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R E S U M E N 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer las larvas 

de peces en la región de Bahía Navidad, Jalisco. Se realizaron 

arras,res zooplanctonicos superficiales en forma horizon,aies 

con una red cónica tipo "Zeppei 1 in" de iuz de malla de 505 

micras. Se identificaron 14 ordenes, 26 familias y 12 formas 

sin identificar, siendo las familias Engrauí idae, Clupeidae, 

Myctophidae, Atherinidae, Gobiidae y Scorpaenidae las más 

abundantes para este ciclo de estudio. El periodo con mayor 

abundancia de larvas de peces, se representó en los meses de 

junio, septiembre y noviembre, los cuales coincidieron con ias 

apocas de i luvias, así como el grupo de menor abundancia 

registrados en los meses de marzo de 1993, enero y marzo de 

1994. Tales fami 1 ias como Exocoet idae, Chlorophtalmidae, 

Mugilidae, Serranidae, Lampridae y Ammodytidae estuvieron 

representadas por un solo organismo. Se elaboró un cataíago, en 

el cual se mencionan 42 estadios larvarios, acompañados de 

gráficas de abundancia de ias familias dominantes. 
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INTRODUCCION 

En la investigación marina, posiblemente los análisis 

de la comunidad planctónica son la fuente de información 

que mayor cantidad de nuevos conocimientos pueden aportar, 

ya que entre otros aspectos, permiten estudiar los 

primeros estadios de vida de diversos recursos pesqueros, 

además de identificar los organismos que coexisten durante 

está etapa, tanto aquellos que le sirven como alimento 

como 1 os que actuan como depredadores. Estos trabajos 

también permiten la identificación de los recursos 

potenciales y posiblemente uno de los aspectos más 

relevantes, es el hecho de que los estudios 

ictioplanctónicos son un método complementario para 

evaluar 1 a abundancia de di versos recursos pesqueros 

!Saldierna y Vera 1993). 

En el plancton, los huevos y larvas de peces, así 

como estadios larvales de otros organismos se encuentran 

dentro del meroplancton ya que forman parte del plancton 

sólo una etapa de su vida; ingresando posteriormente al 

Bentos o Necton.. Al parecer, 1 os huevos y estad íos 

larvales de los peces son muy ~bundantes en Primavera, 

pero tienden a ser encontrados entre el plancton durante 

casi todas las épocas del año, debido a que muchos peces 

desovan en estaciones diferentes a esta <Lankford, 1977). 
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Muchos estudios modernos acerca de huevos y larvas 

de peces han sido realizados por instituciones pesqueras, 

sin embargo la mayoría de ellos no fácilmente pueden ser 

1 1 amados 

<Hampa! 

estudios aplicados en un sentido estricto 

1984)' ya que las investigasiones 

ictioplanctónicas presentan un interés especial, no sólo 

por ser la etapa más susceptible a factores negativos, 

bióticos o abi6ticos, sino porque a tráves de éstos 

estudios se corróbora la estimación de los recursos de 

los peces marinos (Lasker, 1981). 

Uno de los principales propósitos en los estudios del 

lctioplancton es el de proporcionar bases para 1 a 

evaluación y prospección de los recursos pesqueros, su 

importancia se haca evidente, debido a que ha sido 

catalogado como un recurso pesquero potencial. 

Por otro lado el aspecto taxonómico del ictioplancton 

se ha fortalecido en éstas últimas décadas, ya que 

actualmente se consideran los estudios sistemáticos del 

ictioplancton como una herramienta muy útil. En pesquerías 

se la ha dado mayor importancia a fin de conocer los 

estadios de desarrollo de aquellas especies de interés 

comercia[. 
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Entre los caractéres taxonómicos para i a 

identificación de larvas de peces se considera 

fundamentalmente las características de los adultos, así 

mismo se ha considerado como importantes las 

características de huevos,larvas y juveniles para poder 

diferenciar y establecer relaciones entre los distintos 

taxas. 

Mediante estos estudios ictioplanctónicos, se pueden 

determinar áreas y épocas de desove, abundancia da la 

población de los pecas, y evaluación de nuevos recursos, 

tiempo requerido para el desarrollo larval y estratégias 

reproductivas, !Ahlstrom y Mosher, 1976l. 

Dentro de las investigaciones pesqueras, el estudio 

de los estadios primarios del ciclo de vida de los peces 

presenta un interés especial, ya que a traves de éstos 

estudios se corróbora la estimación de algunos recursos 

marinos, lo cual as reflejado en el estudio del 

reclutamiento de poblaciones fuertemente explotadas y en 

algunos casos proveen una base para responder a preguntas 

de sistemática y taxonomia de peces adultos, siendo 

también útiles con propósitos acuaculturales o como 

indicadores de contaminación tHempel, 1984). 
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A N T E C E D E N T E S 

Los primeros estudios desarrollados fueron los de Sars 

( 1865l; Esto se considera el inicio de varias invest1gaciones 

ictioplanctónicas. A partir de esta momento se efectuaron 

diversas investigaciones en el ámbito ictioplanctónico hasta qua 

Ehremba a finales del siglo pasado publicó un compendio que se 

considera como un apoyo para la identificación da estadios de 

desarrollo de los peces marinos del Atlántico Nor-Oriental, 

<Saldiarna y Vera 1993). 

Trabajar con la sistemática de estadios tempranos de peces 

marinos representa ciertas dificultadas. Algunos de los autores 

que ya lo han registrado son: Orton <1953l, Matsumoto et al •• 

<1972l, Smith y Richardson (1979l, Johnson y Kaener <19841, 

Sandknop et al •• <19841 y Leis <19871. Su estudio taxonómico es 

necesario para aplicarlo a otras ramas de la biologia, como son 

la evolución <Orton, 1953; Moser y Ahl strom, 1974; Oki.jama, 

1974; Cohen, 19841, la ecologia <Leis, 1987l, las pesquerías 

<Richards >' Dove, 1971; Savilla, 1975; Ahlstrom y Moser, 1976; 

Moser, 1981; Blaxter, 1984; 

oceanografia <Ahlstrom y Moser, 

Sandknop et al., 

19761 y otras. 

1984), la 

Algunos investigadores que se han dedicado a la taxonomía 

de 1 as 1 arvas de peces como Ah 1 strom y Moser ( 1979 l, 1'1oser 
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11981i, Rusell 11976>: Leis y Rennis 11949>; Ramirez 11993) y 

Agui 1 ar 1 1993 j quienes rea 1 izaron investigaciones 

ict.iopla.nctónica.s en el Océano ?acifico y en ei Océano Atlántico 

que han generado una serie de cases taxonómicas para la 

identificación de larvas y huevos de peces. 

Algunos investigadores dedicados a la distribución y 

ai:J,Jndancia del ictiopl<~.nctón he;_ sido: Acal \1981) y 3eville 

11964) en el Océano Pacifico. 

Las zonas de más est.udio del ictioplancton son las costas 

de los Estados de Baja California, Sonora y Sinaloa, de los 

cua.les se mencionan algunas investigaciones: Saldierna y Vera 

1993 desarrolla un trabajo sobre la distribución y abundancia de 

huevos y l a.rvas de peces de sardina y Gobiosoma robustum. Entre 

los trabajos real izados en el Golfo de California se encuentran 

los de: Funez, 11993) y Acévez Medina 11992> donde menciona la 

composición, diversidad, abundancia y la 

las larvas de peces. 

variación diurna de 

Grijalva 11986), describió la di'stribución y abundancia 

del ictioplancton con especial referencia a Engraulis mordax y 

dos tipos de depredadores planctónicos. Saldierna y Vera 

11993>, hicieron una evaluación de los recursos pesqueros con 

base en estudios ictioplanctónicos. De la misma manera, Moser y 

Ahlstrom 11970) desarrollaron estudios sobre distribucion y 

5 



abundancia de 

California. 

larvas y huevos de peces en el Golfo de 

Entre los estudios realizados en el Golfo de México se 

encuentran los de Pineda (1986), Garcia et al. 1993 y Olvera y 

Garcia <1986). 

Particularmente sobre la Plataforma Continental de Jalisco, 

destacan los trabajos de Diaz y Espina ( 1981), quienes 

desarrollaron un estudio de .la estructura y diversidad de la 

comunidad de peces de Bahía Banderas. Gómez ( 1981 l, donde aportó 

observaciones de los principales grupos zooplanctónicos en Bahia 

Banderas. 
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O B J E T l V O S 

GENERAL: 

Establecer la sistemática a nivel de familia de las larvas 

de peces de Bahia Navidad, Jalisco, colectadas durante el ciclo 

anua 1 1993-1994. 

PARTICULARES: 

Describir y elaborar ios esquemas del lctiopiancton 

identificado. 

Elaborar un catálago conjuntando los elementos 

taxonómicos de las familias encontradas. 

Determinar la variación en la abundancia del 

lctioplancton de Bahia Navidad en un ciclo anual. 
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A R E A D E E S T U D 1 O 

La Bahia Navidad se encuentra en el extremo sur de la costa 

del estado de Jalisco que fimita con el estado de Colima. Se 

localiza entre los paralelos 19°11"45" y 19°13" 21" latitud 

norte y los 104°41" y 104°42" de longitud Oeste, íFig 1 ) . 

(Mapas Cartográficos, INEGI 1981). 

El clima es cálido subhumedo <Awl según los criterios de 

Koppen; principalmente en la zona costera de la entidad en 

parte de los municipios de Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. La 

máxima temperatura se presenta en los meses de junio, julio y 

agosto entre los 28° y 29°C y la mínima en el mes de febrero con 

un valor de 23° a 24°C, <Síntesis Geográfica del Estado de 

Ja.l isco, 1981l. 

La precipitación pluvial óscila entre los 80 y 1200 mm. La 

máxima incidencia de lluvias se presenta en septiembre con un 

intervalo da 220 a 230 mm, y el periodo de mínima precipitación 

se manifiesta en abril con un intervalo de 10 mm, <Síntesis 

Geográfica del Estado de Jalisco, 1981). 

La hidroiogia de esta área de estudio se ve marcadamente 

influenciada por tres fuentes hidrológicas: 

a) La laguna de Barra Navidad que hoy en dia se 

8 
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encuentra en constante contac"o con la Bahía Navidad. 

b) La laguna de los Otátes en la cual desemboca un rio El seco 

el cual provoca la inundación de la lagun~, por tal razon 

dandose la apertura de la boca descargando la mayor parte 

de su contenido, en la Bahia, la cual ve influenciada en 

temporadas de luvia. 

el El rio pedregal que se encuentra en la parte norte de 

la Bahia Navidad que ·sólo tiene influencia en épocas de 

lluvias. 
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M A T E R 1 A L Y M E T O D O S 

El material biológico analizado procede de 35 muestras de 

zooplancton colectadas bimensualmente por el personal del ~rea 

de Plancton del Centro de Ecología Costera <U de Gl en Bahía 

Na.vidad, Ja.i isco. Los muestreos fueron rea.l izados dura.nte e i 

periodo de marzo de 1993 a marzo de 1994 con una cobertura de 5 

estaciones en cada muestreo <Fig 2 l. 

Las muestras se obtuvieron mediante arrastres superficiales 

en forma horizontal y desarrollando un circulo alrededor del 

punto de la estación a una velocidad de 2 nudos durante 5 

minutos aproximadamente, utilizando una. red cónica de 

zooplancton tipo "Zeppellin" con mal la de 505 micras, di~metro 

de boca de 1 m y 1 ong i tud 

flujómetro. 

de 3. 70 m, equipada con un 

Las muestras zooplanctónicas se fijaron con formaldehido, 

a una concentración aprox. del 4% y fueron.neutralizadas con 

bora.to de sodio. 

En cada estación se registró la transparencia utilizando un 

disco de Sechii, los valores de temperatura y oxigeno disuelto, 

superficiales a un me~ro.de profundidad se utilizó un oximetro 

11 



--------------- --

•a 

~~ 
~------.._,_,__,__ 

CALETA > ~ 
CUASTECOMATITO h~-..... t

1 

19" 12. 55" '--J 

\"" .1 BAHIA DE t:!> 
NAVIDAD 

1/ 
MORRO~ V 
CHINO( '--\ 

1104°42.26" ¡ 1104°41~-"\ 1 
~-

19° 11' 55" .... 

¡;·ig. 2 Ubi.cacion de las estaciones en el area de estudio 
,... 
N 



digital y la salinidad superficial 

mediante un refractometro. 

a 1 mt, de profundidad 

Se anotaron las condiciones ambientales generales en ·el 

momento de la colecta: dirección del 

ausencia de nubes, etc. 

viento, presencia ~ 

Se determinó la. bioma.sa. z:oopia.nctónica de c¡¡.da. estación 

mediante el método de volumen desplazado propuesto por Beers 

( 1976). 

