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RESUMEN

ABSTRACT

Se realizó un estudio de la relación peso-longitud, alimentación y maduración gonádica de 
Sphyraena guachancho en la zona de Playa Barrancas, Municipio de Alvarado, Veracruz en 
el periodo de agosto de 2007 a mayo de 2008. Se capturaron160 individuos cuyas tallas  os-
cilaron entre  11.1 a 30.5 cm de longitud patrón, encontrándose los organismos de mayor 
talla en las épocas climáticas de  lluvias y nortes. Las ecuaciones de la relación peso-longitud 
para las diferentes épocas del año fue para  lluvias W =0.021  L 3.1068, secas  W = 0.0116 L 
2.8935 y nortes  W =0.014  L 2.9439, presentando un crecimiento alometrico en las temporadas de 
nortes y secas e isométrico en lluvias. El análisis de la variación estacional de su dieta mostro 
tendencia a consumir un mayor porcentaje de especies de hábitos pelágicos como: Anchoa 
hepsetus (51.22%), Saurida brasiliensis (40.30%) y Loligo pealei (25.29%) durante todas las 
temporadas climáticas y a especies de hábitos bentónicos como Eugerres plumieri (20.1%) y 
Cynoscion nothus (21.8%) para la temporada de nortes y secas. El  porcentaje de sexos fue 
de 55% hembras y de 45% machos encontrándose una proporción de 1.3:1 hembras:machos 
en promedio para las diferentes temporadas climáticas, la temporada de máxima maduración  
de la población  ocurrió en la época de Lluvias y Nortes.

Palabras clave: Alimentación,  Sphyraena, Alvarado, Veracruz.

A study was carried of weight-length relationship, food and gonadic maturity of Sphyraena 
guachancho in the Barrancas Beach, Municipality of Alvarado, Veracruz in the period August 
2007 to May 2008. It captured 160 individuals whose lengths ranged from 11.1 to 30.5 cm 
standard length, being the largest size organisms in periods of rainy and windy seasons. The 
equations of weight-length relationship for different times of the year was for rain W =0.021  L 
3.1068, W = 0.0116 L 2.8935 in dry and W =0.014  L 2.9439  in windy, presenting an allometric growth 
in the windy and dry seasons and isometric in rainfall. The analysis of seasonal variation in 
their diet showed a tendency to consume a greater percentage of species of pelagic habits as 
Anchoa hepsetus (51.22%), Saurida brasiliensis (40.30%) and Loligo pealei (25.29%) during 
all climatic seasons and species benthic habits as Eugerres plumieri (20.1%) and Cynoscion 
nothus (21.8%) for the windy and dry season. The proportion of sex was 55% females and 
45% males found a ratio of 1.3:1 females: males on average for the different climatic seasons, 
the season of maximum maturity of the population occurred in the rainy season and windy.

Keywords: Food, Sphyraena, Alvarado, Veracruz.
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

Sphyraena guachancho Cuvier, 1829, llamada común-
mente “Tolete” en la zona costera de Veracruz forma 
parte de la ictiofauna demersal de la plataforma con-
tinental de Veracruz, zona que se caracteriza por pre-
sentar una alta biodiversidad (Guzmán, 2002; Yánez-
Arancibia 1986). Es una especie que se encuentra en 
general en aguas costeras poco profundas y turbias, 
habita sobre fondos fangosos, a menudo se encuentra 
alrededor de estuarios y ríos y a lo largo de playas 
de  aguas poco profundas.  Es de hábitos epipelágicos 
que se alimenta principalmente de peces pequeños 
preferentemente los pertenecientes a las familias En-
graulidae, Clupeidae, Lutjanidae y Synodontidae   y de 
calamares de la familia Loliginidae. (Carpenter, 2002). 
En México son prácticamente nulos los trabajos de S. 
guachancho, por lo que se planteo el presente estudio 
con la finalidad de conocer algunos aspectos sobre la 
biología y ecología de S. guachancho en Playa Bar-
rancas, Veracruz, México durante las diferentes tem-
poradas climáticas de agosto de 2007 a mayo de 2008.

