa. b) Diatribuc16n do la d.onaitlad. e) 
coaport.a.iento estacional Ool. peao proaoc1io, 
longitud proaedio, bio111.&aa y d.enaidad. 



bajos de longitud y peso más pequeños promedio, que tienden 
a aumentar hacia mayo debido al crecimiento de los 
individuos de la población. Gutiérrez y orozco (1982), 
mencionan que en las zonas costeras de la plataforma de Cuba 
la abundancia de Q. ~ es muy baja durante la primavera, 
tal y como ocurre en este estudio, además de que fué en la 
Unica temporada en la que se presentó (Tabla 15, Fig. 19), y 
también reporta que esta especie d..:sova en el verano. A su 
vez, Amezcua-Linares (1990) también establece que Q. saurus 
desova en verano en el Pacifico Central Mexicano. 
Considerando los antecedentes, es probable que esta especie 
también desove en el verano pero posiblemente dentro de las 
lagunas costcrJ.s de la region Y2- que en la platilforrna 
interna del Golfo no se capturó en esa época. Yáñez
Arancibia (1978) menciona que esta es una especie marina que 
utiliza las zonas estuarinas coco áreas de crianza, 
alimcntación 1 crecimiento y protección (Fig. 19). 

En resumen, Q. saurus se distribuye a profundidades menores 
de 3 Om en la plataforma interna del Golfo de Tehuantepcc 
durante la prlmaver~, observandose lil ~ayor biomasa y 
densidad en marzo alrededor de los 12 m de profundidad. En 
mayo se localiza en la plataforma adyacente a la Laguna de 
mar Muerto ya que probablemente entre a estos sistemas 
lagunares a reproducirse durante el verano. 
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Oligoplite~ mundus Jordan y Starks, 1896. 
N.c. 11 Palometas 1', "Perritos", "Pelones". 

Distribución y Abundn.ncia Espacial ? To.mporal 

Esta especie se distribuye desde las costas de Baja 
California a las costas de Perú. En el Golfo de Tehuantepec 
se colectaron 19 organismos que aportaron un peso de 5.5 Kg 
a la captura total. Se distribuye en profundidades menores a 
20 m, no encontrándose en zonas que tienen influencia de 
aguas epicontinentalcs. Su frecu~ncia de aparición fue en 
sólo dos de los meses muestreados, marzo y noviembre, en los 
cuales presentó baja abundancia. La biornasa y densidad de 
marzo estuvo caracterizada por organismos de tallas grandes 
que se encontraron a 12 e de profundidad, y en noviembre 
sólo se capturo un individuo de talla menor a 19 m de 
profundidad (Tabla 16, Fig. 20). Yáfiez-Arancibia (1978} 
menciona que esta especie es frecuente pero poco abundante 
en las lagunas del sistema lagunar costero de Guerrero, a 
las que utilizan como arcas naturales de crianza durante el 
periodo de barra abierta al mar, que comprende de agosto a 
noviembre. A su vez, Castro-Aguirre (1932) la reporta coco 
un componente importante en las relaciones tróficas de los 
sistemas lagunares de las lagunas Superior e Inferior y de 
Mar Muerto. Considerando los antecedentes es muy probable 
que esta especie si penetre a las lagunas Superior e 
Inferior y de Mar Muerto durante un periodo del año, 
posiblemente de mayo a octubre, por lo cual no se capturó en 
la plataforma interna durante los meses muestreados. 

La ~~amasa y dc;_1!si.dad ª-~mentaron. respectivamente ct.= 4. 9 ~o- 3 

g m y 0.4 10 ind m en noviembre, a 20.17 10 3 g m 2 y 
o. 7 10-4 ind m- 2 en marzo. La longitud y peso promedio 
fueron de 262 mm y lJB.6 g en noviembre a 336 mm y 299.5 g 
en marzo (Tabla 16, Fig. 29). 
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La biomasa y densidad fueron ligeramente mayores en oarzo 
por la presencia de organismos de tal las grandes, como lo 
denotan los valores altos de longitud y peso promedio. En 
relación a su periodo de desove, es probable que presente un 
comportamiento similar a las demás especies del género 
Oligoplites, ya que su distribución y abundancia también es 
semejante. Yañez-Arancibia (1978) menciona que en el sistema 
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lagunar costero de Guerrero es frecuente pero poco abundante 
en las lagunas que reciben marcada influencia marina, 
durante el periodo de barra abierta al mar que ocurre de 
agosto a r.oviembre. Por lo anterior, es posible que esta 
especie se encuentre dentro de los sistemas lagunares de la 
región en los meses en los que no se capturó en la 
plataforma interna, probablemente de mayo a octubre, periodo 
en el cual entraria a estos sistemas a reproducirse, 
alimentarse y crecer. Tapia-García tl tl· (1991) reporta la 
presencia de juveniles en las Wgunas Superior e Inferior, 
con lo que se ratifica la dependencia de est:.a especie a 
ambientes estuarinos (Tabla 16, Fig. 20). 