En el laboratorio se separaron todos los huevos y larvas 

de peces de la muestra sin fraccionar, la identificación de los 

especimenes se llevo a cabo mediante la utiliza.ción de un 

microscopio estereoscópico y un microscopio óptico. Los 

criterios para la identificación de las larvas de peces 

e-stuvieron basados en: Ah! strom y Moser C 1976 l, Ahl stron ( 1974l, 

Alhstron !19831, Faha.y 11983), Flores-Coto 11989), Ga.rcia-Borbón 

y Olvera 11993l, y Olvera y Garcia-Borbon C1956l. La ordenación 

sistemático;_ de los especimenes ex;;_mina.dos siguió el criterio de 

Greenwood et al. 11966) y Ahlstrom 11985). 

Segun Kendall et al. (19841,_ en la determin¡¡ción de 

estadios larvales se consideraron 4 et¡¡pas larvarias y la del 

juvenil de la siguiente manera: 

Estadio 1: (Incubación): Desde_ que eclosiona hasta que la 
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absorción del saco vitelina es completa. 

Estadio 1 1: 

Estadio 1!!: 

Estadio IV: 

Juveni 1: 

<Preflexiónl: Desde que el saco vitelina ha 

desaparecido hasta que la notocorda deja de ser 

completamente recta. 

<Flexión): Desde que la notocorda comienza 

a flexionarse hasta que el complejo 

urostilar está bien formado. 

(Postflexiónl: Desde que la notocorda ha 

tomado su posición definitiva y el complejo 

urostiliar esta formado hasta que la 

metamórfosis ha concluido. 

Cuando después de la metamórfosis, el 

organismo ya tiene la forma del adulto, pero 

no ha alcanzado la madurez sexual. 

La determinación a nivel famí l ia se basó en caracteres 

morfométricos, meristicos, pigmentación y caracteres larvales 

especiales <Fig. 31. 

Ah l strom y Counts { 1958), Sumida at al., \ 1979 l, Tucker 

( 1982) y Kendall et al., ( 1984) se refieren a la. transformación 

como un momento importante. Lo es la metamórfosis, como ya se 
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13 

1.- For•a del cuerpo. 6.- Aleta pectoral. 
2.- Espina opercular. 9.- Longitud del intestino. 
3.- Cresta occipital. 10.- Nú•ero de•io-ros. 
4.-- Hocico. 11.- Aleta ventral. 
5.- For•a del ojo. 12.- Aleta caudal. 
6.- Operculo. 13.- Pedunculo caudal. 
7.- Aleta pelvica. 14.- Aleta dor&al. 

Fig.3.; Esquema de las estructuras de una larva de pez. 
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;;,,;;tabi,;;aio puede o;er muy 1'apida (e.g. familia Scomb•-idae) o 

lenta <por ejemplo. orden Anguilliformesl, marcada (por ej. 

familia Idiacanthidael o gradual, casi imperceptible <por ej. 

Nomeidael. Como es tan variable, la frontera entre el estadio IV 

y la metamórfosis <si se propusiera un estadio Vl seria 

demasiado subjetiva para los fines taxonómicos de los trabajos. 

El número de organismos se normalizó a 10m 2 , siguiendo la 

metodologia de Smith y Richardson 11979). 

Se realizó la descripción taxonómica de cada familia 

identificada en el area de estudio y para las familias 

domina.ntes se real izaron gráficas de su abundancia en las 

diferentes épocas analizadas, adamas se realizaron analisis de 

regresión para relacionar la. temperatura y salinidad con la 

abundancia de las familias. Se formaron colecciones de todas ias 

familias identificadas en Bahía Navidad durante el periodo de 

estudio. 
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R E S U L T A D O S 

I.- CONDICIONES HIDROLOGICAS 

Al TEMPERATURA: 
Los promedios de tempera.tura superficial' del 

mar, registrados durante el periodo de estudio en la Bahia 

Navidad de marzo-1993 a marzo-1994 son gréficados en la figura 

4 con valores entre los 24 y 30.8 °C. 

Las temperaturas máxima.s estuvieron registradas en i os 

meses de julio, septiembre y noviembre en el cual los máximos y 

minimos oscilaron entre los 30.2°C para el mes de septiembre y 

24.3°C para el mes de junio. Las temperaturas mas elevadas 

coincidieron con los meses que corresponden a. la.s apocas de 

lluvia o temporada de verano. 

Las temperaturas minimas estuvieron representadas en los 

meses de junio y marzo-94. 

Bl SALINIDAD: 
Las sal inidades promedio registradas 

bimensualmente durante el periodo de estudio fluctuaron entre 

los valores de 25 ppm. a 35.2 ppm., registrados en los meses de 

septiembre y marzo-94 respectivamente. Estaz mediciones 

superficiales mostraron muy poca variación entre ias estaciones 
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siendo la máxima diferencia de 5.2 ppm. para ei mes de marzo-94 

(Fig. 51. 

Los valores más bajos ocurrieron en los meses de junio y 

septiembre que es cuando se presentan las épocas de 1 Juvias. La 

variación de la salinidad estuvo influenciada por el aporte de 

agua dulce provenien~e de las descargas de los rios, arroyos y 

lagunas cos~eras que son ubicadas al norte, centro y sur de la 

Bahia Navidad. 
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!!.- COMPOSICION TAXONOMICA 

Dura.nte los 7 muestreos rea.iiza.dos en Ba.hía 

Navidad durante ma.rzo-93 a marzo-94 se identificaron un tot;;.i_ de 

17.618 i arvas de peces representadas por 14 órdenes y 26 

familias y 12 formas sin identificar siendo los Engraulidos, 

Ciupeidos, Myctophidos, Atherinidos, Gobiidos y Scorpaenidos los 

más abundantes represen~ados por el 94.2 % de la captura total 

ce iarvas de peces, encon~rándose la mayor abundancia en los 

meses cie junio, julio, septiembre y noviembre, CFig. 6l 

Durante todo el periodo de estudio las familias más 

frecuentes y abundantes fueron los Engraulidos y Clupeidos con 

excepción en los meses de marzo de 1993 para los Engraulidae y 

marzo de 1994 para los Clupeidae. Los de menor frecuencia para 

ios 7 muestreos fueron las fa.milia.s Gobiesocida.e, Gadida.e, 

Sphyraenidae, Carangidae, Blennidae y Scombridas. Los organismos 

que estuvieron presentes en ia temporada de lluvias son los 

Centropómidos, Haemulidos y Emmerl iychidos y también se observó 

que los organismos con más frecuencia en esta temporada fueron 

Jos Engraul idos y Clupeidos. Las familias que estuvieron 

representadas por un sólo organismo fueron: Exocoetidae, 

Chlophalmidae, Mugilidae, Serranidae, Lampridae, Ammodytidae y 

Lampridae. El mayor número de larvas identificadas comprendió a 

la familia Engraul idae con el 38 % seguida por 1 os Cl upeidae 

21.5 S, Myctophidae 16.6 %, Atherinidae 7.9 %, Gobiidae 6.3% y 
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Scorpaenidae 3.8 %, el resto de las familias ocuparon ei 5.8% 

< Fi g. 7 l. 
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A'IHERINIDAE (7 ENGRAUIIDAE (38.07.) 

MYCIOPHIDAE ( 1 

FAM RESTANTES 

GOBIESOCIDAE 1.5% URANOSCOPIDAE .oa% 
CARANGIDAE 1.2% TRIGLIDAE .022% 
HAEMULIDAE .70% EXOCOETIDAE .022% 
GADIDAE .53% CHLOPHALMIDAE .022% 
CENTROPOMIDAE .53% MUGILIDAE .017% 
SPHYRAENIDAE .23% SERRANIDAE .017% 
EMMELJCHTYDAE .23% LAMPRIDAE .017% 
BLENNIOIDEA .20% AMMODYTIDAE .022% 
SCOMBRIDAE .15% LABRIDAE .05 o¡. 
COTTIDAE .08% FAM1 .017 o¡. 
GONASTOMA TIDAE .05% FAM2 .05% 

Fig. 7 Abundancia porcentual de las familias 
lctioplanctónicas en Bahía Navidad, Jalisco 
{ 1993-1994). 
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111 ABUNDANCIA ICTIOPLANCTONICA 

Las familias presentes para el mes de marzo-93. que 

representa el primer muescreo de este ciclo de estudio tuvo la 

presencia de las familias Clupeidae, Atherinidae, Carangidae, 

Scombridae, Uranoscopidae, y Scorpaenidae, teniendo como mayor 

abundancia la familia Clupeidae con 20 organismos, la familia 

que escuvo presente nada más con un sólo organismo fue 

Scorpaenidae. Para el mes de .junio que fue el mes que mayor 

abundancia y diversidad, se registraron 13 familias. La familia 

que presentó la mayor abundancia para este mes estuvo 

representada por Myctoph idae seguida de 1 a fami 1 ia Cl upeidae 

<Fig. Bl. En lo que que respecta a la abundancia de los meses de 

julio <Fig. 9l y septiembre <Fig. 10) esta estuvo representada 

mayormente con la familia Clupeidae y Engraulidae. La mayor 

abundancia estuvo registrada por la familia Engraulidae con un 
,; 

total 1177 organismos. Esta fami 1 ia fue la que presentó la 

mayor abundancia en todo el cíe 1 o de estudio. En lo que 

respecta al mes de noviembre <Fig. 11l las familias más 

abundantes fueron: Clupeidae, Myctophidae y Atherinidae. Cabe 

señalar que estuvieron presentes en menor abundancia las 

fami 1 ias Centropómidae, Haemul idae y Emmel ichthyidae. Durante 

los meses de enero y marzo de 1994 disminuyo la abundancia de 

las larvas de peces registrandose 10· familias para los 2 meses. 
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Fig. 11 Variación de la abundancia de las larvas de peces 
colectadas para el mes de noviembre. 
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ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS FAMILIAS DOMINANTES 

Familia Engraulidae 

La presencia de esta familia estuvo registrada en 

todos los muestreos excepto para marzo de 1993. La mayor 

abundancia de esta familia estuvo registrada en los meses de 

junio y septiembre. Del total de larvas capturadas esta familia 

obtuvo el 38.0 %. La menor abundancia estuvo registrada en los 

meses de marzo de 1993, julio, noviembre y enero <Fig 12>. 

Familia Clupeidae 

La familia Cl upeidae estuvo representada por 

el 21.5 % de la captura total. La mayor abundancia de esta 

familia estuvo en los meses de junio, julio y descendiendo 

not~blemente hacia marzo de 1994, donde no se recolect6 ningún 

especímen. Esta familia se present6 solamente en seis colectas, 

cuyas principales capturas se observaron durante el mes de junio 

<Fig 13>. 

Familia Myctophidae 

La presencia de esta familia fue detectada 

únicamente en los meses de junio y noviembre, siendo el primer 

mes cuando se capturó la mayoría de ellos. Esta familia estuvo 

representada por el 16.6% de la captura total. En los meses de 
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Fig. 12 Abundancia relativa de la Tamilia Engraulidae en 
Bahia Navidad 1199~-1994). 
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Fig. 13 Abundancia relativa de la famiiia Clupeidae en 
Bahia Navidad, Jalisco <1993-1994). 
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marzo de 1993, julio venero no se capturo ningún organismo de 

esta familia <Fig 14 

Familia Atherinidae 

S<: colectaron 1394 especimenes de esta 

familia; Su maxima abundancia se encontró para el mes de 

noviembre, siguiéndo:"= junio y enero. Esta familia estuvo 

representad¡; por ei '·"'%de la captura total <Fig 151. 

Familia Gobiida:e 

La fc;;: i 1 ia gobi idae estuvo en su mayoría 

representada en ei me~ de junio con 1112 larvas. De todos los 

ejemplares capturados de esta familia estuvo representada por 

el 6.3 % de ia captu'a total Este grupo se presentó durante 

todas las colectas, e~<ando ausente en le mes de marzo de 1993. 

La menor abundancia se registró a. partir del mes de julio a 

ma.rzo de 1994 <Fig. El. 

Familia Scorpaenidae 

Los representantes de esta fa.mi 1 ia, cuya 

presencia fue en los meses de junio y julio teniendo como total 

675 organismos siendo el primero donde se registró la mayor 

abundancia para estéo. fami 1 ia. Cabe señalar que esta familia 

estuvo ausente en los meses de marzo.de 1993, noviembre, enero 

y marzo-94. El promedio total de esta familia estuvo 

representada por ei 3.8% <Fig. 17J. 
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Fig. 14 Abundancia relativa da la familia Myctophidae en 
Bahia Navidad, Jalisco (1993-19941. 
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Fig. 15 Abundancia relativa de la ~amilia Atherinidae en 
Bahia Navidad (1993-1994). 
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Fig. 16 Abundancia relativa de la familia Gobiidae en 
Bahía Navidad <1993-1994). 
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Las familias restantes estuvieron representadas por al 5.6 S 

de la captura total. Las familias que estuvieron representadas 

por un sólo organismo fueron: Serranidae, Exocoe1: idae, 

Chlorophtalmidae, Mugil idas, Lampridae y Ammodytidae las cuales 

se capturaron en los meses de junio, julio y enero. Las famil ías 

que estuvieron presentes durante los meses de lluvia (junio a 

noviembre) fueron: Centropomidae, Haemulidae y Emmel ichthyidae. 

La comparación de ia composición taxonómica con otros 

trabajos lctioplantónicos realizados se resume en la tabla !. 