ÁREA DE ESTUDIO

La zona  de estudio (Figura 1) se encuentra ubicada  
frente a la planicie costera del área central del Estado 
de Veracruz, entre los paralelos  18o 59 y  los 19o 0  
de latitud norte y los meridianos 95o 57  y 96o 0  de  
longitud oeste. El clima  es de tipo Aw 2(i) clima cálido 
subhúmedo  Con un promedio de temperatura  media 
anual de 26º C. y la media del mes  más frío alrededor  
de los 18º C, con oscilaciones entre 5 y 7º C, (García, 
1971). Los vientos prevalecen durante una buena 
parte del año  y tienen  una dirección  dominante de 
este a sureste con una velocidad máxima de 8 nudos  
exceptuando los meses de octubre a febrero donde 
predominan del norte al noroeste  y varían de 50 a 72 
nudos. La zona está caracterizada por presentar esta-
ciones climáticas bien definidas, la época de lluvias se 
sitúa de junio a septiembre, mientras que la época de 
nortes y tormentas de octubre a febrero, en tanto  que 
la de secas comprende los meses de febrero a mayo, 
(Carbajal, et al. 2009). 

Figura 1. Área de estudio, Playa Barrancas, Municipio de Alvarado Veracruz.
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METODOLOGÍA

Durante el periodo de agosto de  2007 a mayo del 
2008 se colectó un total de160 individuos de Sphy-
raena guachancho de la captura comercial de Playa las 
Barrancas, la captura se llevo a cabo con un chinchor-
ro playero de 800 m de largo por 4 m de altura, con 
luz de malla de 1 ¾ de pulgada y copo de 15 metros. 
El material colectado fue fijado con formol al 10 % 
por inmersión de los organismos, así como inyección 
tanto a nivel de boca y ano para preservar el alimento 
y minimizar la digestión postmortem (Laevastu, 1971), 
posteriormente se colocaron en bolsas de plástico de-
bidamente etiquetadas para su traslado al laboratorio 
de Ecología de la FES-Iztacala UNAM para su posterior 
análisis. Una vez en el laboratorio, las muestras se la-
varon con agua corriente y se preservaron en alcohol 
metílico al 70%.(Windell y Stephen, 1978). 

Se registró para cada ejemplar la longitud patrón (Lp), 
empleando para ello un ictiómetro con graduación de 
1 mm y peso total en gramos (W), con una balanza 
(Ohaus) digital con precisión de 0.01 g. Se eligieron 
un total de 98 organismos de diferentes tallas para 
analizar y determinar el contenido estomacal, sexo y 
madurez gonádica. 

La estimación de la relación peso-longitud se calculó 
para cada época climática utilizando la  ecuación de 
Le Creen (1951). Que se expresa matemáticamente 
como una función potencial del peso (g), versus longi-
tud (cm), de acuerdo a la ecuación: 
W = a L b

Donde:
W= peso
L= Longitud patrón
a= ordenada al origen 
b= pendiente 
El tipo de crecimiento de la especie se determinó por 

medio de la prueba t-Student, teniendo en cuenta la 
constante b valor o coeficiente de alometría, con el fin 
de verificar si el tipo de crecimiento encontrado  cor-
respondía al tipo isométrico (b = 3 p <0.05).

Se utilizó la siguiente ecuación (Sokal y Rohlf, 1996): 
t=(b - 3) Sb

Donde:
t = valor t-student 
b = pendiente
Sb = error estándar de la pendiente

El análisis del contenido estomacal se efectuó extray-
endo de cada organismo seleccionado el tracto di-
gestivo mediante disección, cada entidad alimentaria 
fue identificada hasta el nivel taxonómico más bajo 
permisible empleando un microscópico estereoscópico 
y  utilizando  las partes más duras como los otolitos, 
escamas, huesos de las mandíbulas y cráneo, entre 
otras, (Windell y Stephen 1978), posteriormente, 
se aplicó el índice de Importancia Relativa (IIR) de 
Pinkas, et al. (1971), para la obtención de las pre-
sas más importantes. Para la determinación de sexo 
y madurez gonádica se extrajeron las gónadas y se 
observaron al microscopio estereoscópico, la madurez 
gonádica se determinó según la escala propuesta por 
Nikolsky (l963).

