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Se analizan las variacionesmensuales de los estadios reproductores de las nueve especies más importantes de la
pesquería de chinchorm playero de Celestún, Yucatán de octubre 1986 a diciembre 1987. Estas especies son: Or-
thoprísfischrysoptem,Archasargus rhomboidalis,Lagodon rhomboides, 0pt'sthonema ogl¿num, Harengu£ajaguana,
Eucinostomusargenteus,Eucinastamusgula,Artops¿s¡%lis, y Cathoropsspixii. El análisis se efectuó por observación
macroscópicade las gónadas, y se calculó el indice gonadosomático como una medida de la actividad reproductora.
Se encontraron variacionesmarcadas en el número de estadios gonádicos y su temporalidaden las diferentesespecies.
Se discuten posibles factores que influyen en tal variabilidad.

A study dealing with stages of monthly matnration of the most important Species of the beach seine ñshery of
Celestun, Yucatan (0rthopristis chrysoptera, Archosargus rhomboidalis, Lagodon rhomboides, Opisthonema
oglinum, Harengu£ajaguana, Eucinostornu.r argenteus, Eucínostomus gula, Ariopsisj%lis. y Cathorops spíxíí), was
carried out between October 1986 and December 1987. 'Ihis analysis was made trough the observation of the
macroscopic changes of the gonads; also the seasonal trends 'm the Gonadosomatic Index was determined as a
measure of spawning activity. The study reveals variations in the number of developmental stages, and the time
of occurrence in the species. Probable factors affectings the variability are discussed.

Introducción

nocimientos biológicos básicºs que definan su com-
portamiento y su dinámica poblacional, tales como la

reproducción, que se relaciona directamente con el
reclutamiento de los organismos a la pesquería y detennina
los niveles de biomasa factibles de ser explotados.
Conocer las variaciones mensuales del ciclo reproductor

de las especies es también de gran importancia, porque per—
mite recabar información sobre los períodos de madurez y
desove; y junto con la determinaciónde la edad o talla de
primera madurez, son importantes desde el punto de vista
biológico—pesqueropara proponerpautas para administrar los
recursos.

La determinación de las temporadas de desove de los
recursos pesqueros en explotación se hace, por un lado, por
observación directa de las gónadas para seguir el desarrollo
de los productos sexuales, y por otro, calculando el
coeficiente de madurez o índice gonadosomático (IGS).
Nikolsky (1963) señala que en los peces tropicales la
dinámica de los coeficientes de madurez es muy variada,
como consecuencia de los desoves parciales y la variación
del peso de la gónada a través del año, que es muy pequeña

| a administración de los recursos pesqueros requiere co—

32 CIENCIA PESQUERA No. 11 Nueva época

Asimismo, García—Cagide et al. (1983), señalan que la
proporción del [GS generalmentees menor del 10% del peso
del cuerpo, aún en los peces completamentemaduros,debido
a que el período de reprºducción es largo y a menudo se
prolonga todo el año. También mencionan que los valores
del 168 reflejan las necesidadesenergéticasdel metabolismo
generativo de los peces, y las variaciones estacionales
resultan ser un indicador adecuado de los plazos de desove
de cada especie: su máximo valor generalmentecoincide con
el desove de mayor intensidad.

La pesqueríaartesanal de chinchorroes la más importante
en el Puerto de Celestfm, Yuc., que es el segundo puerto
pesquero más importante de la península y cuenta con
aproximadamente 400 embarcacionesmenores, que obtienen
el 20% de la captura total del estado (SEPESCA, 1988), y
de la cual el 67% se utiliza para consumo humano directo.
Esta pesqueríase realiza todo el año, pero con baja intensidad
en Verano, como resultado de dirigir el esfuerzo de pesca
hacia otros recursos, de modo que las capturas en la zona
costera se realizan a cinco brazas de profundidad promedio
(Arreguín-Sánchez et al., 1987). En esta pesquería se
capturan unas 40 pequeñas especies tropicales, y nueve de
ellas aportan cercadel 93% del total de la captura (Arreguín-
Sánchez el al., 1985).