En resuraen, Q. mundus se distribuye a profundidades menores 
a 20 m en la plataforma interna del Golfo de Tehuant:epec, 
observándose la mayor abunduncia alrededor de la isobata de 
10 m durante la primavera. E~ta especie penetra a los 
sistemas lagunares de Lagunu Superior e Inferior y 
posiblemente al de Mar Muerto. 
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Oligoplitos ~ (Günther, 1869). 
N.c. "Cacanau, 11Jurel 11 , 

11 Quiebra cuchillos 11
, "Monda". 

Distribución y Abundancia Espacial y Temporal 

Esta especie se distribuye desde las costas del Golfo de 
California hasta las costas de Perú. En el Golfo de 
Tehuantepec se capturaron J organismos, que aportaron un 
peso de 3 58. 7 g a la captura total. Estos organismos se 
localizan en zonas costeras a profundidades menores a 30 m, 
su abundancia y frecuencia fué baja ya que sólo se presentó 
en una estación durante el mes de noviembre..: Su bJ.fmasa y 
den¡idad fueron respectivamente de 10.07 10 3 g m y o.a 
10- ind m- y los valores de longitud y peso promedio 
correspondieron a 252 mm y 119.6 g (Tabla 17, Fig. 21). 

Yáñez-Arancibia (1978) menciona que en el sistema lagunar 
costero de Guerrero esta especie es escasa y poco frecuente 
y puede colectársele en las lagunas que reciben marcada 
influencia marina durante el periodo de barra abierta al 
mar, que ocurre de agosto a noviembre. Alvarez del Villar 
(1973) y Castro-Aguirre (1982) reportan que Q. ~ es 
comUn en los sistemas lagunares costeros de la región (Tabla 
17, Fig. 21). Considerando los antecedentes se observa que 
esta especie presenta un co~portamiento similar a las demás 
especies del género Oligoplites en cuanto a su distribución, 
abundancia y reproducción, ya que tampoco se presenta en la 
plataforma intern.::i. del Golfo durante gran parte del año, 
debido probablemente a que durante estas Cpocas se encuentra 
dentro de las laguna5 superior e Inferior y de ~ar Muerto. 
Al respecto, Yáñez-Arancibia {1978) reporta que esta especie 
utiliza los ambientes estuarinos como áreas naturales de 
crianza, por lo que se hace evidente que Q. altus penetra a 
estos sistemas lagunares costeros para reproducirse. En 
resumen, Q. al tus se distribuye principalmente a 
profundidades menores de 20 rn en las regiones costeras 
adyacentes a los sistemas lagunares 1 ya que penetra a las 
Lagunas Superior e Inferior y de Mar Muerto. 
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~ ciliari• (Bloch, 1787). 
N.c. "Pampano de Hebra", "Pampano 11 

.. 

Distribución y Abundancia Espacial y Temporal 

Esta especie se distribuye desde las costas de Baja 
California a las costas de PerU. En el Golfo de Tehuantepec 
se capturaron 4 individuos que aportaron un peso de 136. 5 g 
a la captura total. Estos individuos se localizan a 
profundidades menores u 50 m, encontrándose en áreas de 
influencia epicontinental, principalmente en la plataforma 
adyacente a la Laguna de Mar Muerto. Al respecto, Amezcua
Linares ( 1990) reporta que la especie se encuentra en la 
zona costera en áreas someras arenosas y es frecuente en 
bahias y puertos. Sin embargo, no existen antecedentes de 
que llegue a penetrar a sistemas estuarinos. Sólo se 
presentó en dos de los meses muestrados, agosto y noviembre, 
presentando su mayor abundancia en agosto (Tabla 18, Fig. 
22). 
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~ oerstedii Lutken, 1880 
N.c. "Pez luna 11 , "Jorobado" 

Distribución y Abundancia espacial y Temporal 

Esta especie se localiza desde las costas del Golfo de 
California hasta las costas de Perú. En el Golfo de 
Tehuantepec sólo se colectó un ejemplar con un peso de 95 g. 
Este individuo se capturó durante el mes de agosto a una 
profundidad de 30 In en la región de influencia 
epicontinental de las Lagunas Superior e Inferior y de Mar 
Muerto, por lo que es probable que presente un patrón de 
distribución semejante a las demás especies del género, las 
cuales penetran a ambientes estuarinos. Sin embargo, esta 
especie no se considera abundante ni frecuente en los 
sistemas lagunares del Estado de Guerrero (Yáñez-Arancibia, 
1978). A su vez, Ramirez-Hernández y Páez (1965), Carranza y 
Amezcua-Linares (1971) y Amezcua-Linares (1972) indican a ~. 
oerstedii como una especie común en el Pacifico Mexicano. 
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Familia Stromateidae 

Composición, abundancia y distribución 

Los individuos que se colectaron de esta familia 
corresponden a un género y dos espt"cies, de acuerdo al 
criterio de ..::;renwood fil ª-1- (1966) modificado por Nelson 
(1984) y que se enlista a continuación. 

Clase Osteichthyes 
División Euteleostei 

Superorden Acanthopterygii 
Orden Perciformes 

Suborden Stromateoidei 
Familia stromateidac 
Género l. Peprilus Cuvier, 1829. 

1) Peprilus medius (Peters, 1869). 
2) Peprilus snyderi Gilbert y Starks, 1904. 

En el Golfo de Tehuantepec se colectaron un total de 242 
individuos con un peso aproximado de 20 kg {Tabla 20), por 
lo que la familia aportó el 2.5\ en peso y el 1.5% en número 
a la c~ptura total. La menor abundancia en número y peso se 
presentó en enero, y la mayor abundancia numérica se obtuvo 
en mayo y en peso en agosto. 