RESULTADOS

Abundancia.
Se obtuvieron un total de 160 organismos pertene-
cientes a la especie Sphyraena guachancho cuyas 
tallas oscilaron entre los 11.1 a 30.5 cm. de longitud 
patrón. En general, la abundancia para las tres épocas 
climáticas fue favorable para la época de secas con 64 
organismos,  en nortes fue de 61 organismos, en tanto 
que para lluvias se capturaron 35 individuos (Fig. 2).

 

25

Figura 2. Abundancia de Sphyraena guachancho en Playa Barrancas por temporada  climática.



Relación Peso-Longitud.
Los gráficos de la figura 3,  se construyeron a partir 
de los datos  Lp. y peso de los organismos capturados  
en cada una de las temporadas mostrando curvas de 
tipo potencial.

Los valores registrados con el modelo de Le Creen por 
temporada climática  fueron los siguientes: Nortes W 
= 0.014  L 2.9439 , Secas W = 0.0116 L 2.8935  y Lluvias W 
= 0.021  L 3.1068.    

Figura 3. Relación Peso-Longitud de Sphyraena guachancho en Playa Barrancas (a) Nortes, (b) Secas y (c) Lluvias.
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Con la finalidad de comprobar si S. guachancho se 
ajusto a un crecimiento de tipo isométrico se realizó 
una prueba de t-student para comparar el valor de 

la pendiente contra el valor teórico 3. Los resultados 
obtenidos para las diferentes temporadas climáticas se 
muestran en la Cuadro 1.

Cuadro 1.  Valores constantes de la Relación peso-longitud de S. guachancho por temporada climática

Alimentación
Fueron analizados 48 estómagos en total, 18 en 
Nortes, 19 en Secas y 11 en lluvias correspondiendo al 
30% de la captura, de los cuales el 5.92% se encon-
traban vacíos. Fueron identificados 6 componentes de 
la dieta de los cuales las presas más comunes fueron: 
Saurida brasiliensis,   Anchoa hepsetus, Cynoscion no-

thus, Eugerres plumieri,  Pristipomoides aquilonaris y 
Loligo pealei. El resultado de IIR mostro que las presa 
más importantes fueron para las temporada climática 
de nortes y lluvias fueron: A. hepsetus (51.22%)  y  S. 
brasiliensis (40.30%), mientras que para la temporada 
de secas fue: E. plumieri (20.1%) y C. nothus (21.8%) 
( Fig. 4).

 
Figura 4. Hábitos alimentarios de S. guachancho por temporada climática en Playa Barrancas 2007 – 2008.
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Madurez gonádica y proporción de sexos
Con respecto a la proporción de sexos se encontró 
una relación anual de 55.31% de hembras y 44.68% 
de machos. Respecto a las temporadas climáticas del 

sistema la proporción de sexos obtenida para secas 
fue de 1.4:1 H:M, lluvias 1.2:1 H:M, y nortes de 1.3:1 
H. M. Fig. 5.

Por su parte, la madurez gonádica registrada para 
Sphyraena guachancho en el área de estudio, muestra 
la presencia de organismos en estadio  I y II en época 
de secas, mientras que el estadio III se encontró me-

jor representado en la época de lluvias. El estadio IV 
y V se observó principalmente en la época de Nortes 
(Fig. 6).

 
Figura 6. Estadios de Madurez Gonádica de Sphyraena guachancho 
en Playa Barrancas, a) Nortes, b) Secas y c) Lluvias.
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Figura 5. Proporción de sexos por temporada climática de Sphyraena guachancho en Playa Barrancas 2007 – 2008.  