1. 0rrhopn'sris chrys0p1era. (armado),
Fam. Haemulidae,

............................
53.1%

2. Archosargus rhomboidalis, (postá),
Fam Sparidae,

...............................
14.9%

3. Op¿sthonema ogliman, (vivita de hebra),
Fam. Clupeidae,

......................... ..
12.0%

4. Eucinostomusargen:eus, y
5. E. gula, (mojarra blanca),

ambas Fam. Guerrídae,
........................

3.9%

6. Lagadon rhombor'des, (xlavita),
Fam. Sparidae,

.........................
—

.....
-. 3.9%

7. Ariops¿s jél'rlr, y
8. Cathorops sp ixii (bagre).

ambas Fam. Ariidae,
..........................

3,0%

9. Harengula jaguana, (vivila escamuda),
Fam. Clupeidae,

..............................
1.5%

En este sentido, el ºbjetivo del presente trabajo fue
determinar las variaciones mensuales en el ciclº reprºductivo
de las nueve especies mencionadas, & través de la
observación directa de las gónadas y de la utilización del
índice gonadºsomático como medida de la actividad
reproductiva.

Área de estudio
El puertº de Celectún se encuentraen el litºral nºrºccidental
de la Península de Yucatán y sus cºordenadas geográficas
son 20º52' Nºne y 90“24' Oeste, limitado al Sur pºr el Es-
tadº de Campeche (Fig. 1).

Materiales y métodos
Se realizarºn muestreºs mensuales en el puerto de Celestún,
Yuc. entre octubre de 1986 y diciembre de 1987, tºmando
organismºs de las capturas del chinchºrro playero. Se iden—

tificaron y separaron las nueve especies más importantes ya
menciºnadas,cºn la ayuda de las claves de Jºhnsºn (1978)
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3g. 1. Ubicación del área de estudio.

y Fischer (1978). A lºs ºrganismºs se les inyectó fºrmalina
al 4% en la cavidad abdºminal y se les cºnservó en hielº
hasta el laboratoriº, en dºnde se ºbtuvo su pesº en gramos
con una balanza analítica con precisiónde 0.01 g. Se obtuvo
además la lºngitud furcal (Lf) cºn un ictiómetrº de metal
graduado al milírnetrº. Pºsterionnente se hizº la disección
de los organismos, se extrajerºn y pesarºn las gónadas y
se ºbservaron el sexº y las correspondientes caracteristicas
de madurez.
Para determinar los estadiºs de madurez, se hizo un exa—

men visual macrºscópico, asignando su estado de desarrºllo
de acuerdo con Snyder (1983), quien resume en cuan—0 las
fases de maduración (Tabla 1), que sºn: 1) fase inmadura
(cºnsiderada en este estudio cºmº Estadio 1); 2) fase de
maduración, comº Estadiº 11; 3) fase de madurez y desºve.
cºmo Estadio III; y 4) fase de recuperación. Sin embargº.
en esta fase el autºr cºnsidera a las gónadas cºn
características de desºVe reciente y también aquellas que se
encuentran en reposo () recuperación.En este estudiº la fase
4, o de recuperación, se dividió en dos: Estadiº IV, donde
sólo se cºnsiderarºn las gónadas de desºve reciente, y Es-
tadiº V o de reposº, dºnde se agruparon aquellas gónadas
pequeñas cºmº hebras, pero que pertenecían a ºrganismos
de tallas grandes con pequeñas manchas que indicaban que
ya habían desºvado alguna vez.
Tabla 1. Etapas de madurez en peces, asignadas por Snyder
(1983).

F… Carmhríotiou
lnrnadura Gónadas de peces juveniles, pequeñas como hebras

tranelúcidae. ºvarios con ovocitos transparentes y no vi-
sibles a simple vista.