Las familias más comunes o registradas por todos los 

investigadores son: Engraulidae, Clupeidae, Mugilidae, 

Myctophidae, Scombridae, Scorpaenidae, Serranidae, Carangidae, 

Gobiidae y Gonos1:omátidae. Como se mues1:ra la mayoría de éstas 

famlias son de .interés comercial, siendo este el motivo por el 

cual se conocen estudios o trabajos reportados para el Pacifico. 
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Cuadro 1 Familias de peces registradas en el Pacifico 

Tropical Oriental en trabajos de lctioplancton 

FAMILIA AHLSTROM AHLSTROM AHLSTRO LOEB& 
(1971) {1972) et al (19762 NICHOLS {1984) 

ACANTHURIDAE 
ALBULIDAE * 
ALEPISAURIDAE * 
AMARSIPIDAE * * 
AMMODITIDAE * 
ATHERINIDAE * 
APOGONIDAE * * 
ARGENTINIDAE * * 
ASTRONESTHIDAE * * * 
BALISTIDAE * * 
BATHYLAGIDAE * * * 
BLENNIDAE * 
BOTHIDAE * * 
BRAMIDAE * * 
BREGMACEROTIDA * * * 
CALLONYMIDAE * * 
CARANGIDAE * * * 
CARAPIDAE * * 
CAULOPHRYNIDAE * 
CENTROLOPHIDAE * 
CENTROPHRYNIDAE * 
CENTROPOMIDAE 
CERATIIDAE * 
CHAMPSODONTIDA * * 
CHIASMODONTIDA * * * 

· CHLOROPHTHALMI * * 
CLUPEIDAE * * 
CONGRIDAE * * 
CORYPHAENIDAE * * * 
COTTIDAE 
CYNOGLOSSIDAE * * 
DERICHTHYIDAE * 
ECHENEIDAE * 
EMMERLICHTYDAE 
ENGRAULIDAE * * 
EUT ANIOPHORIDAE * * 
EVERMANNELLIDA - * * * 
EXOCOETIDAE * * 
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Cuadro l. Continuación ............. . 

FAMILIA EVSEENKO& ROJASeta GARCIA- ESTE 
KARAVAEV (198 {1991) IBARRA 199 ESTUDIO 

ACANTHURIDAE * 
ALBULIDAE 
ALEPISAURIDAE 
AMARSIPIDAE 
AMMODYTIDAE * 
A THERINIDAE * * 
APOGONIDAE * * 
ARGENTINIDAE * 
ASTRONESTHIDAE * 
BALISTIDAE * 
BATHYLAGID * * * 
BLENNIDAE * * 
BOTHIDAE * * 
BRAMIDAE 
BREGMACEROTIDAE * * 
CALLONYMIDAE 
CARANGIDAE * * * * 
CARAPIDAE 
CAULOPHRYNIDAE 
CENTROLOPHIDAE 
CENTROPHRYNIDAE 
CENTROPOMIDAE * 
CERATIIDAE 
CHAMPSODONTIDAE 
CHIASMODO * 
CHLOROPHTHALMIDAE * 
CLUPEIDAE * * * * 
CONGRIDAE * * 
CORYPHAENI * * 
COTTIDAE * * 
CYNOGLOSSI * * 
DERICHTHYIDAE 
ECHENEIDAE 
EMMERLICHTYDAE * 
ENGRAULIDA * * * * 
EUTANIOPHO * 
EVERMANNELLIDAE 
EXOCOETIDAE * * 
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Cuadro 1. Continuación ............. . 

FAMILIA AHLSTROM AHLSTROM AHLSTRO LOEB& 
{1971) {1972) et al p976) NICHOLS (1984) 

GADIDAE * 
GEMPYLIDAE * * * 
GERREIDAE * 
GIFANTACTINIDAE * 
GIGANTURIDAE * 
FISTULARIIDAE * 
GOBIIDAE * * 
GONOSTOMA TIDAE * * * 
HAEMULIDAE 
HEMIRAMPHIDAE 
HIMANTOLOPHIDAE * 
HOLOCENTRIDAE * * 
IDIACANTHIDAE * * 
ICOSTEIDAE * 
ISTIOPHORIDAE * 
LABRIDAE * * 
LABRISOMIDAE 
LAMPRIDAE 
LINOPHRYNIDAE * 
LOPHIIDAE * 
LUTJANIDAE 
MACROURIDAE * * 
MALACOSTEIDAE * 
MELAMPHAIDAE * * * 
MELACONOCETIDAE * 
MELANOSTOMIIDA * * * 
MERLUCCIIDAE 
MICRODESMIDAE * 
MORINGUIDAE * * 
MUGILIDAE * * 
MURAENIDAE * * 
MURAENESOCIDAE * 
MYCfOPHIDAE * • * 
NEMICHTHYIDAE * * 
NEOSCOPELIDAE * 
NETT ASTOMA TIDA * 
NOMEIDAE * * * * 
NOTOSUDIDAE * 
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Cuadro I. Co-ntinuación ..•.....••.... 

FAMILIA EVSEENKO& ROJASeta GARCIA- ESTE 
KARAVAEV{198 ~1991) IBARRA199 ESTIJDIO 

GADIDAE * 
GEMPYLIDAE * * * 
GERREIDAE * * 
GIFANTACTINIDAE * 
GIGANTURIDAE 
FISTULARIIDAE * 
GOBIIDAE * * * * 
GONOSTOMA * * * * 
HAEMULIDAE * * 
HEMIRAMPHIDAE * * 
HIMANTOLOPHIDAE 
HOLOCENTRIDAE * 
IDIACANTHID * * 
ICOSTEIDAE 
ISTIOPHORIDAE 
LABRIDAE * * 
LABRISOMIDAE * 
LAMPRIDAE * 
LINOPHRYNIDAE 
LOPHIIDAE * 
LUTJANIDAE * 
MACROURIDAE * 
MALACOSTEIDAE 
MELAMPHAI * 
MELACONOCETIDAE 
MELANOSTO * * 
MERLUCCIID * 
MICRODESMIDAE * 
MORINGUIDAE 
MUGILIDAE * * * 
MURAENIDAE * * 
MURAENESOCIDAE 
MYCTOPHIDA * * * * 
NEMICHTHYIDAE * 
NEOSCOPELIDAE 
NETTASTOMA TIDAE * * 
NOMEIDAE * * . * 
NOTOSUDIDA * 
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Cuadro l. Continuación ............. · 

FAMILIA EVSEENKO& ROJASeta GARCIA- ESTE 
KARA V AEV (198 ~1991} IBARRA 199 ESTUDIO 

ONEIRODIDA * * 
OPHICHTHIDAE * * 
OPHIDIIDAE * 
OSTRACIONTIDAE 
PARALEPIDID * * 
PARALYCHTH * * 
PHTICHTHYID * * 
POL YNEMIDAE * 
POMACENTRIDAE 
SCARIDAE * 
SCIAENIDAE * * 
SCOMBERESO * 
SCOMBRIDAE * * * * 
SCOPELARCH * * * 
SCOPELOSAURIDAE 
SCORP AENIDAE .. * * 
SERRANIDAE * * * * 
SERRIVOMERIDAE 
SOLEIDAE * 
SPARIDAE * 
SPHYRAENIDAE * * 
STOMIIDAE * * * 
STERNOPTYC * * * 
STROMATEIDAE * 
SYNODONTID * * * 
TETRAODONTIDAE * 
TETRAGONU * 
TRACHICHTHYIDAE 
TRACHIPTERI * * 
TRICHIURIDA * * 
TRIGLIDAE * 
TRIPTERYGIIDAE * 
URANOSCOPIDAE * 
XENOCONGRIDAE 
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IV CATALAGO DE LARVAS 

Se describieron y esquematizar-on 26 fami 1 ia.s 

lctioplanctónicas: Engraulidae, Ciupeidae, f"lyctophidae, 

Atherinidae, Gobiidae. Scorpaenidae, Gobiesocidae, Carangidae, 

Ha e m u l id a e , Gadidae, Centropornida;:, Sphyraenidae, 

Emrnelichthyidae. Blennioidea, _5comt·rida.e, Cottidae, 

Gonostómatidae, Uranoscopidae, Trigiid~s, Exocostidae, 

Chlorophtalrnidae, Mugilidae, Serranidae, Lampridae, Arnmodytidae 

y Labridae. 
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FAMILIA ENGRAULIDAE 

Son peces primordialmente marinos, aunque pueden ser 

también abundantes en zonas estuarinas (Jones et al. 1978). 

También contribuyen a la formación de grandes bancos que hacen 

que sea una pesquería importante en el 

(Lancaster-Brown, 1983). 

Estadio 

Juvenil 

1: no se presentó. 

l 1 : se presentó. 

ll 1: se presentó. 

IV: se presentó. 

no se presentó. 

Océano Pacifico 

intestino inferior al 75% de la longitud total del cuerpo 

ligeramente alto, menos comprimido, desarrollo de la aleta 

mediana a menos de los 6 mm de longitud notocordal, pigmentos en 

la linea media ventral posterior al ano a tamaños inferiores a 

6 mm de longitud notocordal. f1enos meianóforos en la serie 

preintestinal. Número de miómeros 38-45. La flexión ocurre de 5 

a 10 mm lFig 18). 
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Fig. 18 Desarrollo eabrionario de las larvas de la 
~aailia Engraulidae a di~rentes tallas: Cal 
1.99 aa, lbl 3.5 •• y (el 11.9 -· 

c. 
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FAMILIA CLUPEIDAE 

Familia compuesta por especies marinas, estuarinas y 

algunas totalmente dulceacuicolas (Houde y Fore, 1973). 

Local izandose principalmente cerca de la superficie o a bajas 

profundidades, generalmente formando cardumenes monoespecificos 

de individuos de tamaño semejante,(Qivera, et,al. 1986). 

Estadio 1: no se presentó. 

11: se presentó. 

111: se presentó. 

IV: se presentó. 

Juvenil:no se presentó. 

Las larvas son caracterizadas por ei tamaño del saco 

vitelina (2-5mm). El nümero y posición de un sóio globulo, el 

número de miómeros y pigmetacíón. El globulo de aceite se 

presenta en ia parte anterior, ventral o posterior. 

Las larvas son delgadas y elongadas con largos intestinos 

(80 % de la iongítud total del cuerpo! y rectos. Los radios de 

las aletas aparecen primero en la aleta caudal, entonces en ia 

aleta dorsal, anal, pélvica y al final en las aletas pélvicas. 

Una comp 1 eta. formación de los radíos de ias aleta.s no es 

obtenido hasta ia transformación que ocurre en los 20 mm aprox. 
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El patrón de pigmentación es usado cuando las vertebras se 

sobreponen. La pigmentación es asociada a la zona caudal en las 

iarvas mayores a. 5 mm y no poseen pigmentos hasta alcanzar 

tam;;d'ios mayores. 

Durante la. metamorfosis le;. posición del intestino y las 

cdetas dorsal y anal cambian hacia adelante con respecto al 

número de miómeros. Miómeros de 35-62. 

La formación de la vejiga gaseosa o natatoria se manifiesta 

poco antes de la flexión del notocordo, cuando la talla alcanza 

7.8 mm y se forma en definitiva a los 9 mm. Hay pigmentos que 

la identifica.ción, como son los tres pigmentos permiten 

cefálicos ventral es y una serie de manchas pigmentadas 

ventrales que se inician en forma de guiones y antes de llegar 

e< la vejiga natatoria adquieren forma de media luna. Existe 

adamas un pigmento muy relacionado en la parte superior de la 

vejiga, un par de pigmentos precaudales, en posición ventral uno 

de los cuales toca la base de la aleta anal. < F i g. 19 l . 
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a. 

Fig. 19 Desarrollo larval de la -fa•ilia Clupeidae. la) 

2 • 00 :a• • 1 b l 4 • 00 •• • 1 e 1 11 . 4 m• • 
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.FAMILIA MYCTOPHIDAE 

Es la familia m•s amplia y definida de peces mesopelágicos 

~~ todos los océanos. Por su abundancia muchas especies 

=~nstituyen un elemento vital en 

=~éanicas (Moser y Alhstrom, 1974). 

~~tadio l.- no se presentó. 

11.- se presentó. 

l !l.- se presentó. 

IV.- se presentó. 

::Jveni l. se presentó. 

las tramas alimentarias 

Pa.ra distinguir la.s larvas de myctóphidos se deben de tener 

en cuenta lo siguiente: 

-éormación precoz de ciertos fotóforos (especia.lmente en el 

segundo fotóforo branquiostego). 

-:::1 pigmento. 

-Los caracteres oculares (forma, presencia de opercülar). 

-::1 tamaño de la aletas pectorales, la presencia de grandes 

envoltura somáticas. 

-Desarrollo del hocico. 

-Forma del cuerpo. 

-Longitud del intestino. 

-Nümero de vertebras. 
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-Radios branquio~tegos. 

-Radios de las aletas dorsal, anal y ventral. 