En cuanto a la distribución de la familia, ésta presentó su 
mayor distribución en mayo y agosto y la mayor biomasa se 
concentró en la plataforma interna adyacente a la laguna de 
Mar Muerto. Los valores de densidad fueron mayores en la 
plataforma interna de la región adyacente a las Lagunas 
Superior e Inferior, entre las isobatas de 20 a 40 m (Fig. 
24). Esta distribución está influenciada por una serie de 
factores, de los cuales la temperatura es probablemente el 
factor más significativo ya que los estromátidos son 
básicamente peces de aguas cálidas y tienden a migrar en un 
rango limitado de temperatura porque la distribución de las 
especies tropicales es más estrecha con respecto a las que 
se distribuyen en zonas templadas (Horn, 1970). Además de 
que también hay que considerar que también llegan a entrar a 
bahias y bocas de rios por lo que se consideran organismos 
eurihalinos. Frecuentemente se encuentran en aguas 
superficiales costeras a profundidades menores a 50 m, 
aunque también llegan a penetrar a aguas mucho más 
profundas, lo cual permite explicar la distribución en aguas 
de poca profundidad localizadas en las regiones de 
influencia de aguas epicontinentales. 
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Lo anterio:::.- permite establecer que las mayores abundancias 
se presentan a profundidades menores de 60 m (Fig. 24). Horn 
(1970) y Acal y Arias (1990} reportan la mayor abundancia en 
el estrato de hasta 50 m de profundidad. En lo que respecta 
a las capturas diurnas y nocturnas, la mayor abundancia se 
registró en el día ya que estos peces tienen hábitos 
gregarios por lo que generalmente forman cardlimencs durante 
el día. Además, hay que considerar que a pesar de que !os 
estromátidos son peces pelágicos, son dominantes en las 
capturas de peces deroersales debido a que la red de arr~stre 
captura a todo lo largo de la columna de ~gua, además de la 
dependencia que presentan estos peces a esos ambientes por 
sus hábitos alimentarios carnivoros. En este sentido, 
Haedrich (1967) considera que los cstromátidos son peces 
marinos pelágicos que viven sobre la plataforma continental 
y en las bahias de mares tropicales, subtropicales y 
templados donde forman cardúmenes. 

De los tres géneros que integran a la familia Stromateidae, 
en el Golfo de Tehuantepec sólo se distribuye el de 
Peprilus. ~. snyderi y E. medi~ fueron las únicas especies 
colectadas de la familia. De estas, por su amplia 
distribución y alta abundancia y frecuencia en las capturas, 
~. snyderi fué determinada como dominante. 

E· ~ ocupó el noveno lugar en cuanto a su abundancia 
en peso (3%) y el décimo sexto en abundancia numérica (1.5%) 
dentro de las especies dominantes de la comunidad (Tapia
Garcia fil;. al. 1990a, 1990b), por lo que puede considerarse 
una especie tipica en el Golfo de Tehuantepec. 
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Peprilus ~ Gilbert y Starks, 1904 
N. e. "Palometa 11 , 

11 Pcimpano 11
, "Falso pámpar:io". 

Esta especie se distribuye desde el Golfo de California a 
Panama. En el Golfo de Tehuantepec se colectaron 215 
individuos que aportaron un peso de 16.3 Kg a la captura 
total. 

Distribución y al:>undancin espacial y temporal 

Esta especie se distribuye ampliamente durante todo el año a 
una temperatura entre 16 y 31 °c, salinidad de 33.24 a 34.42 
0¡ 00 y profundidad de 12 a 64 m. Al respecto, Horn (1970) 
menciona que la temperatura es probablemente el factor mas 
significativo que afecta la distribución de las especies del 
género Peprilus, sin embargo, algunos miembros del género se 
encuentran en un amplio rango de temperatura. E- triacanthus 
del noreste de los Estados Unidos se encuentra en otoño en 
un rango de 4.4 a 20.6 ºe (Fritz, 1965). Schaefer (1967) ha 
colectado E· triacanthus en la zona de Isla Long en agosto 
en aguas con temperatura de 21. 6 ºc. ,E. Q.1u:.ti ha sido 
capturado en aguas de temperaturas tan al tas como 23 °c y 
tan bajas como 12.6 °c {Gunter, 1945). ~- simillimus del 
Pacifico probablemente se encuentra en un rango de 
temperatura similar al de .f.. triacanthus puesto que sus 
distribuciones latitudinales son similares. Lo mismo ocurre 
entre .f.. ~ y ,E:. IllUJ:! del Atlántico, óste último ha 
sido colectado en aguas con temgeraturas de 13.7 a JO.O ºe 
(Gunter, 1945) y de 14.6 a 27.5 C (Miller, 1965). 
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En cuanto a la salinidad, estos peces llegan a penetrar a 
bahias y bocas estuarinas por lo que se les considera 
eurihalinos {Horn, 1970). Al respecto, Schultz (1962) 
colectó a E· paru en salinidades de 18.9 a 19.5 ºloo· Gunter 
(1945) capturó organismos de E- ~ en el Golfo de México a 
altas salinidades, de 33 a 36.7 loo· ,E. Q.Y..tti también ha 
sido capturado en aguas con una amplia variación de 
salinidad. Gunter (1945) reporta que E· ~ se presenta en 
salinidades de 15.6 a 35.2 °/00 , pero principalmente a 
salinidades sobre JO o/ 00 . Schaefer ( 1967) establece un 
rango de salinidad de 29 a 33 °¡ 00 para las aguas de la Isla 
Long en las cuales ,E. triacanthus es una especie abundante. 
Por lo que se considera que a pesar de que estas especies se 
presentan en un amplio intervalo de salinidad, son más 
abundantes a salinidades mayores a JO 0 ; 00 • 