Maduraclón Gónadae con oierto volumen, que se desarrollan hasta
alcanzar su peso máximo y llenar la cavldad del cuerpo.
Los testículos cambian a cºlor blanco. Los ovarios llegan
a ser opacos cambiando a rojo (por los capilares
sanguineos), y de amarillo a naranja por el proceso de
vltelogéneeis. El mismo proceso cambia los ovocitos
pequeños y transparentes a ovocitos grandes y opacºs
con vitelo, que llegan a ser redondos y transparentes
antes del desove.

Madurez o desove Gdnadascompletamente maduras. huevos transparentes
y redondos, el tamaño y peso declinan rápidamente du-
rante esla etapa.
Gónadas vacias. de tamañoy peso reduoldo. con paredes
eetrladae y restos de vam sanguíneos, huevos o es-
perma en proceso de reabsorción; y si los peces están
iniciando otro cielo, las ovocitos pueden ser pequeñas y
transparentes y no son visibles a simple vista.

Reouperaelón

Una vez determinadºs los estadios de madurez de cada
ejemplar, se obtuvieron lºs pºrcentajes mensuales de cada
especie y se graficarºn en histºgramas de frecuencia. Las
temporadas de reprºducción se determinarºn en función de
la máximas frecuencias de los estadiºs III y IV.

Se estimó asimismo el indice gonadºsomático (ICS),
dividiendº el peso de la gónada entre el peso del pez y
multiplicandºlº por 100 (Anderson y Gutreuter, 1983). Cºn
estº se obtuvo el patrón de maduraciónestaciºnal y con los
resultadºs se cºnstruyerºn gráficas de variaciónmensual del
[GS de cada especie.
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Resultados
Se obtuvieronmensualmenteunos 30 individuos por especie:
un total de 2,488 en la temporadade muestreo. Sin embargo,
no fue posible obtenermuestras durante todos los meses para
todas las especies debido a que la pesquería no Opera con
la misma intensidad durante todo el año, y el esfuerzo de
pesca se canaliza a otrºs recursos. como el pulpo (Tabla 2),
lo cual limitó en cierto grado los resultados obtenidos. No
obstante, se recabó información valiosa sobre cada una de
las nueve especies analizadas, como se detalla a
continuación:
Tabla 2.- Distibucióndelasmueskasobtmidzsdecadamdelas
especies captmadas con cbinchorro playero en Celestún, Yucatán.

Especies Meses (och1bm—diciembre l987)
O N D E F M A J J A S O N D

O. clirymptem )( X X X X X X X X X X X

A. rhomboidalis X X X X X X X X X X X X

0. 03311… X X X X X X X X X X X

E. argen!eus X X X X X X X X X

E. gula X X X X X X X X X

L. rhomboides X X X X X X X X X X X

A. fe¡¡s X X X X X X X X X X X

C. spix¡¡ X X X X X X X X X X X

H. jaguana X X X X X X X X X X X

]. Orthopñstis chnsoptera (armado)

Se observaron 350 individuos de 64 a 241 mm de longitud
furcal (U“), con una marcada actividad reproductora en oc—

tubre. noviembre, diciembre, febrero y marzo (Fig. 2); el
resto del año predominaron individuos pequeños e in—

maduros. Es interesante notar que en octubre y diciembre
del siguiente año de muestreo sólo se registró cierta
proporción de individuos pequeños en maduración, pero no
individuos maduros.

5º? E l

3 .…
E—II

.; E7'_'T_TJ
60 B“"!

8

EE E-lv
eo E—v

20

º nov un ¡º ' -

(¡ST DE FE! ABR JUN OCT Dic

“ E 5 E 5

Fig. 2. Evolución de los estadios de madurez del armado (O.
chysoptera).