Cuerpo generalmente corto y grueso, en algunos alargados, 

ojos sesiles, redondos, ovoides o el ipticos, estos últimos 

generalmente con tejido coroide y pedunculados, en algunos 

ligeramente pedunculados o claramente pedunculados !cuando esta.n 

dentro de sus cuencas esto no es aparente); generalmente 

presentan un espacio_ entre el ano y el origen de la .aleta anal; 

con o sin aleta adiposa y cuando se presenta es evidente desde 

tama.ños menores de 15 mm. Los primeros fotó-foros en 

desarrollarse se hacen evidentes en tallas menores de 7.5 mm. El 

número de miómeros varia entre 28-45 IFig. 20l. 

De esta familia se distinguen dos tipos de la.rvas: 1) 

cuerpo delgado, cabeza pequeña y melanóforos en la linea media 

ventral de la cola. 2l cuerpo mas profundo, cabeza· grande 

globosa y un poco o nada de pigmentación {['losar y Ahlstrom, 

1974). 
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Fig. 20 LarYa& de la ~ .. ilia ~tophidae a di~erente& 
estadios ••r•a•es. «al 4.4 ... lbl 6.75 •• 
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Fig. 20 Larvas de la fa•ilia Myctopnidae a diferentes 
estadios larvales. {el 10.5 ... 
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FAMILIA ATHERINIDAE 

Esta familia se distribuye en aguas someras de todos ios 

mares tropicales !Martín y Drewry, 1978), son orgEJ.nismos 

totalmente marinos encontrandose de manera ocasional en ¡guas 

continenta.ies <Castro-Aguirre, 1978). 

Estadio 

Juvenil 

.- no se presentó. 

l l.- se presentó. 

I Il.- no se presentó. 

IV.- se presentó. 

no se presentó. 

La. morfología de las larvas de los peces Atherinomorfos son 

menos variables que los huevos. El clesarroll o 'es di recto. La 

aleta pectoral aparece en el estado embrionario. Despues de la 

incubación, los radios de la aletas se desarrollan en la aleta 

caudal y ventral a la punta de la columna vertebral. Próximas la 

aleta pectoral, anal y seguida por los radios de la aleta dorsal 

y entre ellos el desarrollo de la aletas pélvicas. Finalmente 

aparecen las espinas de la aleta dorsal y anal. El hocico es 

corto con la longitud del preano a la mitad de la longitud del 

cuerpo. Todas las larvas de atheriniformes son similares en 

pigmentación. Melanóforos presentes en lo alto de la cabeza, 

dorsal y lateral del intestino. Típicamente una sola fila de 
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melanóforos a lo largo de la 1 inea media lateral del cuerpo, 

como bien en los margenes dorsales y ventrales. El número de 

miómeros varia entre 21 y 60, con un típico número precaudal de 

22-23 <Fig. 21l. 

1 
\ 
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~-~-~-- ~ -------..,...~ 

Fig. 21 Larvas de la ~a•ilia Atherinidae. (al 6.2 .. y 

(b) 5.4 -· 
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F AMI Ll A GOB 1 IDAE 

La familia Gobiidae es la que posee más especies dentro de 

los peces <Matarase et al. 1989> seria dificil enumerar las 

correspondientes al Océano Pacifico Oriental. 

Estadio I.- no se presentó. 

II.- se presentó. 

IIl.- se presentó. 

íV.- no se presentó. 

Juvenil - no se presentó. 

Los gobiidos son de forma elongada y delgada, con el cuerpo 

profundo o casi uniforme o más bien agudamente ahusado. 

El opérculo es generalmente recto y se extiende cerca de la 

mitad del cuerpo (aprox. 50% a 65 SLl. los rasgos predominantes 

de las larvas de gobiidos es la vejiga gaseosa, usualmente 

localizada junto a la aleta pectoral. Los ojos de las larvas de 

1 os gobi idos son basicamente redondos o escasa.mente ovoides. 

Algunos gobiidos tienen ojos pequeños <<20% HLl y otros grandes 

1 >20%HL J. 

La cabeza es moderadamente grande laprox.16% a 34% SLI, 

generalmente redondeada y suavemente inclinada. La forma de la 

ca.beza cambia d ra.st i ca.mente en muchas especies en ia 
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transformación a juveniles. 

Lo la.rgo de la. aleta dorsa.l y a.na.l, va.ria. considera.blemente 

y son útiles para la separación de las larvas de los gobiidos. 

La longitud de la aleta son bases relativa al número de 

elementos y/o al espacio entre el individuo. Algunos gobiidos 

tienen las bases largas de la aleta dorsal y anal y otros las 

tiene cortas. El número de radios de las aletas varia en muchas 

especies. 

El número de miómeros o vertebras varia de 25 a. 76. La 

pigmentación de la vejiga gaseosa y por la superficie ventral 

del cuerpo son consideradas las características más importantes 

para las larvas de gobiidos. La pigmentación melanistica en las 

larvas de gobiidos varia. considerablemente de pesa.da. a una. 

pigmentación escasa. Le>. pigmentación en la. ultim<> base de la 

c>.leta a.na.l es bien desa.rrolia.da en las partes externa.&. La. 

pigmentación muchas veces nada más se presenta en el pedunculo 

caudal, a lo largo de la superficie dorsal del cuerpo o en la 

capsula otica, la mandíbula a lo largo de la linea media lateral 

de una porción del cuerpo y en varias aletas (Fig. 22>. 
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Fig. 22 L~rvas de Gobiido& de arriba hacia abajo: <al 2.5 
••· (bl 5.4 ••; (e) 9.2 ••; 

e 
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Fil. 22 l.arYali de GobiidDii de arriba haciA aba.)o: (d) 3.5 

-.Y tel 8.4 -· 
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FAMILIA SCORPAENIDAE 

Las larvas de esta familia son extremadamente diversas 

(Matarase et al., 1989) La distribución de estos peces 

bentónicos es mundial y las especies mas grandes son de 

importancia comercial considerable (Nelson, 1984)' aunque 

persiste la creencia de que su carne es venenosa; sin embargo 

ésta reúne propiedades alimenticias muy elevadas (Van der 

Heiden, 1985). 

Estadio 1.- se presentó. 

11.- se presentó. 

111.- no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juvenil.- no se presentó. 

Los procesos de incubación y recien nacidos esta entre 

rangos de 1.5 mm a 2.3 mm, tienen grande el saco viteiino, no 

tienen desarrollados 1 os o jos, no han formado bien los 

operculos y la pigmentación del cuerpo sufre cambios durante la 

absorción del saco vitel ino. La flexión de las larvas ocurre 

cerca de 6-12 mm y la transformación a 1 os 25 mm. Muchas 

especies son pelágicas alca.nzan 60 mm de J.;¡ngitud, hocic.;¡ 

compacto, la distancia del hocico al ano incrementa aprox. 40-50 

% de la longitud del cuerpo esta. :;:.;¡bre el 60 % En alguna.s 

especies, las aletas caudal y pectoral inicia.n primero, seguidas 
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por la aletas pélvicas y la dorsal. La aleta pectoral tiene un 

rango bajo y redondeado al 50% de la longitud dei cuerpo. 

La pigmentación de las larvas recien nacidas consisten en 

meianóforos en el estuche de ios operculos y la series 

pos-;:a.na.les a lo largo de la i inea media ventral Algunas 

especies tienen tamoién series en la inea media dorsal con un 

desa.rrolla gradual. Los incrementos de pigmenta.ción con el 

desarrollo aparecen en la cabeza (en la región opercularl aletas 

y un pedunculo caudal. Muchas veces la aleta pectoral tiene un 

diagnostico de patrones de pigmentación. 

Las espinas de las cabezas son características en todas las 

larvas de esta fami 1 ia. Las espinas pteriticas, parietales y 

preoperculares se forman durante el periodo de prefl exión en 

muchas especies y otras espinas aparecen gradualmente. Aunque 

algunas espinas son complementarias. Por último las espinas más 

predominantes son las pteriticas, preoperculares anteriortes, 

posttemporales bajas y las infraorbitales. 

Los patrones de pigmentación son claros consisten de 

estuches en los operculos, dorsal-lateral, melanóforos sobre el 

cerebro, en lo bajo del operculo y series en la parte corta de 

la mitad lateral <Fig. 23). 
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Fig. 23 Larvas de la fa•ilia Scorpaenidae: la) 2.4 ••; 
tbl s.a -; tcl 12.7 -; 
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Fig. 23 Larvas da la ~a•ilia Scorpaanidae: te) 1.5 .. y 
·( ~· 8.0 ••. 
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Estadio 

FAMILIA GOBIESOCIDAE 

!.-no se presentó. 

11.- se presentó. 

111.- se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juvenil. no se presentó 

Las aletas pélvicas son modificadas dentro de disco 

taráxico, la aleta pélvica tiene una sola espina pequeña 

modificada y 4 o 5 radios blandos, una aleta dorsal sin espinas. 

Vertebras 25 a 54. La 1 inea lateral termina en la cabeza. Muchas 

especies son pequeñas !normalemnte 70 mml. El intestino es 

relativo a la talla. 

Ojos completamente pigmentados, el cuerpo es pigmentado 

similar a otras larvas. La talla de incubación ocurre de 2.4 mm 

a 6.8 mm en diferentes especies. Las larvas son cilíndricas y 

algo comprimidas lateralmente siendo mas robustas con el 

crecimiento. Todas las larvas cilíndricas tienen largo el 

intestino, usualmente se extiende a la mitad del cuerpo !50-70 

% SLl. La talla del notocordo flexionado se tiene dificultad a 

determinarse para la descripción de muchas larvas, pero 

generalmente los rangos 

especies. 

son 5.0 y 8.0 mm dependiendo de las 
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Muchas de las larvas de gobiesociformes son cia.ramente 

pigmentadas. Ademas tienen melanóforos en forma de estrella en 

todo ei cuerpo en especies especificas y son facil para la 

identificación. Los melanóforos principales se encuentran en 7 

regiones especificas. Las larvas de algunas especies exciben una. 

unica distribución de melanóforos entre algunas regiones. 

Ei numero de miómeros y la pigmentación se usa.n 

conjunéamente para la identificación de las larvas {rig. 24l. 
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Fig. 24 Repre&&ntantas da 2 posibles géneros da la 
fa.ilia Gobiasocidaa: lal Aspas•ichthy& 6.7 .. y 
lb) Gastrocyathus 6.9 ••· 
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FAMILIA CARANGIDEA 

Esta familia esta integrada po:- peces depredadores en mares 

tropicales y templados, pocas especies penetran en aguas 

continentales y en su mcoyoria desov·an en áreas lejanas a ico 

costa (Jonson, 1978). 

Estadio l.- se presentó. 

Juveni 1 

11.- se presentó. 

111.- no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

no se presentó. 

Las larvas son pequeñas 1.0 a 2.00 mm de LN. El saco 

vitelino es relativamente grande, un solo globuio de aceite en 

la pa.rte posterior del sa.co vitelino, los o jos carecen de 

pigmentos melanisticos, aletas unidesarrol ladas, el notocordo es 

recto y 1 a cabeza desprov i sta.s de espinas. 

Las larvas de 4 o más mm el intestino se extiende a la 

mitad del cuerpo, con el hocico a lo largo de la larva. 

flexionada, usando rangos de 46 a 67~ de SL. 

Estas larvas poseen una espina preopercu 1 ar muy fuerte, una 

cresta supraoccipital, sobre los ojos y espinas temporales y/o 
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supracleitorales. En algunos géneros ias larvas se distinguen 

por tener una cresta supraoccipita.l, la cuai aparece poevia a la 

flexi6n del urostilo, permaneciendo bien desarroi lada hasta la 

etapa larval tardía. Tiene dos series de espinas preoperculares, 

una en el margen y otra en la superficie lateral del 

p reopercu lo, si en do por lo general las del margen más grande y 

de estas las del ángulo mas largas que las demás, donde el 

tamaño y forma de la espina resulta útil para diferenciar entre 

las diferentes especies de carangidos. Las larvas estan 

pigmentadas, particularmente en la cabeza, y un patrón general 

de pigmentación en el cuerpo, el cual esta compuesto de tres 

lineas medias longitudinales de melanóforos: una dorsal, otra 

ventral y la tercera lateral que aparece por io reg•.1lar más 

tardíamente que las anteriores; es también notorio la falta de 

pigmentación marcada en el pedunculo caudal !Gracia y 0\ vera 

1993). La formula vertebral, en general es muy estable, presenta 

un total 24 vertebras 1 10+14l con algunas excepciones IFig. 25l. 
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Fig. 25 '*-i 1 ia 1 de la 
larva t 5.3 .. ; Desarrollo 

2 5 
••; Ce 

1.9 ••; (bl • 
idae: l4ll Carang 
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¡: i g. 25 Oesarrol lo larval de la familia Carangidae: !di 
4.9 mm y (el 4.0 mm. 



1 

-------------------------------------------------

FAMILIA HAEMULIDAE 

Estatio 1.- no se present6. 

li.- se presentó. 

!!!.-no se present6. 

IV.- no se presentó. 

Juvenil.- no se present6. 