Estos peces se distribuyen en aguas someras costeras sobre 
fondos arenosos y lodosos (Horn, 1970; Amezcua-Linares, 
1990). Fritz (1965) reporta que E· triacanthus se encuentran 
en profundidades de 30 a 270 m en el noreste de Estados 
Unidos, pero dete:nnina que la especie es más abundante a 
profundidades de 50 a 90 m. f. ~ en el Golfo de México 
se distribuye en profundidades de 2 a 275 m, pero su mayor 
abundancia se da entre 9 y 135 m. Horn (1970) menciona que 
las especies del Pacifico Tropical (E. ~, E. ~i. y 
,f. ~) han sido capturadas en áreas costeras a 
profundidades menores a 50 ~. y que f. snyderi puede migrar 
a mayores profundidades. Asimismo, considera que la 
distribución de r. ~ puede ser similar al de E· paru 
del Atlántico, el cual se encuentra en aguas superficiales 
entre 10 y 90 m. En el presente estudio .f. snyderi se 
distriouyó en profundidades menores de 60 m. Esta especie se 
encuentra principalmente en aguas costeras (Amezcua-Linares, 
1990) en zonas de gran influencia de aguas epicontinentales. 
Lo anterior esta determinado por la alta densidad y biomasa 
observada en aguas superficiales costeras, principalmente a 
profundidades menores a 60 rn (Fig. 25). J:. ~ también 
tiene una distribución batimétrica similar a E. lli!n! ya que 
se encuentra en aguas superficiales en áreas costeras a lo 
largo del año (Horn, 1970}. /\ su vez, !\cal y Arias (1990) 
determinan que la mayor biornasa obtenida de la especie en el 
Golfo de Tehuantepec se presenta en el estrato de o a 50 m. 
Cabe mencionar también que su capacidad eurihalina les 
permite estar en contacto con lds aguas epicontinentales 
frente a las Lagunas de Mar Muerto y superior e Inferior, 
donde también fue abundante. La mayor abundancia se presentó 
durante el dia, lo cual se explica por el hecho de que esta 
especie forma cardúmenes (Amezcua-Linares, 1990) lo que 
asociado a su dependencia biológica del fondo y a lo 
estrecho de la columna de agua determina que sea accesible a 
las redes de arrastre. 

En cuanto a la variación y distr~bución de la abundancia, l~ 
biomasa varió de 0.22 10-2 g m- en marzo a 3.9 10-2 g m
en mayo para tener una disminución posterior hasta 
novie~~e .. En ~~ que respecta a la _~e~sida<!.,2 esta v~rió de 
0.1 10 ind m en marzo ~ 5.7 10 ind m en noviembre, 
presentando máximos en ~~yo y noviembre y rninimos en marzo y 
agosto (Tabla 21, Fig. 25). 

Los valores de lor.gitud y peso promedio oscilaron entre 76 
mm y 201.7 g en noviembre a 237 mm y 178.l g en enero, 
presentando ambos para.metros un comportamiento similar ya 
que presentaron valores máximos en marzo y agosto y minimos 
en mayo y noviembre (Tabla 21, Fig. 25). 
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Los valores máximos de biomasa y densidad observados en mayo 
se deben a que un grupo de juveniles se está reclutando a la 
población adulta, lo que se relaciona con los valores bajos 
de longitud y peso promedio. En marzo y agosto la abundancia 
disminuye y las tallas y pesos aumentan, lo cual indica la 
presencia de organismos adultos. La disminución de la 
biomasa y el aumento de la densidad en noviembre, 
relacionado a su vez con los valores bajos de longitud y 
peso promedio indica la presencia de juveniles. 

El análisis de la distribución de la abundancia de E· 
~ es sirailar al que presenta E· triacanthus del 
Atlántico (Horn, 1970). En agosto (verano) f. ~ tiene 
una amplia distribución, encontrándose principalmente en las 
aguas costeras superficiales y esta r:üsma distribución la 
presenta en noviembre. En invierno~. triacanthus comienza a 
concentrarse en aguas profundas alejadas de la costa y cerca 
de la orilla de la plataforma continental (Horn, 1970), y 
esto r:iismo se observa a principios de la primavera. Lo 
anterior justifica la baja abundancia de ,E. snyderi 
observada en enero y marzo, ya que en ese tiempo 
probablemente los individuos se encuentran fuera del área de 
estudio. De mayo a junio E· §...nyderi se desplaza hacia la 
costa conforme la temperatura del agua superficial comienza 
a aumentar, porque en verano su distribución es 
principalmente en aguas costeras (Fig. 25). 