DISCUSIÓN

Diversos autores han considerado que las condiciones 
ambientales físicas y químicas que se presentan en los 
ambientes acuáticos, tales como la salinidad, tempera-
tura, oxígeno disuelto, turbidez y profundidad, juegan 
un papel importante en la determinación de los pa-
trones espacio-temporales de la abundancia de peces, 
(Moyle y Cech 1996). Por otro lado, la presencia de 
muchas especies está determinada en gran medida 
por su comportamiento tanto biológico como ecológi-
co como su alimentación, reproducción y migraciones 
lo que  establece en gran medida la abundancia de 
muchas especies en las zonas costeras tropicales, 
(Wootton,1999). En relación con la abundancia de 
Sphyraena guachancho, en la zona de estudio  pre-
sentó una variación durante las tres épocas climáticas, 
mostrando que en la temporada climática de secas se 
registraron los valores más altos con 64 organismos, 
mientras que para la temporada de lluvias se presen-
taron los valores más bajos, 34 organismos, esto pu-
ede estar relacionado con las migraciones que realiza 
la especie en el sistema marino. Lo que indica que esta 
especie  incursiona a la zona litoral en búsqueda de ali-
mento previo al inicio de su temporada reproductiva, 
tal como lo menciona (De Sylva, 1963).

La  Relación peso-longitud da información sobre la 
condición y patrones de crecimiento de los peces 
(Bagenal y Tesch,1978). Se dice que los peces pre-
sentan un crecimiento isométrico cuando aumenta la 
longitud en la misma proporción con el peso corporal. 
El coeficiente de regresión para un crecimiento iso-
métrico es 3 y los valores mayores o menores de 3 
indican un  crecimiento alométrico (Gayando y Pauly, 
1997), las regresiones predictivas de la relación peso 
(gr), longitud (cm) están expresadas por la ecuación  
de Le Creen (1951), y representan las variaciones de 
un organismo en peso con relación a sus cambios  de 
longitud  a través de su ciclo de vida. En el estudio re-
alizado en que se incluyeron las tres diferentes tempo-
radas climáticas del año S. guachancho, presentó  va-
lores del coeficiente alométrico de 2.9439 para Nortes, 
2.8935 secas e isométrico con 3.1021 en lluvias, (tabla 
1),  lo que coincide con los datos presentados para 
Sphyraena barracuda en la bahía de Florida donde se 
menciona que los exponentes  relativamente peque-
ños de  2.84 y 2.92 (de Sylva, 1963) son característi-
cos de un pez que se mantiene delgado durante toda 
su vida. Por otro lado, el crecimiento isométrico que 
presenta S. guachancho  en la temporada de lluvias 
probablemente indica que las hembras se preparan 
para la temporada de reproducción la cual se realiza 
durante las temporadas de Lluvias y Nortes, Este com-
portamiento es similar al reportado por George et al. 
1998 quien declara que para Sphyraena sphyraena la 

temporada de desove se extiende de junio a noviem-
bre. Por otro lado, los 2 tipos de crecimiento encontra-
dos para S. guachancho, nos muestra que la relación 
entre el peso y la longitud cambia  de una temporada 
a otra, lo cual puede ser debido al resultado de los 
cambios ambientales, el metabolismo individual,  ma-
durez sexual o edad de los peces como lo indica (Can-
dia,  et. al., 1973 en Lara, et. al., 1981).

La alimentación es un factor determinante en la abun-
dancia de las especies de peces y define la estructura 
de las comunidades limitando el número de especies 
e individuos que coexisten en una zona (Piet et al. 
1998). Los peces tropicales tienen una gran variabili-
dad trófica, consumiendo más de una decena de taxa 
que pueden diferir en cada localidad y momento (Claro 
1994). El espectro alimentario de Sphyraena guachan-
cho en nuestra área de estudio y de acuerdo a los 
resultados obtenidos al aplicar el IIR que combina el V 
y la FO, mostraron que las presas variaron de acuerdo 
a cada temporada climática así obtuvimos que para 
la  temporada de Nortes las presas más importantes 
estuvieron representadas por A. hepsetus (51.22%), 
S. brasiliensis (15.34%) y C. nothus con el (14.22%), 
mientras que  para la temporada de lluvias se presen-
taron: S. brasiliensis (40.30%), A. hepsetus (32.02%) 
y L. pealei con (20.38%), por último, en la temporada 
de secas se registraron:  L. pealei con (25.29%), C. 
nothus (21.8%) y E. plumieri con (20.1%). Esto puede 
estar relacionado con los ciclos ambientales del lugar. 
Lo que coincide con (Santamaría-Miranda et al. 2005) 
que mencionan que a la variación en el consumo de 
la alimentación de los peces están relacionadas con 
los cambios ambientales y las alteraciones que estos 
provocan en las presas, (de Sylva, 1963) menciona 
que la composición de la dieta de Sphyraena barra-
cuda puede variar con la localidad y tipo de ambiente. 
Esto  nos permite asumir a S. guachancho se comporta 
como una especie de hábito trófico oportunista pues 
consume organismos que se encuentran en la zona de 
estudio en las diferentes temporadas climáticas.