La forma del cuerpo de las larvas varia de elongado a 

profundos, incubación a ios 1.7-2.8 mm. La flexión de la larva 

ocurre a Jos 3.9-5.4 mm. Los radios de las aletas se completan 

a Jos 6-8 mm, las escamas aprox 13 mm. La secuencia de la 

formación de las aletas: dorsal secundaria, anal, dorsal 

primaria, pélvica secundaria y pélvica primaria. Las espinas de 

la cabeza son presen~adas de la siguiente forma: en las lineas 

a.cerada.s supraorbitaies, en si m¡;rgen posterior con espina.& 

pequeñas y simples. En ei ma.rgen posterior y c;.lguna.s veces 

laterales con espinas pequeñas y rígidas, presentadas en el 

operculo, subopercuio, interoperculo, el tipo de espinas 

presentadas son post~emporal, supracleitrum y pteriticas. En la 

especie Codonon ~iene escamas espinosas <Fig. 26). 
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Fig. 26 Representante de la fa•ilia Hae•ulidae: la) 5.5 

••• 
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FAMILIA GAD IDAE 

Estadio 1.- se presento. 

11.- se presento. 

111.- no se presento. 

IV.- no se presentó. 

juvenil. no se presentó. 

Poseen de 4 a. 6 rC~.dios pectora.ies. ia. posttempora.i es 

agregado en el cr21neo de '¡o 21.dultos y poseen brC~.nquia.s 

ventrales y longituci variada. El postcleitrum es variado y 

torcido en algunos géneros. La primera espina neural es agragada 

a la cresta supraoccipital en peces adultos y secuentemente la 

espina neural anterior !en vertebras 2-101 varia en longitud y 

son orientadas verticalmente o posteriormente. o 4 espinas 

predorsales son presentadas en algunos géneros pero son ausentes 

en la mayoria. De 1 a 3 aletas dorsales y de 1 a 2 son presentes 

cuando dos a 1 etas dorsa.l es son presentes la primera esta 

separada de la primera \espina interneural ausentel o continuas 

<espina interneural presente), cuando tres espinas son presente, 

la segunda es siempre interna o continua con la tercera. 

La aleta caudal tiene tres espinas hypurales incluyendo la 

paripural y de.4 a 6 radios de espinas, accesibles espinas son 

presentes o ausentes dos espinas hipurales son presentes, 

75 



espinas uroneural son presentes, dos espinas ural central son 

presentes, y espinas neural y hemal son tolerantes en algunos 

géneros. 

La pigmentación en la cabeza de la larva es generalmente 

limitada a la boca y área de la cabeza. La pigmentación en el 

opérculo es escasa inicialmente localizada sólo en la superficie 

dorsal. Algunos tienen pigmentación cerca del ojo y el área del 

opérculo. Pigmentación del intestino es a lo largo de la 

superficie dorsal en algunos géneros desarrollando pigmentos en 

la superficie lateral. Pigmentación postanal es variable en 

algunos géneros. Algunos géneros tienen pigmentos en la cabeza 

y usualmente en la dentadura y puede estar presente y ausente, 

los melanóforos de la parte ventral del opérculo es presente en 

cierto tamaño de la larva. La distribución de la pigmetación es 

indispensable para la identificación de las larvas, en su región 

postanal es altamente diversa y usada para evaluar a muchas 

especies, esta divide a muchos de los gadidos por dichos 

patrones de pigmentación. La pigmentación en ei pedunculo caudal 

puede ser presente o ausente. Las larvas gadiformes tienen tres 

aletas dorsale y tres aletas anales IFig. 271. 

Las larvas de esta familia son reconocidas por tener de 1 

a. 3 aletas dorsa.les y 3 a.letas anales ya sea separadas o 

continuas, las pigmentación del cuerpo y cabeza, IAhlstrom, 

1983). 
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Fig. 27 Gánaro& de la faailia Gadidae a diferente& 
longitude&:(a) 1.5 ... (bl 2.3 ... le) 5.9 .. ; 
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Fig. 27 Géneros de ia familia Gadidae a diferentes 
iongitudes:ldl 5.9 mm y lel 3.7 mm. 
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FAMILIA CENTROPOMIDAE 

Estadio i.- no se presentó. 

11.- no se presentó. 

111.- se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juvenil no se presentó. 

pelágicos, diámetro del huevo 1.1-1.3 mm. 

Incubación 2.3-2.9 mm, formación de los radios dorsales y anales 

a los B-9 mm. Las escamas son desconocidas. La secuencia de la 

formación de las aletas es ia siguiente: dorsal secundada, 

anal, dorsal primaria, pélvica secundaria y pélvica primaria. 

Las espinas en la cabeza son en el margen posterior y algunas 

veces en lateral con espinas muy pequeñas y rígidas. El número 

de vertebras 24-25 !Fig. 28l. 
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Fig. 26 Representante de J·a i'a•i 1 ia Centropo•idae: (al 
7.0 .... 
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FAMILIA SPHYRAENIDAE 

Fami 1 ia tropical, con una distribucion frecuentemente cerca 

de l;; costa (f"l;;rtin y Drewry, 1978l. 

f'"üomeros.- 24. 

~stadio l.- no se presento. 

¡¡.-no se presentó. 

il 1.- se prsentó. 

IV.- no se presentó 

Juvenil -no se presentó 

Dientes desarrollados, boca larga y puntiagudo el hocico, 

con el opérculo superior no protuberante, los arcos branquiales 

gene:-aimente tienden hacer ausentes, 1 imitado a 1 o 2 arcos 

branquiales. 

Desarrollo directo. Las características meristemáticas no 

son muy visibles para diferenciar a especies de adultos de esta 

familia. Los radios de la aleta caudal varian de 9 a 11 en dos 

diferente subgéneros. 

Los caracteres morfologicos no hecen diferenciar 1 a. 

historia de vida de las especies, excepto por 2 grupos que 

pueden ser ampliamente identificados, 11 con cabezas obtusas y 
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cuerpo fusiforme:;, 2l con cabezas más alargadas, operculos mas 

bajos y delgados. 

La pigmentación se adquiere gradualmente aprox. de los 5.5 

mm a 24 mm despues se absorben debidamente con el desarrollo. La 

formación de las aletas es: caudal, segunda dorsal, pectoral y 

anal. En los 6 mm es primero la segunda dorsal, anal y la aleta 

pectoral son muy modificadas. En los 11.9 mm las aletas dorsales 

tienden a desarrollarse. La pigmentación en la i inea media 

dorsal y 1 inea media ventrales son bien desarrolladas a los 9 mm 

y es muy útil para distinguir o difenciar entre los estados 

larvales <Fig. 29l. 
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Fig. 29 Ca•bio& en el desarrollo larval da la ~ilia 
Sphyraenid-. Posible s•nero Sphyr-na a 
di~rente& longitudas:lal 5.5 .. ; (bl 8.6 ••; 
(cl8.6 .. y ldl11.9 ... 
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FAMILIA EMMELICHTYIDAE 

Estadio I.- no se presentó. 

Juveni 1 

II.- no se presentó. 

111.- se presentó. 

IV.- no se presentó. 

no se presentó. 

El tipo de huevos de esta familia son pelagicos, la mayoría 

de las estructuras en las diferentes tallas son desconocidas, 

tales como el tamaño de incubación, la talla de la flexión, la 

formación completa de los radios y el tipo de escamas. La 

forma.ción de las a.letas en las ta.llas mas grandes es primero la 

aleta dorsal secundaria., sig•Jiendo la. a.leta anal, dorsal 

primaria, pectoral secundaria y pectoral primaria. Las espinas 

de la cabeza son muy diversas presentandolas en el margen 

posterior con espinas simples de moderadas a largas·, tambien son 

presentadas en el opérculo y el interoperculo, el tipo de las 

espinas que presenta es de posctemporal y supracleitrum. 

El número de vertebras 24. Radios en la aleta dorsal Xi

:<JV, 9-12, en la aleta anal Ill, 9-11<12), en la aleta pei•Jica 

I , 5 < F i g . 30 l • 
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Fig. 30 Representante de la faailia E•.alichthyidae: lat 
6.9 ... 
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FAMILIA BLENNIOIDAE 

Estadio 1.- no se presentó. 

11.- se presentó. 

111.- no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juveni 1 no se presentó. 

La incubación ocurre en las tallas pequeñas 2.0 mm. La 

flexión del notocordo es completo en varios tamaños pero las 

larvas de aguas tropicales ocurre completamente a los 10 mm para 

las larvas del norte la flexión no es completa hasta los 20 mm. 

Muchos blennidos no tienen una marcada metamorfosis. La 

transformación es usualmente completa en formas tropicales a ios 

26 mm pero en algunas se dá a los 10 mm de algunas familias. 

Muchas especies son moderadamente el ongadas y otras tienden 

a ser mis delgadas y otras más robustas. Las cabezas son cortas~ 

redondas y anchas seguidas hacia delgadas con el desarroi lo. El 

intestino es corto y modera.damente regu l a.r <<50% BLl y 

ventraimente enrollado ai no desarrollarse. Las larvas tienen 

espinas preopercuiares bien elaboradas, el número de espinas es 

variable siendo cortas o largas o completamente ausentes. 

Desarrollo de dientes en larvas de especies tempranas estos son 

grandes o encorbados. Aletas pectorales elongadas o extendidas. 
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La pigment.ación del cuerpo en especies no tropicales en las 

areas a lo largo de la linea media ventral del cuerpo y en el 

área del cuerpo. Ojos pigmentados. Los pigmentos son ausentes 

generalmente durante la flexión dei notocordo, pero usualmente 

se incrementa. en la linea dorsa. i, encima del cerebro. 

Adicionalmente, en la larva ya flexionada es bien pigmentado el 

hocico, ei monte y el área opercular. 

La larvas preflexionada en muchas especies tienen peritoneo 

y algunos pigmentos dorso-laterales. En las familias que tienen 

vejiga gaseosa los pigmentos son presentes en la superficie 

dorsal. Los pigmentos ventra.les en muchas especies no son 

presentes. Durante la flexión del notocordo, los pigmentos 

incrementan en la. superficie la.tera.l del intestino y vienen 

subcutaneos en la postflexión de la larva. La pigmentación en el 

cuerpo y cola es importante en la identificación de los grupos, 

pigmentos a lo largo de la linea media dorsal del cuerpo esto es 

raro en las larvas preflexionadas. Con el desarrollo los 

pigmentos incrementan a lo largo de la linea media dorsal en la 

región nuca! Inicialmente, la pigmentación lateral en otros es 

ausentes o consisten de pocos melanóforos a lo largo del 

notocordo. Despues de la flexión del notocordo la pigmentación 

externa e interna puede disminuir en sentido ventral-

lateralmente o encima o abajo del no~ocordo. 

En la flexión de las larvas hay series de melanóforos en la 
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linea media ventral. Aunque algunos melanóforos son ausentes en 

algunas familias. El número, tamaño y forma de los melanóforos 

puede ser importante para la identificación da los grupos. La 

forma cambia y el número da melanóforos dacrase con el 

dasarro 1 1 o. 

Las aletas son raramente pigmentadas en las larvas 

i preflexionadas. Despues de la flexión del notocordo el 

l. 
desarrollo de los pigmentos varia en los diferentes géneros de 

blennidos. Los pigmentos en el área caudal usual mente son 

1 
ausente en la larva preflexionada y en la larva flexionada son 

presentes. La aleta anal incluye 1 o 2 espinas. Muchos grupos 

tienen entre 9 y 11 radios en la aleta caudal y cerca 25 a 30 

total de radios en la caudal. Todos poseen aleta pectoral con 3 

a 25 radios, la aleta pélvica puede ser presente o ausente. Las 

fami 1 ias tropicales usualmente poseen aleta pél vica con 1 espina 

y 5 radios. Ei conteo de vertebras no es conocido para muchos 

blenrÍidos pero son basados en pocas especies. En general ias 

familas tropicales tienen un número inferior, el número promedio 

seria 28-44 (Fig. 31). 

88 



Fig. 31 Larvas de la fa•i 1 ia Blennioidea: (al 4.9 - y 
(b) 10.4 -· 
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FAMILIA SCOMBRIDAE 

Esta familia se distribuye alrededor del mundo en mares 

tropicales y templados tFritzsche, 1978) en su gran medida esta 

formada por especies que tienen un alto valor comercial \Juárez, 

1974). 

Estadio 1.- no se presentó. 

11.- se presentó. 

111.- se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juven i 1 no se presentó. 

La placa hipúríca converge principalmente por la raya de la 

aleta del pez, los radíos de la aleta caudal por tres centrales 

o 4 o 5 centros. La premaxila es parecida a un pico o boquilla, 

frente a las nasales que son separadas por etmoides o dientes de 

canica, las aletas pectorales tienen un sitio en el cuerpo, con 

19 a 36 radíos, las aletas pélvicas 1,5; 31-64 vetrebras. 

Las características más comunes son 

-Cabeza grande, monte de apertura y ojos grandes. 

-Desarrollo de espinas en la cabeza. 