Los individuos adultos predominaron en las capturas ya que 
constituyeron el 100% en 3 de los meses muestreados (enero, 
marzo y agosto) donde tambirin presentaron una amplia 
distribución, y sólo en noviembre su abundancia fué baja 
(9%). Los juveniles se colectaron sólo en mayo y noviembre 
(58 y 91%, respect.ivamente). Las tallas minima y máxima se 
obtuvieron en noviembre y correspondieron a 44 y 270 mm 
(Fig. 26). En enero y rnarzo sólo se capturaron individuos 
adultos con una media de 237 y 222 mm respectivamente, y una 
rnoda de 235 mm. En mayo se presentaron tanto individuos 
juveniles con una moda de 100 mm e individuos adultos con 
una moda de 225 mm, el promedio general fue de 148 mm. En 
agosto predominaron los organismos adultos con una moda de 
245 mm y una longitud promedio de 235 mm. En noviembre se 
presentaron las dos poblaciones como en mayo, donde la moda 
de los juveniles fue de 60 mm y la de los adultos de 235 mm, 
el promedio general fue de 76 nu:i.. En la representación 
global los juveniles presentaron dos modas, de 60 y 100 mm, 
y la de los adultos fue de 230 mm, la longitud total 
promedio fue de 184 mm. 

Los adultos de _E. ~ se encuentran generalmente en 
aguas cercanas a la costa, a una profundidad menor de 50 m, 
presentando una distribución similar a la de P. triacanthus 
del Atlántico (Haedrich, 1967). Sin embargO, durante el 
invierno y principios de la primavera se encuentran en aguas 
profundas de hasta 200 m, de acuerdo a los antecedentes del 
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género (Hot·n, 1970). Es por lo quG su distribución es muy 
restringida y ocasional en las aguas costeras, además de que 
también estos peces migran hacia mar adentro durante el 
desove , lo que justifica la baja abundancia en marzo ya que 
está próximo el desove, y porque en ese mes las capturas 
fueron principalmente de estaciones costeras. Además, hay 
que considerar que las capturas realizadas en marzo en las 
aguas costeras fueron principalmente de individuos adultos 
maduros y en reproducción lo que confirma el proximo 
desove, por lo que estos peces ~igrarán hacia aguas alejadas 
de la costa para iniciar el desove aproximadamente a partir 
de abril. En agosto predominaron los individuos adultos de 
los JO a las 50 e de profundidad, y estuvieron constituidos 
por machos y hembras desovados, lo que indica que estos 
peces ya desovaron mar adentro previamente, lo cual es 
probable que ocurra en julio. En noviembre se da un 
cocportamiento similar al de mayo, en donde nuevamente se 
observa que tanto las poblaciones de juveniles provenientes 
del reciente desove como las de los adultos se estan 
reclutando hacia la zona costera, para posteriormente migrar 
hacia aguas profundas ante el advenimiento del invierno. 
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El tipo de huevos, la distribución estacional de los 
individuos maduros y desovados y la distribución de las 
larvas dan algunas indicaciones del área de desove (Horn, 
1970) . Es probable que los huevos de E· ~ sean 
flotantes y t.r<'lnsparentes como los de E· triacanthus. A su 
vez, la especie E:-~ tar:tbién tiene un ciclo de desove 
similar al de la especie del Atlántico, ya que este ocurre 
alejado de la costa por lo que los individuos maduros dejan 
las aguas costeras durante el desove y después tienden a 
retornar a ellas. Lo anterior es justificado con los datos 
aportados por los cruceros realizados en la costa sureste de 
los Estados Unidos donde las larvas de Pepri lus .§.Q. se 
encuentran muchas millas alejadas de la costa (Horn, 1970), 
además de que también hay gran abundancia de individuos 
adultos, lo que indica que el desove ocurre a unas cuantas 
millas de la costa en aguas superficiales. Este 
comportamiento lo presenta E· snyderi en marzo para 
posteriormente moverse hacia las aguas costeras, a babias y 
otras áreas protegidas favorables para los juveniles. El 
movimiento general hacia lus aguas costeras coincide con Ja 
presencia y abundancia de ciertos celenterados con los 
cuales los juveniles de ~. alepidotus se asocian 
principalmente en el verano y principios de otoño (Mansueti, 
1963). Esta asociación probablemente se da en primavera y 
finales de otoño (mayo y noviembre) en .e_. ~. Ademas, 
O'Vincent g.t. ª1_. (1980) reportan que la abundancia de larvas 
de E· simillimus en las costas de California fueron 
abundantes en verano pero fueron más frecuentes en octubre, 
y es probable que E. snyderi tenga un comportamiento similar 
en el Golfo de Tehuantepec, ya que hay gran abundancia de 
juveniles en noviembre. 



Reproducción, maduración y crianza 

Proporción de sexos 

Del análisis de la proporción de sexos se determinó que los 
machos constituyeron el 29%:, las hembras el 18% y los 
individuos juveniles indeterminados el restante 53% (Fig. 
27). Al analizar la variación mensual de la proporción 
sexual se observó que la relación machos-hembras fue de 1:1 
durante el desove, lo cual ocurre de marzo a mayo. La gran 
abundancia de individuos j\lveniles indeterminados 
sexualmente que se presentan en los meses de mayo y 
noviembre, están determinados por el reclutamiento de 
juveniles a la población adulta despucs del periodo de 
reproducción y desove. 