En lo que respecta al IGS. se observaron valores máximos
en los meses de septiembre a marzo, con importantes
fluctuaciones en el resto del año (Fig. 3). La especie presentó
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un períodode desoveque se prolongódesde septiembre hasta
marzo, abarcando el Otoño e Invietno, y el pico de máxima
incidencia reproductiva estuvo en el mes de febrero. En el
resto del año, si bien el IGS presentó fluctuaciones, no se
registraron organismos maduros y sólo unos pocos en pro-
ceso de madurez. Estos resultados difieren con aquellºs
reportados por Darcy (1983), quien mencionavarios trabajos
reportados para el norte del Golfo de México donde el
período de desove es reportado para Primavera. También el
mismo autor reporta que la especie evita las bajas tem-
peraturas, migrando hacia aguas más profundas en el In-
vierno )( principios de Primavera, siendo abundante en
temperaturas de MT 21 31ºC. Sin embargo, para este es-
tudio las tluctuciones de temperatura en la región son
mínimas y a la e5pecie se le pudo encontrar madura aún
en el Invierno.
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Fig. 3. Variación mensual del índice gonadowmátieopromedio ob-
servado en el aunado (0. chrysoptera).

2. Archosargus rhomboidalis (postá).

Se registraron 213 individuos de 80 a 210 mm Lf y un
porcentaje muy alto de ellos completamentemaduros en oc-
tubre, para desaparecer casi en su totalidad en los meses
siguientes. Posteriormente, en abril, mayo y junio se registra—
ron nuevamente organismos maduros, pero en menor
proporción (Fig. 4).
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Fig. 4. Evolución de
(A. rhomboidalis).

los estadios de madurez del postá



Se observarºn dºs picos del IGS (Fig. 5): uno en octubre
y otro en abril, con dos temporadas algo amplias de desove:
la primera entre octubre y diciembre (Otoño) y la segunda
entre abril y julio (Primavera). Munro et al. (1973) encontra-
ron en mayo indicios de reproducción de esta especie en
el Caribe, mientras Chavance et al. (1986) encontraron un
período de máxima madurez sexual de esta especie entre
enerº y julio en la Laguna de Términos, Campeche.
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Fig. 5. Variación mensual del índice gonadosomático promedio ob-
servado en e! postá (A. rhomboldalis).

3. 0pisthanema ogtinum (vivita de hebra)

Se observaron 320 individuos de 70 a 180 mm Lf,
registrándose individuos maduros de junio a diciembre. Du-
rante la pri1nera mitad del año se obtuvierºn organismos in-
maduros, los cuales disminuyeron a partir de junio y juliº
(Fig. 6).
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Fig. 6. Evolución de los estadios de madurez de la vivita de hebra
(0. oglinwn).

En cuanto al IGS (Fig. 7), se registraron los valores más
elevados en los últimos meses del año, cºmo consecuencia
del elevado porcentaje de gónadas maduras que se
registraron en el muestreo, lo cual permitió determinar un
desove entre junio y diciembre (Verano, Otoñº y parte
del Invierno), con una mayor intensidad reproductora entre
septiembre y nºviembre. Sin embargo, Finucane y Vaught
(1986), en un reporte sobre la investigación biológica de

:
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Fig. 7. Variación mensual del índice gonadosomático prºmedio ob-
servado m la vivita de hebra (O. aglinum).

la especie, indican que las pºblaciones de Carolina, Florida
y Texas, presentan desºves en Primavera y Verano, algunos
autores reportando las dos estaciones y otros sºlamente una
estación. Así mismo, Fuss (1968) encontró en St. Petesburgo,
gónadas completamemte desarrolladas en abril, con desove
reciente a finales de mayo y un pico de máximo desove en
junio, y no encontrando gónadas maduras en julio. También
Hºude (1977), a partir de huevos y larvas, encontró que el
períodº de reprºducción de la especie en el Golfo de México
se extiende de febrero a septiembre, con un pico en abril
y agosto. El análisis cºmparativo de estos resultados permite
observar el desfasamiento que presenta el períodº de
reproducción de la especie en la región.