-Localización del ano en los renglones inferiores dei cuerpo. 
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Géneros Scomber y rastreliiger.-

La primera aleta dorsal forma la. siguiente espina dorsal 

mientras en el otro género desarrol 1~ más adelante en la segunda 

dorsal. La cabeza no es grande 150% SLI en comparación a otros 

géneros, el con tono del cuerpo es suavemene arqueado. Cuerpo con 

espinas no des a r ro i 1 ada.s. t ipica. pigmentación esta 

representada por los melanóforos en la 1 inea media ventral a un 

lado del hocico y cola. El número de miómeros 31. La proporción 

de 1 a cabeza. y el ano tienen un largo mayor en las 

ca.r¡¡.cteristicas. 

Género Grama a ti ycynus.-

Tiene el hocico puntiagudo. Ca.beza con espinas no 

desarrolladas, pero con espinas preoperculares presentes. 

Pigmentación en la parte lateral con manchas arriba de ia aleta 

anal. Dos 1 ineas laterales que son discernible a los 57 mm de 

longitud en los juveniles. Número de miómeros 31. 

Género Aliothunus.-

Los géneros son similares en eí conteo de los miómeros, 

espinas preoperculares, cresta supraorbital, espín¡¡~ ausences. 

39 miómeros y un sólo patron de melanóforos es presente en la 

superficie de la 1 ineél medié>. ventral de lé> mandíbula inferior 

sobre la base de la segunda dorsal. 
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Género Auxis. 

39 miómeros. característicos por tener tres mela.nóforos 

profundos en el cerebro 50 %. Sínfisis cleitral sobre el margen 

ventral de la aleta caudal y melanóforos ausentas en el cerebro 

anterior. La primera dorsal es debilmente dersarrollada y ios 

melanóforos ocurren en la linea media lateral de la cola y el 

margen dorsal del pedunculo caudal de algunos especimenes. El 

perfil de la cabeza es liso y las mandíbulas cortas dando a las 

larvas una característica predominante <Fig. 32). 
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Fig. 32 Vista lateral de la ~a-ilia Soo•bridae a 
di~erentas tallas: lal 1.6 -; Cb) 2.~; Ccl 5.4 
-; Cd) 7.1 ••; 
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rig. 32 Vista late~al de la familia Scomb~idae a 
dife~entes tal las: lel 5.0 mm; lfl 6.2 mm y lgl 
7.2 mm. 



FAMILIA COTTIDAE 

Estadio l.- no se p~esentó. 

!!.-no se presentó. 

!!!.-se presentó. 

IV.- no se presentó. 

juvenil -no se presentó. 

Las larva.s son delgada.s y elongadas con ojos grandes, 

tienen una cabeza voluminosa, afilado el hocico y grande la 

parte termi na.l de la. boca .. Las larvas son pesadamente 

pigmentadas en la parte dorsal. Melanóforos esparcidos sobre la 

ca.beza, intestino y usualmente en las lineas medias ventrales 

y dorsales. La extensión postanal, 1 inea media lateral tienen 

pigmentos utiles para la identificación. 

La formación de las aletas procede de la siguiente forma: 

caudal, pectora.l, segunda dorsal y anal La. suma. de las 

vertebras son note>.b l emente elevadas ( 47-63). Las larvas 

desarrollan cuatro espinas pequefias preoperculares. 

La flexión dei notocordo ocurre cerca de los 8.2 a 13 mm. 

El desarrollo de la. larva es muy lento y la transformación 

ocurre a los 3 a 4 meses. 
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Las larvas son extramadamente largas y delgadas, con 

cabezas muy pequeñas-y muy corto y enroscado en el intestino. La 

pigmentación es usualmente en el intestino y aveces en series a 

lo largo de la linea media lateral postanal. Cuatro espinas 

pequeñas preoperculares se desarrollan en el estado lateral de 

la larvas; otras espinas de la cabeza son ausentes (Fig. 33l. 
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Fic. 33 Rep1'8sentante11 de la -t-i 1 ia Cottidae: (al 6 .O -

y (b, s.s -· 
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FAMILIA GONOSTOMATIDAE 

Estan dentro de los peces de aguas profundas, por su tamaño 

no llegan hecer de importancia comercial, pero son importantes 

como alimentos de especies depredadoras, <Ahlstrom, 1973>. 

Estadio 1.- no se presentó. 

[ 1.- no se presentó. 

111.- se presentó. 

!V.- no se presentó. 

Juvenil - no se presentó. 

Tipo Al Cuerpo corto y grueso, o alargado, con el intestino 

largo mayor del 45 % de la longitud patron; ojo sésil o 

pedunculado, con tejido coroide, aleta anal inicia su formación 

generalmente antes de los 8.5 mm; con o sin espacio de la aleta 

anal, cuando se presenta es un espacio corto; aleta adiposa 

presente o no; sin cresta occipital ni espinas preoperculares. 

Tipo Bl Cuerpo aiargado y delgado; ojo sésil, redondo u ovoide, 

sin tejido coroide; longitud del intestino variable, 

generalmente no existe un espacio entre el ano y el origen de la 

aleta anal; con o sin aleta adiposa, cua.ndo se presenta es 

notoria en organismos mayores de mm; generaimente sin 

pigmentos y cuando los presenta son sumamente escasos; dientes 
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sobre la maxila y premaxila, los primeros fotóforos en 

desarrollarse se hacen evidentes a tal ias mayores de 7.5 mm 

<Fig. 34). 
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Fig. 34 Vista lateral de la fa•ilia Gonostoaátidae: lal 

11.0 -· 

100 



FAMILIA URANOSCOPIDAE 

Estadio 1.- no se presentó. 

11.- se presentó. 

111.- no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juveni I no se presentó. 

Larvas pelágicas, incubación de 2-15 mm, met.a.mórfosis 

gradual en estado juvenil y en tal las moderadamente pequeñas. 

Las larvas sen rela.tivamente largas y delgadas. Algunas 

larvas sen robustas y otras delgadas. Tienen cabezas 

redondeadas, intestinos relativamente cortos, i a. 1 ongi tud 

preanal en c.mbos tipos no es mas del 50% de¡.._ longitud 

estandar y sufren cambios durc.nte el desarrollo. Las espinas de 

la cabeza son muy variables. Las espinas del precperculc son 

conocidas para seis familias. El desarrollo de espinas en el 

cuerpo es justo adelante de la flexión del notocordo. 

La pigmentación es muy variable, a veces claramente ausente 

o muy intensa, tiene una 1 igera pigmentación durante el 

desarrolle y algunas veces son muy claramente pigmentadas. La 

pigmentación incrementa o decrese con el desarrollo. Ojos 

pigmentados, pigmentación presente durante la incubación e 
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secuencialmente durante el desarrollo. El grado de pigmentación 

en otras áreas de la cabe~a es variable. 

La pigmentación es típica en ia parte dorsal o encima del 

intestino. La pigmentación en otros larvas es muy variable. En 

algunas larvas el grado de pigmentación es a lo largo del margen 

ventral de la cola \ausentes en algunas fami l iasl. La 

pigmentación ocurre a lo largo del margen dorsal, en el tronco 

y cola y en algunos durante el tiempo de desarrollo de la larva. 

Un pigmento interno es más desarrollado encima y abajo de la 

columna vertebral. Aletas no pigmentadas, aunque algunos grupos 

pueden ser diagnosticados por esta pigmentación. 

El conteo de las vertebras y los radios de las aletas es 

variable. La secuencia de la formaci6n de las radias de las 

aletas es incompleta para describir varias familias, aparecen 

absolutamente variables, excepto en la aleta caudal es primero 

a comenzar la osificación de los radios. Los radios de las 

aletas dorsal y anal son seguidas a formarse en 4 familias, al 
.-? 

mismo tiempo íos radios de la aleta pectoral son seguidos en 2 

familias. Número de ver~ebras 24 a 26 IFig. 35l. 
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Fig. 35 Rapreaen~an~e de la taailia Uranoacopidae. 
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FAMILIA TRIGLIDAE 

Son peces demersales de mares tropicales y templados 

(Fritzsche, 1978> 

Estadio l.- no se presentó. 

11.- se presen~ó. 

Juvenil 

1 !l.- no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

no se presentó. 

Las características meristematicas incluyen un deprimido 

entorno en la cabeza y aletas pectorales. Las características 

meristematicas son similares en muchos géneros, sin embargo los 

trigl idos tienen más radios pectorales que otros géneros de 

scorpaenidos. Algunos como Preonotus y Beliator tiene de 13 a 

15 a de más de tres radios libres. 2 aletas dorsales eparadas. 

( F ig. 36 >. 
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Fig. 36 Desarrollo larval de la fa•ilia Triclidaa: lal 
2.1 .. ; lbl 3.5 .. y (cl5.9 ... 
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FAMILIA EXOCOETIDAE 

Estadio 1.- no se presentó. 

11.- se presentó. 

!!1.- no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juvenil.- no se presentó. 

Tienen bajos los opérculos y elongados, con un claro pico 

en los juveniles <15-55 mm SLl. En algunas de las especies de 

juveniles en la porción media de la aleta dorsal son 

desarrollados lóbulos melanisticos. 

En los estadios tardíos larvarios y juveniles de muchos 

peces voladores, desarrollan un tipo de transporte en el 

abdomen y a los lados del cuerpo que desaparecen en adultos. La 

pigmentación de las larvas y particularmente de los juveniles de 

los peces voladores es diversa. La pigmentación en los adultos 

es mayor que en las larvas <Fig. 37>. 
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Fig. 37 Representante da la ~aailia Exocoetidae: (a) 8.5 -· 
·' 
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FAMILIA CHLOROPHTHALMIDAE 

Estadio 1.- no se presentó. 

11.- no se presentó. 

1!!.- se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juvenil no se presentó. 

Un grupo de 1 arvas de peces muestran un parecido con 

Chlorophtalmus agassizi, un intestino extremadamente corto con 

un largo espacio preanal, unos patrones de pigmentación 

similares compuesto por un sólo pigmento peritoneal en la 

sección del sitio de la base de la aleta pectoral y melanóforos 

en la placa hypurica, aletas cortas y un lugar anterior de las 

aletas pélvicas. Esto solo aperecen las diferentes tal las hacia 

la sección pigmentada del peritoneo \ca 7mm en C.proridensvs 5-

6 en C. mentol y en la colocación de los pocos melanóforos 

pequeños en el margen ventral y dorsal de la cola cerca de la 

punta del notocordo en larvas tempranas. Las características 

meristematicas se usan para la identificación de la especies o 

grupos, a.unque los estados de desarrollo temprano son usualmente 

difíciles de identificar hasta especie. 

La osteología de las larvas es estudiada en detalle por C. 

agassizi pero ia secuncia de formación de la aletas no es ciara, 
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excepto el ciaro desarrollo de la aleta pectoral. Los cambios 

principales durante la metamorfosis gradual incluye la rotación 

dorsal de los ojos en las tallas menores a los 40 mm. 

i::stas larvas son distintas en la marcada depresión de 1.

cabez.- y un sólo pigmento peritone.-.1 en la sección larga 

suficiente a ocultar la mitad dorsal del intestino corto. Sus 

cara.cteristicas meristematicas <ca 42 miómeros y ca. 17 radios 

pectorales! indican una posible afinidad con Chlophthalmus. 

Estos dos tipos de larvas parecen establecer una dicotomia entre 

estos géneros. La formación de las larvas es variable para otros 

2 tipos de géneros !Parasudis y Bathysauropsisl. Miómeros 38-56 

< Fig. 38 l . 
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Fig. 38 Representante de la ~a•ilia Chlorophal•idae. 
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FAMILIA MUGILIDAE 

Se distribuye en aguas costeras, tropicales y templadas 

medias, aparentemente confinada a aguas someras para su 

al imantación, viviendo la mayoría de las especies de estado 

a.dul to en lagunas costeras y estua.rios, s ienáo tata 1 mente 

eurihalinas. Sus juveniles se presentan en alta mar (Castro

Aguirre, 1978l, ya que el desove ocurre lejos de las costas. 

Estadio 1.- no se presentó. 

Juvenil 

JI.- se presentó. 

111.- no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

no se presentó. 

La incubación ocurre de 2.3 -3.6 mm, ojos no pigmentados. 

Cuerpo moderadamente robusto, 1 ong i tud preana 1 >SO% SL. La 

flexión ocurre a 4-5 mm Longitud total. Los radios caudales son 

primero a formar, luego aparecen los pelvicos en 5.4 mm. Las 

aletas abdominales; los radios de la aleta anal se completan 

alas 6.2 mm TL. La aleta dorsal es bien separada en la parte el 

cuerpo. La segunda dorsal se completa a los 5.4 TL. 

El conteo de las espinas dorsales es bajo (4J formandose a 

los 6.7 mm TL. La aleta pectoral en el cuerpo. La pigmentación 
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en la cabeza, en la segunda aleta dar-gal, en la guper·ficie 

dorsal del intestino, pigmentos ventrales en la base de la aleta 

caudal. 