Madurez gonadica 

La maduración de _e. snyderi se presenta a partir de una 
longitud de 110 mm, con una talla de primera madurez de 130 
mm. El análisis mensual de la frecuencia de tallas por fase 
de maduración gonádica mostró el siguiente comportamiento. 
En enero se capturaron tres individuos maduros. En marzo se 
presentaron individues en maduración, maduros y en 
reproducción yu que está próxir.i.o el periodo de reproducción 
y desove. En mayo predominaron los individuos adultos en 
descanso, pero también se presentaron individuos en 
reproducción y los juveniles indeterminados sexualmente 
también fueron abundantes, los cuales se están reclutando a 
la población adulta. En agosto sólo se captur.aron organismos 
adultos en descanso, lo cual indica que previo a este mes se 
dió otro periodo de desove, que serian los organismos qué se 
reclutan a la población er. nu ... · ico..brc donde :i.ay gran 
abundancia de individuos indeterr.iinudos sexualmente, aunque 
también se encuentran adulto~ en dcscJ.n!::o pero en muy poca 
proporción. Lo anterior permite establecer que la presencia 
de individuos juveniles indeterminados en mayo y noviembre 
indica un reclutamiento en esos rnescG corno resultado de dos 
periodos reproductivos que se presentan en rnarzo-abril y 
julio-agosto. Lo anterior determina la gran abundanci.:l de 
juveniles en mayo y noviembre productos de este época 
reproductiva. El análisis de los ciclos de desove de otras 
especies del gé:nero pert1ite explicar el cor.iportamiento 
reproductivo de .e:. snyderi. Horn (1970) reporta que el 
desove de !:'.:· triacanthus, f. mu:.t.i y f. paru del Atlantico 
generalmente ocurre en primavera y principios de verano. f. 
simillimus del Pacifico experimenta un ciclo de desove 
semejante caracterizado por desoves múltiples en el periodo 
de primavera y verano. 
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Indice visceral e inaice gonádico 

En los machos el indice visceral varió de O.OBS en enero a 
o .137 en mayo con un promedio de O .115. Para las hembras 
osciló de 0.121 en agosto a 0.161 en noviembre con un 
promedio de 0.142. Los machos presentan un aumento de este 
indice de enero a mayo para después tener un decremento 
hasta noviembre. Las hembras tarn.bien presentan un aumento 
pero sólo de enero a marzo para después decrecer hasta 
agosto y enseguida aumentar nuevamente hasta noviembre (Fig. 
27). 
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El indice gonádico varió en los machos de 0.0012 en agosto a 
o. 0151 en enero con un promedio de o. 0051, y en las hembras 
de o. 0018 en mayo a o. 0628 en enero con un promedio de 
o. 0208. Este indice presentó un cooportamiento similar en 
ambos sexos lo que indica una maduración sincrónica ya que 
tiende a disminuir de enero a mayo y después aumenta 
ligeramente hacia noviembre, lo cual denota un gl.an desove a 
principios de la primavera que es cunndo se inicia la época 
reproductiva. 

Considerando el comportamiento reproductivo de ,E:. 
sirnillimus, Horn (1970) establece que hay un gran incremento 
en el tamaño de los ovarios a finales de invierno y el 
desove se coripleta a finales de primavera. r_. triacanthus 
desova en Massachussetts desde el verano hasta principios de 
otoño (Haedrich, 1967). Con base en los antecedentes, .f. 
snyderi presenta un cooportamiento similar ya que las 
gónadas tienen un gran tat:'.año en enero ( invier:io) lo que 
influye en el aumento del indice visceral, y esto ~e denota 
principalmente en marzo Y<l que las gónadt'ls están .:'l p11nto de 
ser desovadas. De mLtrzo L! mayo hay un abrupto descenso en el 
indice gon<ldico, lo que indica que el desove ha iniciado '/ 
esto se refleja también en la disminución del índice 
visceral, ya que las gónadas aportaban gran parte del peso 
de las viscerus. De mayo a agosto el indice gonildico 
aumenta ligeramente, y puesto que en agosto se presentan 
individuos adultos en descanso, se deten::iina que la especie 
presenta dos periodos reproductivos, en marzo-abril y julio
agosto. Despuós de los desoves, la población empieza a 
recuperarse alimentándose was activamente lo que se denota 
por el aumento del ín:!ice visceral, principalmente en las 
hembras, y el aumento gradual del índice gonádico que indica 
el crecimiento gonadal de los individuos que se han 
reclutado a la población después del Ulti~o desove. 