4. Eucinastomus argenteus (mojarra blanca).

Se colectaron 203 individuos de 60 a 120 mm Lf, obser—

vándºse un marcado predominio de individuos pequeños que
aún no se habían desarrollado sexualmentedurante casi todo
el año, y sólo en los meses de octubre, noviembre y marzo
se obtuvieron algunos maduros (Fig. 8).

El análisis del IGS permitió registrar la presencia de or—

ganismos maduros en los meses antes señalados, con un pico
en el mes de octubre (Fig. 9). La temporadade reproducción
no fue determinada con exactitud debido a la ausencia de
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de madurez de la mo-Fig. 8. Evolución de los estadios
jarra (E. argenteus).
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muestras en varios meses y el predominio de organismos
inmaduros. A diferencia de estos resultados, Gunter y Hall
(1963) señalan que en esta especie el desove ocurre de mayo
a diciembre en la región de Florida.
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Fig. 9. Variación mensual del Índice gonadosomático promedio ob-
servado en la mojarra. (E. argenteus).

5. Eucinastamus gula (mojarra blanca).

Se analizaron 275 individuos de 50 a 165 mm Lf,
observándose en casi todos los meses el predominio de in-
dividuos pequeños e inmaduros, con un porcentaje muy bajo
de los otros estadios; solamenteentre abril y julio se registra-
ron individuos maduros (Fig. 10).
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Fig. 10. Evolución de los estadios de madurez de la mojarra (E.
gula).

El IGS fue muy alto en el mes de abril, para decaer en
los siguientes meses con promedios de variación mínimos
(Fig. 11). Estos resultados indicaron aparentemente un
desoveprincipaldeestawpeciemel8mmde…heom—
nemhvimno,cmoúommenññnavmhestetabajo
señalan que la especie desova a finales de Invierno y
principios de Primavera,mientras que en el presente trabajo
existió una nula actividad reproductiva en Invierno.

6. Lagodon rhamboides (xlavita).

Se obtuvieron 310 individuos de 63 a 173 mm Lf. La
observación macroscópica de los estadios de madurez
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(Fig. 12) mostró de octubre a diciembreindividuos de desove
reciente, y en noviembre y diciembre individuos aún ma—

duros, predominando en el resto del año los inmaduros y
en proceso de maduración.

|.:
| 1-

. o.e '—
¡n

d—' 0.6 —

0.4 —

oz — X_.,
0 nov : u¡n MAY JULOCT oc FEB ABR JUN

¡¡ E s E s
Hg. ll. Variación mensual del índice gonadosomático promedio
de la mojarra (E. gula).
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Fig. 12. Evolución de los estadios de madurez de la xlavita
(L. rhomboides).

En cuanto al IGS (Fig. 13), se registró un pico muy
marcado en noviembre, una disminución hasta abril; por
tanto, el período de desove abarcó de octubre a marzo, in-
cluyendo finales del Otoño y parte del Invierno. Sin embargo,
Juárez (1973), Olaechea y Sauskan (1974) plantean que el
desove principal de esta especie en el Banco de Campeche oc—

urre en Invierno, con otro menor en Primavera… En este trabajo
se registraron individuos inmaduros en Primavera, y recién en
junio y julio se obtuvieron algunos en proceso de maduración.
Por otro lado, Darcy (1985) informa que el desove de la especie
en las costas del Golfo de México se lleva a cabo en Invierno,
según datos de huevos y larvas colectados, y que ocurren
movimientos migratorios hacia aguas más prºfundas
determinados principalmente por el descenso de la temperatura,
por lo cual la ausencia de la especie en la zona costera dis-
minuye la presencia de organismos adultos.