El número de miómeros de 24 a 26. Pedúnculo caudal 

presente. La identificación de las larvas mas desarrolladas es 

basada en coior, patrones de pigmentación, número de elementos 

anales, escamas longitudinales, transversales y escamas 

morfologicas y arcos branquiales ! Fig. 39 l . 
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Fig. 39 Daaarrollo larval de la ~a•ília Mugilidae: (a) 

3.7 .. y lb) 4.7 ... 
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FAMILIA SERRANIDAE 

Esta es una familia númerosa que se presenta en aguas 

tropicales y templadas, sus adultos son primariamente demersaies 

marinos <Hardy, 1978>, en su mayoria asociados a arrecifres o 

zonas rocosas. Algunos son pelágicos <Hoese y Moore, 1977>. Sus 

etapas juven i 1 es se encuentran en algunas veces en aguas 

continentales <Castro-Aguirre, 1978). 

Estadio l.- no se presentó. 

!!.-se presentó. 

Juveni 1 

!!!.-no se presentó. 

IV.- no se presentó. 

no se presentó. 

A los 2.5 mm de longitud las larvas son moderadamente 

largas y delgadas, casi absorben el saco vitelina, la vejiga 

gaseosa es conspicua. El intestino se extiende casi a la mitad 

de 1 cuerpo. Mi ómeros de 10+ 15. La a 1 e1:a a na 1 y caudal son 

ausen1:es pero la pectoral es presente. Una soia espinas es 

presente en el ángulo dei prepercuio. La superficie dorsal de la 

vejiga gaseosa es pigmentada, melanóforos sobre la superficie 

dorsal y la región centro del opérculo y un sóio meianéforo yace 

dorsalmente en la parte posterior del intestino sobre ei ano. Un 

sólo renglon de melanóforos se extiende a io largo de ia linea 
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media dorsal en~re 8 y 9 mi6meros y 12 a 13 miómeros. 

Melan6fcros sobre la linea media la~eral del nivel dei cen~ro de 

la mitad dorsal de series a io largo de 18 a 19 mi6meros. Dos 

o ~res yacen en ia an~erior ventrs:. 

A i os 3. 5 mm las aletas dorsales y anales ya son 

desarroí iadas. 3 espinas son presentes a lo largo del 

preoperculo y una sola espina dorsal y una espina larga en la 

base péivica es presente. Una aleta anal semejante es ausente. 

La superficie dorsal del intestino es completamente pigmentada 

y los meian6foros ventrales son a io largo de la linea media 

postanai cerca de los termines de las aleta anal. 

A los 4.3 mm SL tiene cuatro espinas dorsales. La aleta 

ca.udal es presente aunque ei notocordo permanece recto. Los 

rc.dios de la aletas dorsal, anal, péivica y caudal Jos radios y¡¡¡ 

estan visibles. Pequeños dientes son visibles en la. boca. La 

pigmentaci6n es similar a las larvas mas pequeñas excepto por 

melanbforos a lo largo del desarrollo de los radios de la aleta 

péivica. Series de melanbforos en la mitad lateral yacen más 

hacia la cola pero son posteriores a un tercio de la aleta anal 

y series de la mitad dorsal son ausentes. Melc.n6foros internos 

en él notocordo tFig. 40l. 
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Fig. -+U [:8s~rro1 lo larval dq 
2.:::. 'lm: 1 b) 3. 5 mm 

la famii ~a 3erranidae. 
te) .:..:s mm. 

:a. 
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FAMILIA LA~fRIDAE 

Estadio i .- no se presentó. 

ll.- no se presentó. 

l li.- se presentó. 

IV.- no se presentó. 

Juvenil -no se presentó. 

En la incubación de las larvas de los peces Jampriformes 

tienen un número de características distintas que incluyen: un 

desa.rrollo perfect.o, opérculos protuberant.es, di fe rentes 

intestinos abiertos ( iumen) con una unidad de radiación de poca 

lu:: y poca. material en el sa.co vitelino, largo anterior dorsal 

elementos que se insertan en el margen posterior del ojo y el 

cuerpo usualmente ornamentado con un ancho hocico aprox. 40% 

NL. Algunos géneros tienen el cuerpo delgado en algunas tallas 

pero incrementan rapidamente la profundidad del cuerpo. La 

longitud del intestino es muy variable durant.e la ontogenia y 

la longitud del intestino varia en muchas especies. 

El desarrollo de los elementos de la aieta pé i vi ca es 

conocido para todas las larvas de lampriformes y caracterizadas 

por la reducción del número de radios en la longitud de ambos 

géneros. 
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La aleta pectoral es la última en completar su desarrollo. 

El desarrollo de las diferentes aletas es mas rapido en algunos 

géneros. Los adultos de estas especies poseen un fuerte 

desarro\ lo pectoral lunado. El cual puede ser importante en la 

locomoción larvaria. La morfología pectoral y la inserción varia 

ampliamente entre los lampriformes y son de valor sistematice 

aunque no existe un tratamiento comprensivo. 

La morfologia caudal excibe el mejor potencial para ia 

elaboración taxonómica y sistematica. La diferenciación caudal 

ocurre en etapas tempranas en el desarrollo brindando un 

importante criterio de identificación larval Mandíbulas 

altamente protuberantes en el desarrollo de los lampriformes 

varia de largos y tubulares a sólo moderadamente especial izados, 

todos poseen un largo proceso ascendentes al cual se ajusta 

dentro de la región nasal y etmoidal y se desliza hacia fuera 

durante la protacción de las mandíbulas. 

Los lampriformes estan altamente pigmentados en todas las 

etapas de su vida. Espec i 01.1 mente meianóforos presentes 

la.teralmente y a lo largo de los margenes dorsal y ventral, 

siendo utiles en la identificación de algunos géneros. Los 

melanóforos concentrados en ios ra.dios dorsales y péivicos 

pueden ayudar a diséinguir las larvas iampriformes aunque se 

debe tener cuidado, algunas veces los mencionados apendices son 

concentrados en las larvas de un número no determinado ~e taxa. 
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Desarrollo gradual en algunos géneros pero en algunos muy 

rapicios. La cantidad de "Jertebr&.s caudales, precaudaies y 

torales distinguen géneros y & veces especies. El numero total 

de miómeros puede ser usado para identificar las larvas 

jovenes. El número total de vertebras;miómeros es de 62 a 200 y 

en algunos de 53. Pero debe tenerse cuidado ya que estas 

estructuras se encuentran frecuentemente da~adas y los miómeros 

posteriores son dificiles de discernir en larvas. 

Los ra.d íos de 1 as a.l eta.s medianas son robustos no 

segmentados, en forma de espinas o tipicamente como radios 

suaves. Aunque no se sabe si tratarlos como espinas o radios, 

por esta razon los elementos contados son sin referirse si son 

espinas o radios. El número de elementos dorsales delimita los 

géneros de beliformes. En algunas formas alargadas la cantidad 

de elementos dorsales es menos usado como criterio de 

identificación, puesto que la diferenciación de esto" a elementos 

ocurre en etapas tardes de desarroi lo. 

El número total de radios entre los lampriformes se 

traslapa considerablemente entre los la.mpriformes y tiene un 

valor limitado. Los elementos pélvicos son potencialmente utii 

en la identificación pero ontogenicamente la va.riabii idad es 

grande y debe tenerse cuidcodo hasta 1 as descripciones de las 

series completas de la transformación <Fig. 411. 
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Fig. 41 1 teral de los Vista a 
Lcapridae. 

faaí 1 ia de ia representes 



FAMILIA AMMODYTIDAE 

Esta familia consta de 5 géneros y aprox. 113 especies. 

Estos peces son de aguas litorales y neriticas del Ati~ntico, 

Indico, Pacífico y Océano Artico. 

Estadio !.-no se presento. 

Juvenil 

I l.- no se presentó. 

l 11.- se presentó. 

!V.- no se presentó. 

no se presentó. 

Típicamente la.s larvas de Ammodytidae son elongadas con 

hocicos redondos que vienen hecer puntiagudos con la tal la; la 

longitud preanal es mas del 50 %de la longitud del cuerpo. Los 

rangos de las larvas recien eciosiondas van desde los 3.0 a los 

4.6 mm de la longitud del cuerpo. En la incubaci6n y preflexión 

de la larva el ano se extiende a el margen con una moderada 

semejanza pero se hace abrir a un lada. La flexi6n del notocordo 

ocurre a los 10 a 12 mm de la 1 ong i tud de i cuerpo en muchas 

especies y la transformaci6n a juveniles ocurre aprox. a las 40 

mm. Los radios de la cder.c. caudal son primero a osificar, 

seguidos por los pectorales, los dorsales y a.na.les. Los ra.dios 

de la aleta mediana se forman en la parte posterior dei cuerpo 

y se proceden a osificar hacia adelante. Durante el desarrollo 
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de la larva el cuerpo aumen~a pero su forma original es 

elongada. 

La pigmentación puede ser usada para las caracteris~icas y 

la diagnosis entre las larvas de Ammodytidae, especialmente en 

la localización y el desarrollo de los melanóforos en el margen 

ventral del intestino, en el margen dorsal del cuerpo y el área 

caudal. La punta del notocordo y el margen de los elementos 

hipuraies. Todas las especies tienen una fila de melanóforos en 

la parte dorsal del intestino, principalmente justo en la parte 

posterior del cleitrum y una fila en el margen postanal y en el 

ventral del cuerpo del ano hacia la cola. La pigmentación dorsal 

del intestino disminuye con el desarrollo. Las variaciones 

especificas en los patrones de pigmentación se pueden observar 

a los 16 mm de 1 ong i tud de 1 cuerpo de a 1 gunos espec imenes. 

Varios pigmentos aparecen en la cabeza que se van incrementando 

con el desarro 1 1 o en todas las especies reportadas, 

presentandose sólo un reporte que disminuye la pigmentación en 

los margenes dorsales y ventraies en una sola especie de esta 

familia. 

t:: l número de radios de 1 as a 1 etas y vertebras para esta 

familia son: Vertebras= 54-78; D 40-69; A 14-36; Pec 10-16; Pe! 

0-15 y C 15-17 prim. t::n todos los géneros el número de vertebras 

precaudaies excede el numero de la caudal Lo:; radios de la 

aleta caudal son primero a formar seguidos por los pectorales. 



dorsales y anales. Los radios posteriores de la aleta mediana 

son primero a formarse. La formación compleca de los radios es 

a los 30 O 40 mm de longitud del cuerpo iFig. 42i. 
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Fig. 42 Representantes de la ~a•ilia A•aodytídae. 
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FAMILIA LABRIDAE 

Es~adio 1.- no se presentO. 

Juvenil 

!!.-no se presentó. 

11 i .- se presentó. 

iV.- no se presen~ó. 

no se presentó. 

Larva.s genera i mente 1 argas y ro buscas, con un pedúnculo 

caudal presente, pero algunas especies son de cuerpo profundo. 

El intestino es arrugado y en los comienzos es recto: mucha.s 

veces es enrollado en la flexión de muchas especies. La cabeza 

es comprimida y casi siempre ausente de espinas. Escamas 

anteriores no formadas a colonias. La forma de los ojos varia de 

redondos, ovoides a angostos y tienen te.jido coroide asociado 

con este. Clara pigmentación melanisticas en las formas 

tropicales que tienen pocos meianóforos. Aunque eritroforos son 

muy abundantes. Desarrollo directo con un redondeado ojo y 

radios de las aletas grandes en algunas especies y escasos 

melanóforos redondeados. 

Mucha.s de las larvas de labridos se colocan fuera de estas 

aguas, pero algunas pueden permanecer pelagicas hasta los 25 mm. 

< F ig. 43l. 
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Caracéeristicas generales de esta familia: 

N= 400, D= Vi 11-XX,S-15, A= ííl-V,6-14, 

P primaria=l!-21, P secundaria= 1,5 1 Vertebras de 23 a 40. 
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Fig. -'3 Desarrollo larval de la -t-ilia Labridae: (al 1.6 
••; lbl 3.2 -; le) 9.5 -; 
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Desarroi io iar~ai de 
iO.S mm .1 1 8 1 24 mm~ 

iafamiiia L:;Oridae: ( d j 
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DJSCUSJON 

Las observaciones quimicas y fisicas para est.s est.udio 

tales como: temperatura y salinidad se observo que en ei mes de 

junio se encóntró el mayor número de familias de larvas de peces 

presentando una salinidad promedio de 31 ppm. y una t.emperat.ura 

promedio de 26.5 °C, los coeficientes cie regresión calculados 

muestran muy poca significancia ir,=.401 en la interrelación de 

temperatura-abundancia ictioplanctónica; contrario al factor 

temperatura los valores de salinidad registrados durante el mes 

cie junio de 1993 muestran un coeficiente de regresión muy alto 

lr,=.731 lo que se asume como una relación muy estrecha entre 

las variables abundancia-salinidad. 

?or otro la.do en el mes de septiembre 12° lugar en 

abundancia) la distribución y abundancia del ictiopiancton ai 

parecer no es influenciacia por los aportes de agua dulce que 

ocasionaron valores de salinidad de 25 ppm ya que en este ámbito 

fueron reg i s t ra.das abundancias desde 37 individuos hasta 1045 

i arvas de peces; los val ores de temperatura tampoco muestran 

alguna relación con la abundancia de larvas lr 2 =.l51 aunque es 

importante mencionar que fue este mes ei que presentó los 

valores más bajos de salinidad. 