~~ !!!.!!lÚ.Y.!! (Peters, 1869) 
N.c. 11 Palometa 11

, "Falso pámpano" 

Distribución y abundancia eapacial y temporal 

Esta especie se localiza desde las costas del Golfo de 
California hasta las costas de Panamá. En el Golfo de 
Tehuantepec se colectaron 27 ejemplares que aportaron un 
peso de 4. 3 5 Kg a la captura total. Estos organismos se 
distribuyen en profundidades menores a 40 m, encontrándose 
en áreas de influencia epicontinental. Horn ( 1970) reporta 
que la5 especies del género ~~ que habitan el Pacifico 
Tropical (.f. snyderi y _e:. medius) han sido capturadas en 
a.reas costeras a profundidades menores de 50 m, y que f.. 
medius se ha colectado en aguas superficiales incluyendo 
bahias y hasta profundidades de 90 m, además de que migra 
estacionalreente. Sólo se capturó en marzo y agosto, 
presentando mayor biooasa durante marzo, caracterizada por 
organismos de tallas grandes. Su migración estacional se 
puede deber a los mismos factores que afectan a otras 
especies del género tal como ocurre con E· I@.!:.Y, la cual se 
mueve lejos de la costa conforme se incrementa la 
temperatura del agua en la primavera, lo cual es probable 
que ocurra tambiCn con E· medius, por lo cual no se colectó 
en aguas de la plataforma interna durante mayo. A su vez, es 
posible que también en invierno se encuentre en aguas 
profundas. La presencia de r. m.edius solamente a principios 
de primavera y en el verano está probablemente relacionado 
con su ciclo reproductivo, por lo que es posible q-Jc en este 
periodo se desplacen hacia la costa para desov1r. Lo 
anterior permite explicar su presencia en la boca de la 
Laguna de Mar Muerto en el mes de agosto y su ausencia en 
mayo y noviembre ya que probablemente migra hacia aguas más 
profundas. 

En relación a la variac~ón de su abundancia, }ª bio_¿riasa 
osciló de 9. 76 10-J g n- en agosto a 12. 44 10- g rn- en 
marzo, la densidad varió en senti~o contrario, de a.~ l0-4 
ind rn- 2 en marzo a C.9 io- 4 ind m- en agosto. La longitud y 
peso promedio presentaron un comportümiento similar al de la 
biomasa, por lo cual variaron de 214 mm y 113.5 gen agosto 
a 216 mm y 184.7 gen marzo {Tabla 22, Fig. 28). 

En marzo la biomasa fue alta pero la densidad presentó su 
valor más bajo, ya que aunque en nümero menor los organismos 
que predominaron fueron los de tallas grandes que aportaron 
mayor peso, lo cual se denota por los valores altos de 
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longitud y peso promedio. En agosto ocurre lo contrario, la 
densidad aumenta pero la biomasa disminuye 1 lo cual indica 
que hay gran proporción de organismos de tallas pequeñas que 
aportan muy poco peso a la población, lo que también se 
respalda con la disminución que prczentan en este mes los 
valores de longitud y de peso promedio. Esto probablemente 
se debe a que durante este periodo de verano se es tan 
reclutando juveniles a la población adulta, por lo que es 
posible que estos peces se desplacen hacia aguas costeras en 
la primavera para iniciar su periodo reproductivo, y este se 
co~plemente con el reclutamiento durante el verano corno 
ocurre con la ~ayoria de las especies del género, las cuales 
presentan su periodo reproductivo entre la primavera y el 
verano. 

En resumen, E. rnedius se detectó en profundidades ~€nares de 
40 r.i en la plataforma interna del Golfo de Tehuantepec 
durante la primavera y el verano, ya que es posible que su 
periodo reproductivo se inicje en marzo y continue hasta 
agosto con el reclutamiento de juveniles a la población 
adulta, y es probable que en las demás épocas del dño migre 
hacia aguas profundas. 
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CONCLUSIONES 

- Por su diversidad, distribución y abundancia las familias 
Carangidae y stromateidae tienen un papel importante en la 
estructura y función de las comunidades ictiofaunisticas 
del Golfo de Tehuantcpec. 

- La familia Carang ida e es la segunda m<is di vcrsil, asi coco 
ocupa el segundo lugar en peso y el tercero en nlimero de 
las 51 familias que integran las cocunidades de peces del 
Golfo de Tehuantepec. 

Se determinaron 16 especies de la familia Carangidae: 
~ peruviana, _s.. brevoorti, s_. oerstedii, 
Chlorosco~brus arqueta, Carangoides otrynter, Se lar 
crumenophthalmus, Decapterus hypodus, Caranx caballus, ~
~. ~- vinctus, Hemicaranx leucurus, ll· zelotes, 
Oligoplites saurus, Q. mundus, Q. altus y Alectis ciliaris. 

- Las especies dominantes de la familia carangidae son Selene 
peruviana y Chloroscombrus orquet-ª. 

- Los carángidos tienen una amplia distribución ya que se 
encuentraron desde aguas someras hasta profundidades de SO 
m. 

- La mayor abundancia de la familia Carangidae se presenta a 
profundidades menores de 60 rn en áreas de influencia 
epicontinental, principalmente en la plataforma adyacente 
de las Lagunas Superior e Inferior y de Mar Muerto. 

La familia Carangidae esta integrada por especies que 
presentan diferentes estrategias biológicas y ecológicas, 
tales corno las dependientes estuarinas (Cbloroscombrus 
or~, géneros Caranx y Q.l.igQ.p~), las relacionadas a 
estuarios (género ~) y las marinas (Decapterus 
~, ~ _g_¡;:umenophthalmus). 

- Se determinaron dos especies de la familia Stromateidae, 
Peprilus .e..nyderi y E· mediu~, siendo la primera dominante. 

- Los estromátidos presentan una amplia distribución, ya que 
se encuentran desde aguas superficiales costeras hasta 
aguas profundas de la platuforma externa. 