7. An'apsisfelis (bagre).

Se registraron 243 individuos de 85 a 320 mm Lf, con un
porcentaje considerable de ellos en desoverecientedesde oc-
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Fig. 13. Variación mensual de] índice gonadosomático de la
xlavita (L rhomboides).

tubre hasta diciembre. A principios de año las proporciones
fueron casi las mismas que las de individuos inmaduros, en
desarrollo ,y en recuperación,para luego aparecer individuos
maduros entre junio y julio (Fig. 14). Esta especie fue la
primera en la cual se observaron individuos grandes en fase
de reposo durante todos los meses, siendo nula la presencia
de los machos en todo el muestreo.
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Fig. 14. Evolución de los estadios de madurez del bagre (A. jélr's).

En cuanto al [GS, se observaron valores elevados en los
meses de junio y julio para decaer posteriormente (Fig. 15),
lo cual sugiere un período de reprºducción de la especie
comprendido entre junio y octubre 0 noviembre (Verano,
principalmente), con un pico en julio. De la misma foi—ma,

Johnson (1978), en una revisiónde varios trabajos, menciºna
la presenciade individuos machos incub ando juveniles entre
mayo y la primera semana de agosto, así como hembras in-
cubantes en el mes de julio en la región de Florida.

8. Cathomps spix¡'í (bagre).

Se colectaron 212 individuos de 60 a 290 mm Lf. Se registró
la mayor proporción de individuos inmaduros al fma1 del primer
año de muestreo e inicio del siguiente, y sólo en mayo y julio
estuvo una proporción menor de hembras maduras. Los in-
dividuos en fase de reposo se observaron en toda la primara

¡…o —

…

º
¡2 f
es -

” o

“[ "X.e ocf'º'ouc ral—”m”Yuuuºº" ocr
”6585

Fig. 15. Variación mensual del índice gonadosomático promedio ob-
servado para el bagre.- (A. felis).
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Fig. 16. Evolución de los estadios de madurez del bagre (C. spixi0.

mitad del año (Fig. 16); coincidiendo con los mayores
valores del 168 en el mes de mayo y julio y descendiendo
casi por completo en el resto del año (Fig. 17). En con-
secuencia, el período de reproducción se iniciaría en mayo (fi—

nales de la Primavera) y continuaría hasta el Verano.
Laia—Domínguez et al. (1981), en un estudio de la especie Aríus
melampus (sin…o de C. spixii) en la laguna de Ténninos,
Campeche, encontraron machos incubme embriones durante
el período de lluvias, particularmente en los meses de agosto
y septiembre.A diferencia de estos resultados, en los muestreos
realizados no se obtuvieron machos de esta especie.
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Fig. 17. Variación mensual del indice gonadosomáúco promedio
del bagre (C. sptxii).
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9. Harengula jaguana (vivita escamuda).

Se obtuvieron 331 individuos de 70 a ]60—mm Lf y se
observó actividad reproductoraen octubre y noviembre y en
menor proporción en abril y junio (Fig. 18). Sin embargo,
en octubredel siguienteaño no se registraron individuos ma—

duros, pero sí algunos en desove reciente, lo que indica un
desfasamiento del desove en septiembre.
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Fig. 18. Evolución de los estadiosde maclmez dela vivita escamuda
(H. jaguana).

En relación con el [GS, se observó un valor máximo en
octubre y otros más pequeños en abril y junio. Sin embargo,
en octubre de 1987 se encontraron gónadas flácidas como
consecuencia de un desove reciente, lo cual determinó un
valor de [GS muy pequeño y diferente al registrado en el
año anterior. De esta forma, los resultados obtenidos parecen
evidenciar que esta especie tiene dos períodos de desove:
de septiembre a noviembre y de abril a junio, con picos en
octubre y abril. Resultados semejantes fueron informados por
Gunter (1945), quien determinódos desoves para la especie
en Texas, con un primer período en abril y otro en
septiembre, a diferencia de Martínez y Houde (1975),
quienes reportan un solo período de febrero a agosto, con
un pico en abril.

Ciclos reproductores: factores ambientales determinantes.