El estudio de esta familia Engraul idae ha sido muy extenso 
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pues<.o que es una pesquería comercial importa.nte, se han 

rea i izado varios sobre esta familia donde los 

re su i ta.dos de a.bundancia han sido muy heterogéneos en 

comparación con el presen1:e estudio Aceves-Medina 1982, encontró 

para esta famíl ia el 1.24 %, mientras que en este estudio estuvo 

representada por el 38.0 % mostrándose muy abundante durante 

todo el ciclo de estudio con excepciones para el mes de marzo de 

1993 donde no se recolectó ningun organismo de esta familia y 

moscrandose muy abundante en ei mes de septiembre. Para Flores-

Coto et al. 1988 la abundancia de esta familia estuvo 

representada por el 57.85 % dei total de ia cap1:ura y para 

Castro Barrera se registró por 87.82 %de la captura to<.ai de 

los organismos, i os que nos muestra que esta fami i ia es muy 

abundante para cualquier época y zona de estudio. 

En relaciOn a la variabilidad de la distribución y 

abundancia del ictioplancton, Funez-Rod r i guez ( 1993) • ha. 

mencionado que el patrón de distribución se ha explicado en 

reia.ci6n a. su permanencia en latitud, donde las 

condiciones pueden ser favorables para diferentes especies. Al 

respecto 1'1oser et al. í 1974) y Loeb i 1986). mencionan que ia 

distribución veréicai regional de ias especies varia en relaci6n 

con ia profundidad de la capa de mezcla y que la temperatura y 

la concentración de oxigeno disuelto pueden ser fac<.ores 

iimitances en la distribución latitudinal de las especies. 
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Para ia familia Clupeídae ios es•udios realizados son 

basados en distribución, abundancia y taxonómia entre Jos cuaJe:;-. 

destacan: ei de Houde i Matsuura i 1974¡ en ei cual el los 

estudian ia taxonomía de ios clupeidos y engrául idos en 

abundancia y diversidad. También se presenta el tré'.bajo descrito 

por Ac<>i i198li donde menciona que esta tarr.ilia est.uvo 

represenr:a.de por el .38% de ia captura to•a.l de ia.rvas mienr:ra.s 

que en este estudio representó el 21.5 % mostrándose mvy 

a.bunda.n,;e en el mes de junio, lo cual puede expl ica.rse ya. que 

esta familia no es muy explotada para este área de estudio. Para 

Flores-Coto 1988 esta familia estuvo represenr:ada por el 4.65% 

de la captura total de organismos. Lanskford ( 1977 l, mene iona 

que la mayoría de peces del Pacifico Occidental desovan en el 

verano, coincidiendo la abundancia con io reportado en este 

trabajo para esta familia que fue grande los meses de Verano 

{julio, septiembre y noviembre>. 

Por otro lado, entre los estudios realizados para la 

familia l"lyctophidae destacan los de Moser y Ahlstrom <1970) 

donde reporta que las larvas de esta familia son abundantes con 

maximos de reproducción en enero y en julio, ademils de ser 

coiectadas durante todo el a.ño en 1 a zona sur de Ba.ja 

Caí ifornia, mient.ras que para esta zona de estudio la mayor 

abundancia estuvó presente en los meses de junio y noviembre. 

Para Funez-Rodriguez (1993> este tipo de larvas son mas 

abundantes en el sur o norte de Bahía Magdalena, mientras que 
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par' a. este traba. jo 1 as 1 a.r'VCI.S de peces se mencuenr.r'an 

disr.ribuidas a lo largo de toda la 3ahía lo cual nos da una idea 

acerca de la amplia zona de distribución en el P. O!"'iental 

Ah l st!'om { 1976), considera a la familia Gobi idae como un 

r'ecurso potencia.! por' lo que su explotación aún no ha sido 

desar!'ollada debido a su r'elativa y difusa distr'ibucion en la 

columna de agua. Algunos autores se han referido a la dificultad 

de identificación de esta familia tanto par'a larvas como 

adultos: ent!"'e ellos esta Ahlstrom !1972l, Hoese {1984) y Van 

der Hei den 1 1985) . Aceves-Med i na, { 1992) repor'ta para esta 

familia un total 1.7 %de la captura total de los or'ganismos en 

el Golfo de California para este trabajo se reportó por 6.3% de 

la captura total para Bahía Navidad mostr'andóse muy abundante en 

ei mes de junio. 

Aboussouvan 11974), menciona que los caringidos ocupan la 

sexta posición en las capturas de peces, por 1 o que es 

importante el estudiar el potencial reproductivo de esta familia 

y la influencia del esfuerzo pesquero sobre este r'ecurso. Para 

el presente trabajo la mayor abundancia de ésta familia estuvo 

registrada en ei mes de julio con 60 organismos mientras que ia 

menor abundancia estuvo registrada en los meses de marzo de 1993 

y noviembre de 1993. 

Uno de los estudios realizados para 1a familia Haemuiidae 
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es el realizado por Cruz-Romero <1986), donde describe 5 

esta familia, describiendo su taxonomía y especies de 

distribución. Las características particulares entre 1 a.s 

especies están discutidas por Leis y Rennis C1949) y Ahlstrom 

<1983). En este estudio esta familia nada más estuvo presente en 

épocas de lluvias, siendo muy escasamente abundantes. Su mayor 

abundancia ocurrió en ei mes de julio con 21 organismos. 

La familia Centrópomidae es poco conocida. <Ahlstrom (1983! 

y Leis y Rennis ( 1949)) quienes discuten principalmente La 

taxonómia. Sin embargo sobre distribución y abundancia son pocos 

los trabajos realizados. Uno de ellos es el estudio que realizó 

Ahlstrom <1983l sobre descripción del desarrollo larval de esta 

familia. En el presente estudio, la mayor abundancia de esta 

familia ocurrio en el mes de enero con 13 organismos, la 

temperatura y salinidad para este mes estuvo registrada por 26.4 

°C y 32.4 ppm. 

Puesto que la familia Scombridae ésta entre Jos grupos más 

importantes dentro de la pesca comercial del mundo, se tiene una 

gama muy amplia de información entre la que destaca el trabajo 

real izado por Richards y Dove ( 1971) el cual faci Jitó el trabajo 

de identificación para el presente estudio. Sin embargo existe 

dificultad para distinguir algunas especies, CUchida, 1980). 

Lancaster-Brown <1983l, menciona que hay especulación para 

distinguir entre las especies y además menciona que pueden 
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existir razas o subespecies. 

Ahlstrom y Wilkens < 19741, mencionan que los adultos de los 

gonostomátidaa no tienen importancia comercial ni deportiva, 

paro las larvas da esta familia son en ocasiones un componente 

dominante del ictioplancton. Ahlstrom et al. C1984bl y Matarase 

et al. (1989), discuten las características diagnósticas para 

las identificación de esta fami 1 ia. La abundancia más grande 

registrada para esta familia estuvo presente en el mes de julio 

donde nada más se encontraron 2 organismos, presentándose 

también el ei mes de noviembre un sólo organismo. 

Di versos autores han señalado los prob i amas taxonómicos que 

representa el estudio tanto de los adultos como de los primeros 

estadios de vida de la familia Serranidae: Ramirez-Hernádez 

( 1993); Kendall, <1979;1984), Leis, 119871. Leis y Rennis 

11949) mencionan que hay confusión entre esta fa.mi 1 ia y 1 as 

larvas pequeñas de los Scorpaenidos, por una similitud en el 

cuerpo, en una clara formación de las espinas parietales y una 

no clara formación de los elementos dorsales o pélvicos. También 

son confundidos con los Lutjanidos por la formación de una clara 

forma de las espinas, que son generalmente no muy largas en los 

Lutjanidos. Esta familia estuvo presente ocasionalmente en el 

mes de julio donde se registró un sólo especimen. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se coiecéaron un total de 4817 larvas de peces, las 

familias mas abundantes fueron: Clupeidae, Myctophida.e, 

Atheri nidae, Gobi idae y Scorpa.eniciae, 1 as que representaron 

el 94.2 % de las larvas colectada 

2.- Las fami 1 ias escasas fueron: Lampridae, Ammodytidae, 

Emmel ichthyida.e, Uranoscopidae y Chlorophtalmidae, 

durante todo el ciclo anual ( 1993-1994) en Bahía !'avicaci. 

3.- La mayor abundancia de organismos se registro en el mes de 

junio de 1993 con 1804 larvas de peces coinciden con las 

temperaéuras de 24.3 °C y con la salinidad de 34.8 ppm y la 

menor abundancia se presentró en marzo de 1993 y marzo de 

1994 con las temperaturas 25.5 o e (marzo de 1993) y de 

24.7 °C {marzo de 1994) 

4.- Se mostró muy poca relación entre abundancia-sal iniciad para 

el mes de junio de 1994, contrario al valor de salinidad 

que moséró una relación importante para este mismo mes, lo 

que asume una relación muy estrecha. entre las variables 

abundancia-salinidad. Para el mes de septiembre el cual 

obtuvo el segundo lugar de abundancias los valores de 

significancia fueron muy bajos para la temperatura y 

salinidad. 
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G L O S A R I O 

Alevin.-

Es cuando el 
desaparecido. 

saco vi te l i no de algunos peces ha 

Aleta Pectoral 
Son estructuras locomotoras basicas que ayudan al 

movimiento y trabajan como remos, meo1ante ondulaciones en las 
rayas, las mantarrayas y demas parientes. 

Aleta Ventral.-

Son modificaciones adaptativas; se sostienen 
típicamente en posición por medio de una cintura pélvica fijada 
a una musculatura ventral estando 'en posición abdominal; pero 
también puedén estar situadas en posición anterior, justamente 
debajo de las pectorales. 

Cacterlsticas Meristicas.-

Estructuras que pueden contarse, como el número 
de m 1 o meros o cie vértebras, el número de radios de todas 1 as 
aletas, el numero de radios branquióstegos, el de arcos 
branquiales, etc., así como el intervalo cie tamano en el que las 
aletas y otras estructuras adquieren todos sus elementos. 

Características Morfometicas.-

Mediciones de las partes del cuerpo en una. amplia 
gama de ejemplares desde las larvas recién nacidas, pasando por 
ejemplares en transformacion de distintos tamaños, hasta el 
principio de la fase juvenil. Evalución de los cambios de las 
proporciones del cuerpo durante el periodo larvario, tales como 
la longitud dei cuerpo, el tamano de la cabeza, la longitud del 
intestino, la posicion de la.s <detas, etc. incluyendo el ta.ma.ñpo 
al final de la fase del saco vitelina y el ta.mano en la fase de 
transforma.c i en. 

Eclosión.-

La eclosion resulta del reblandecimiento del corion 
mediante enzimas u otra sustancias químicas que son secretadas 
por glándulas ectodérmicas que se ubican en la faringe. 
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~--------------- ------

Espina Hemal .-

Las vertebras de la reg 1 o n cauda 1 poseen arcos hema 1 es 
que unen para formar un anillo u orificio, prolongado en un 
saliente impar l !amado espina hemal. 

Espina Hipural.-

Elemento vertebral modificado que sujetan a los radios 
de la aleta caudal. 

Fotói'oros.-

Organos luminosos que nacen de celulas por si mismas 
luminosas propias de un pez. 

lctioplancton.-

Son organismos que pasan sólo una parte de 
como huevos y larvas y otros estadios larvarios 
meroplancton, ingresando posteriormente al bentos o al 
pero cuando ya son adultos. 

Larva.-

su vida 
en el 

necton, 

Son todos aque 1 1 os estadios de desarro 1 1 o de una 
especie que se caracteriza por presentar órganos y/o 
morfología diferente a los adultos. 

Melanói'oros.-

Son grandes pigmentos negros compuesto,.s de 
melanina. 

Metamóri'osis.-
Es un proceso en el ciclo de vida de a.lguna.s 

especies durante la cual se produce una transformación rápida en 
la •)rganizaclon interna y externa de la forma larval a la 
adulta. Si a esta definición se incluye los cambios fisiológicos 
y de comportamiento, la metamórfosis consta de: ll cambios 
graduales y sucesivos que dirigen a una transición 2> la 
influencia externa dse los factores ambientales en estos 
cambios, 3) reorganización interna acompañada pare las 
modificaciones morfológicas más evidentes y, ~) cambios en los 
mecanismos que controlan y regulan este periodo de desarrollo. 
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Ojos Pedunculados.-

Ojos sustentados por tallos moviies. 

Postcleitrum.-

Son huesos dermicos que componen ia cintura pectoral 
de los peces oseas. 

Postlarva.-
Estadíos de desarrollo que ocurre después de! ultimo 

estadio larval, teniendo una forma interna y externa siroilar al 
adulto. 

Prelarva.-

Se distingue por la presencia del saco vitelina. 

Urostilo.-

Elemento vertebral modificado que sujeta.n a los radios 
de la aleta caudal. 

Vertebras.-

La espina dorsal de un pez está compuesta de una serie 
de elementos llamados vertebras. 
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