- La Qayor abundancia de la familia Stromateidae se presentó 
durante la época de lluvias, en la plataforma adyacente a 
la Laguna de Mar Muerto. 

- Las especies de la familia Stroraateidac son típicas marinas 
que se reproducen en la plataforma externa y se reclutan en 
la plataforma media. 
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~peruviana 

- ,S.. peruviana se distribuye en profundidades menores de 60 
m, y su abundancia aumenta hacia áreas de influencia 
estuarina de las Lagunas superior e Inferior y de Mar 
Muerto. 

- Es una especie marina relacionada a procesos estuarinos. 
Durante su ciclo de vida se encuentra en la plataforma 
continental adyacente a las Li:lgunas Superior e Inferior y 
de Mar Muerto, a los cuales se introduce esporádicamente. 

- Los organisnos tiiJ.duran a partir de una longitud de 120 mm, 
con una talla de primera madurez de 130 mm. 

- El periodo reproductivo se presenta de febrero a noviembre, 
con un pico entre marzo y mayo. 

- La reproducción se lleva a cabo en zonas influenciadas por 
procesos estuarinos, a profundidades menores de 20 m frente 
a las Lagunas Superior e Inferior y de Mar Muerto. 

Durante el periodo reproductivo hay un reclutamiento 
constante de juveniles a la población adulta. 

- Tanto los organismos 
distribuyen en la misma 
de influencia estuarina. 

adultos como los juveniles se 
área, que corresponden a regiones 

- Los pulsos de máxima abundancia corresponden a la alta 
densidad de individuos juveniles que se recluta a la 
población adulta en el mes de marzo, asi como por el 
aumento en lü bio~asa por el crecimiento de los individuos 
de la población en mayo. 

- La alimentación es activa durante el reclutamiento y 
maduración y decrece en la reproducción. 

Chloroscombrus arqueta 

- c. arqueta se distribuye en la plataforma interna del 
G0lfo de Tehuantepec, principalmente a profundidades 
menores a 50 m, aumentando su abundancia hacia aguas 
someras co5teras de influencia epicontinental. 
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- Es una especie dependiente estuarina que durante su etapa 
juvenil utiliza las Lagunas Superior e Inferior y de Mar 
Muerto para protegerse, criarse y/o alimentarse, y 
posteriormente se recluta a la población adulta en la 
plataforma ir.terna del Golfo, para completar su ciclo de 
vida. 

- La maduración se inicia a partir de una longitud de 109 mm 
con una talla de primera madurez de 125 mm. 

Presenta un largo periodo reproductivo, de narzo a 
noviembre:, con una mayor actividad en la reproducción de 
marzo a mayo. 

La reproducción se realiza en aguas someras costeras 
frente a las Lagunas Superior e Inferior y de Mar Muerto, 
a profundidades menores de JO m. 

Se presenta un gran reclutamiento de juveniles a la 
población adulta en el mes de rnayo, que se correlaciona 
con el pulso de máxima abundancia. 

- Los juveniles se presentan en las zonas influenciadas por 
procesos estuarinos en el mes de mayo, y en el resto del 
año se encuentran únicamente adultos en la plataforma. 

La población se alimenta activamente en el periodo de 
reclutamiento, y durante la reproducción la actividad 
alimentaria disminuye. 

Peprilus snyderi 

Es una especie marina que se distribuye tanto en la 
provincia oceánica como en la neritica, cerca de los 
sistemas lagunares de la región, y aumenta su abundancia 
hacia aguas costeras con influencia epicontinental. 

- r~s organismos maduran a partir de una longitud de 110 mm, 
con una talla de primera madurez de 130 mm. 

- La reproducción se inicia en primavera y se continUa hasta 
principios de otoño, con desoves en marzo-abril y julio
agosto, que es cuando los adultos migran a aguas profundas 
para desovar. 

- El desove ocurre en aguas superficiales alejadas de la 
costa. 

- El reclutamiento de juveniles se lleva a cabo en mayo y 
novier.tbre, migrando hacia aguas costeras. 
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- Los adultos tienden a distribuirse a más de JO m de 
profundidad, y los juveniles se distribuyen a partir de 10 
m y al crecer migran a aguas más profundas. 

- Las t:láXimas abundancias están correlacionadas con la alta 
densidad de individuos juveniles que se reclutan a la 
población adulta. 

Durante la reproducción huy una disminución en la 
actividad alimentaria, la cual se incrementa cuando se da 
el reclutamiento y maduración de la población. 

Las conclusiones generales para las especies estudiadas son 
las siguientes: 

- Las migraciones que realizan las poblaciones estudiadas 
se relacionan con sus actividades de reproducción, 
reclutamiento y crianza. 

Al final de la época de secas se inician los periodos 
reproductivos de las especies estudiada5. 

- Los periodos de reclutamiento se presentan desde el final 
de la época de secas hasta inicios de la época de nortes. 

Las Lagunas Superior e Inferior y de Mar Muerto son 
importantes como áreas de protección, maduración y 
crianza de las especies dependientes estuarinas. 

- Los aportes de las Lagunas Superior e Inferior y de Mar 
Muerto determinan el estrato entre 10 y 30 m de 
profundidad ::orno área de reclutamiento, maduración y 
crianza de las especies relacionadas a estuarios. 
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