La proporción de sexos es útil para estimar el potencial 
reproductivo de los organismos (Hamano y Matsuura, 
1987). En el presente estudio la proporción de sexos 
mostró claramente ser favorable a hembras. Esto está 
de acuerdo con Rizkalla (1985) para  Sphyraena chyr-
sotaenia en Aguas Mediterráneas de Egipto y De Sylva 
(1963) en Florida Bay para Sphyraena barracuda. La 
proporción de sexos anual encontrada para éstos or-
ganismos  fue de 1.33:1 hembras por cada macho; no 
obstante Nikolsky, 1963, menciona que la proporción 
de sexos varia considerablemente para los peces, sin 
embargo en la mayoría de las especies es cercano a 
uno. En cuanto a la variación estacional de la propor-
ción de sexos en el presente estudio, se encontró que 
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las hembras fueron predominantes sobre los machos 
en todas las temporadas, Figura 5. Dicha proporción 
de sexos se puede atribuir a la migración pre-repro-
ductora de los machos (De Sylva, 1963). Posiblemente 
las hembras se encuentran en mayor proporción cerca 
de la costa por el hecho de que existe mayor recurso 
alimenticio lo que les permitiría estar en mejores con-
diciones para el período reproductivo.

De los datos obtenidos para madurez gonádica, se pu-
ede observar que los  organismos de mayor talla y con 
estadios III, IV y V, se presentaron en las tempora-
das de lluvias y nortes en que se considera que es su 
temporada de desove, Figura 6. Este comportamiento 
es similar al reportado por George et al. 1998 quien 
declara que para S. sphyraena la temporada de des-
ove se extiende de junio a noviembre en aguas del 
Mediterráneo. Okera (1982) declara que la estación de 
desove  de Sphyraena obtusata fue durante noviembre 
y diciembre en aguas del Norte de Australia y De Sylva 
(1963) reporta que S. barracuda presenta su tempo-
rada de desove de mayo a  noviembre en las aguas del 
Sur de Florida.

CONCLUSIONES

Sphyraena guachancho se distribuye en el área de 
estudio durante todo el año, siendo los organismos 
jóvenes los más abundantes a lo largo del periodo de 
muestreo, presenta una preferencia trófica por tipos 
alimenticios principalmente de hábitos pelágicos  como 
Anchoa hepsetus, Saurida brasiliensis y Loligo pealei 
en todas las épocas climáticas. Sin embargo es nota-
ble el consumo de presas bentopelágicas en nortes y 
secas como Eugerres plumieri  y Cynoscion nothus. 
La relación Peso-Longitud para las distintas épocas 
climáticas presentó los dos tipos de crecimiento, para 
la temporada de Lluvias mostró un tipo de crecimiento 
isométrico, mientras que para las temporadas climáti-
cas de Nortes y Secas el crecimiento fue alómetrico. 
La proporción de sexos anual para estos organismos 
fue de 1.23:1 hembras por cada macho. Los organis-
mos de menor tamaño y madurez se presentaron en la 
temporada de Secas con una madurez gonádica de II 
y en menor cantidad III, mientras que los  organismos 
de mayor talla y con estadios III, IV y V, se presen-
taron en las temporadas de Lluvias y Nortes en que se 
considera que es su temporada de desove. 
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