Los resultados presentados en este trabajo muestran ciertas
diferencias con respecto a los de otros otros investigadores,
principalmente en el norte del Golfo de México, donde pre—
dominan condiciones climáticas y físico—químicas diferentes
a las de la región de Celesttín. Este puerto se encuentra en
el Banco de Campeche y es afectado por aguas cálidas de
la corriente de Yucatán, siendo escasas las fluctuaciones de
temperatura y bastante uniformes en relación con la
abundancia de alimento potencial, como el plancton (García,
1980). Esta región es permanentementerica en elementos
biogénicos, lo cual crea condiciones favorables para el
desarrollo del plancton en todo el año. Aparentemente, esta
abundancia de alimento determina períodos de reproducción
muy extensos alo largo del año. Al respectº, Cushing'(1975)
señala que en las regiones tropicales el tiempo de desove
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no es muy exacto y puede variar de una temporada a otra,
debido a que el ciclo de productividad es de baja amplitud
y larga duración. continuándosea través de todo el año. Esto
reflejaría la presencia de estrategias adaptativas de las
poblaciones analizadas cuya ventaja se refleja en unamenor
competencia por espacio y alimento de los primeros estadios
de desarrollo y, en consecuencia, en una sobrevivenciamayor
(Arreguin-Sánchez et al., 1987).

Si bien se registraron individuos en reproduccióndurante
todo el año, se observó un cierto ordenamiento en las tem—

poradas del desove. En este sentido se pudo notar que, aun-
que algunas especies pertenecían a la misma familia, el
período de reproducción era diferente para cada una,
ligeramente desfasado y no siempre se repitió el patrón de
reproducción de un año con respecto al otro, aún en la misma
especie. Este fenómeno podría explicarse por las pequeñas
variaciones climáticas y de la abundancia espacio—temporal
de los diferentes componentes poblacionales que inducirían
a procesos de denso—dependencia.
Por otro lado, se sabe que muchas de estas especies

tienden a iniciar su desarrollo en zonas costeras, para
pºsteriormente emigrar a zonas más profundas en etapas más
avanzadas. Por tanto, su ausencia en la zona costera dis-
minuye la presencia de organismos adultos en la pesquería
de chinchono. En este sentido, se pudo observar que en los
muestreos realizados en este estudio predominaron los in-
dividuos de tallas muy pequeñas e inmaduros, como con-
secuencia de la limitada zona de captura y del tipo de arte
de pesca empleado (chinch0rro playero), el cual presentauna
luz de malla muy pequeña. Esto implica que los resultados
obtenidos en este estudio se vean algo limitados, debido a
que en la mayoría de los casos no se logró obtenermuestras
de tallas más grandes de las poblaciones analizadas.

Conclusiones
En general, se encontraron individuos maduros en todas las
estaciones del año de todas las especies analizadas; sin em—

bargo, los períodos de máximareproducciónde cada especie
analizada fueron:

' 0rthopristis cluysoptem: Un período de septiembre a
marzo, con un pico de mayor reproducción en febrero.

. Archosargus rhomboidalis: Dos períodos de desove, de
octubre a diciembre y de abril a julio, con mayor in-
tensidad en octubre y abrii, respectivatnente.

- 0pisthonema oglinum: Un período de desove de junio
a diciembre, con mayor intendidad de septiembre a
noviembre.

— Encinostomus argenteus: 8010 fue posible observar al-
gunos individuos maduros en los meses de octubre,
noviembre y marzo, con mayor abundancia en octubre.



. Eucinostomus gula: Un período de abril a julio, con
mayor intensidad en abril.

- Lagodon rhambaides: Un período de octubre a marzo,
con un pico en noviembre.

' Ariopsisfelís: Aparentemente un período que va de junio
a octubre 0 noviembre, con su máximo en julio.

- Cathorops spixii: Un período con abundancia en mayo
y julio.

- Harengula jaguana: Dos períodos, aparentemente de
septiembre a noviembre y de abril a juníoconmayor in—
tens¡dad en octubre y abril repectivamente.
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