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RESUMEN 
Las evaluaciones del Índice Trófico Medio (ITM) de las capturas a nivel global y regional, han reportado que ha disminuido. 

Bajo este contexto, en el presente trabajo se analiza la situación en la que se encuentran las pesquerías del Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano (PNSAV), localizado en la costa central mexicana del Golfo de México, donde se desarrolla una pesquería 
artesanal multiespecífica, mediante la evaluación de la estructura trófica y contribución relativa por grupos de especies. Para ello se 

construyó y analizó una base de datos de registros oficiales mensuales de pesca comercial por especie de 1998 al 2012, la cual 

estuvo compuesta por aproximadamente 100 especies. El ITM experimentó un incremento sostenido y se observó la disminución de 
la captura durante el mismo período. En cuanto a la contribución relativa, el nivel trófico bajo (zooplanctófagos, detritívoros y 

herbívoros) fue relevante al principio y disminuyó con el tiempo, su contribución fue del 12%, en tanto que el nivel trófico medio 

(omnívoros) aumentó progresivamente y contribuyó con un total de 46%, por último el nivel trófico alto (carnívoros) permaneció 
constante aportando el 42% del total de las capturas. 

 

PALABRAS CLAVE: Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), Pesquerías artesanales, Artisanal fishery;  Indice 
Trófico Medio (ITM) de las capturas.  

 

INTRODUCCIÓN 

En diversas investigaciones donde se evalúa el Índice Trófico Medio (ITM) de las capturas a nivel global y regional, se 

ha reportado que éste ha disminuido. Entre éstas cabe desatacar la de Pauly et al. (1998) que describe al ITM como un 

indicador del estado de salud de los ecosistemas marinos y las pesquerías, donde a nivel global, hacen un análisis de 

pesquerías, considerando datos históricos de capturas, el Nivel Trófico (NT) y el ITM, encontrando que cuando el ITM 

aumenta, indica que el ecosistema esta sano y cuando baja indica que se han reducido las pesquerías. En México, tanto en el 

litoral del Pacífico como del Golfo de México y Caribe, de igual manera Pérez-España et al. (2006), relacionaron el 

volumen de las capturas con el ITM, encontrando que a pesar de que este índice permaneció constante, puede existir la 

sobreexplotación de algunas especies. Arreguín–Sánchez y Arcos-Huitrón, (2011) en ambos litorales mexicanos analizaron 

la pesca en términos de explotación y análisis del ITM relacionándolo con el porcentaje de captura, encontrando en el Golfo 

de México, un aumento tanto de las capturas como del ITM. 

Bajo este contexto, el objetivo de esta investigación es evaluar y analizar el ITM de las capturas con series de tiempo 

anuales durante 1998 a 2012 en el PNSAV, con el fin de describir de conocer la composición y las tendencias que presen-

ten, esclareciendo la situación en la que se encuentran las pesquerías. El PNSAV, es un área natural protegida, localizada en 

la costa central mexicana del Golfo de México, con un área total de 52,238 ha., donde se desarrolla una pesquería artesanal 

multiespecífica. Esta investigación proporciona bases del conocimiento sobre el estado de las pesquerías, siendo útil para la 

toma de decisiones para la conservación del parque.  

 

MÉTODOS 

Se recabó información de las capturas realizadas con permisos de pesca, en la Subdelegación de Pesca de la Comisión 

Nacional de Pesca (CONAPESCA) en Veracruz. La información consiste en los registros oficiales mensuales de captura, 

contienen el nombre de especies pescadas comercialmente dentro del PNSAV y su captura en kilogramos de los años 1998 

a 2012. Posteriormente se realizó la búsqueda del nombre científico y NT promedio de las especies, en base a la página 

electrónica http://www.fishbase.org/search.php. Con la información anterior se construyó y analizó una base de datos de 

capturas y agrupación de especies por NT.  

Pauly et al. (1998) definen el NT con base en los consumos alimenticios de cada especie y representa el nivel que 

ocupan los organismos para alimentarse dentro de la red trófica. Los criterios de clasificación son: < 2.0 productores, de 2.0 

a 2.9 (nivel bajo) herbívoros y detritívoros, de 3.0 a 3.9 (nivel medio) omnívoros, de 4.0 a 4.9 (nivel alto) carnívoros. Éstos 

se utilizaron para calcular el ITM a través del tiempo. 
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El ITM, siendo un indicador de la estabilidad de los 

ecosistemas marinos, se utiliza para evaluar la reducción de 

la biodiversidad y se calcula en función del NT de las espe-

cies capturadas, de acuerdo a la siguiente ecuación. 

                              

Donde:  

ITMj = nivel trófico medio de la captura en el año j 

NTij = nivel trófico de la especie i en el año j 

Yij = captura de la especie i en el año j. 

RESULTADOS 

En cuanto a la composición de las capturas en relación 

al NT, se obtuvo una contribución de 12% del nivel bajo, el 

nivel trófico medio destacó con 46% y el nivel trófico alto 

aportó el 42% del volumen total de la captura para el perio-

do estudiado. 

El ITM es de 3.95 en promedio de los 15 años, se ex-

perimentó un incremento sostenido del ITM en todo el pe-

riodo con variaciones de 3.81 a 3.90 y con picos de hasta 

4.05 y 4.09. Se observa también una disminución del volu-

men de captura durante el período (Figura 1).  

Se encontró que en cuanto a la contribución relativa 

del NT bajo, éste fue alto en los primeros años y mostró 

una tendencia a disminuir con el tiempo, en tanto que el 

NT medio aumentó progresivamente y por último el NT 

alto permaneció constante en todo el periodo del total de 

las capturas (Figura 2). 

 

 

DISCUSIONES 

Con base en la tendencia del volumen de captura y al 

comparar con los estudios relacionados, se confirma lo 

registrado en el PNSAV por Jiménez-Badillo y Castro-

Gaspar (2007) en la evaluación del 2000 al 2002 donde 

obtienen que la cantidad de captura en general tiende a 

disminuir.  

Al analizar la tendencia de las capturas e ITM, se 

observa el incremento del ITM, contrario a lo encontrado 

en investigaciones globales y evaluaciones del los mares 

del norte, donde declina la captura conforme el ITM dis-

minuye (Pauly et al. 1998).  

En otro sentido Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitron 

(2011) han encontrado que hay disminución de capturas 

para algunas especies, llegando incluso a clasificarlas 

como colapsadas, sobreexplotadas y de aprovechamiento 

máximo de acuerdo al porcentaje de captura. Al observar 

que el PNSAV también tiene una reducción de captura 

puede darse el caso de que algunas especies puntualmen-

te se estén viendo afectadas. En la investigación de Pérez 

España et al. 2006, no se observó ninguna relación clara 

entre los niveles tróficos y la captura, también se encuen-

tra que no hay relación entre el ITM y la captura.  

En conclusión la contribución de las especies de NT 

bajo disminuyó, la mayoría de estas especies son peque-

ñas, son capturadas de forma incidental, por esa razón 

solo contribuyen con el 12%. Para el NT medio se obtuvo 

un aumento y a este nivel pertenecen diferentes especies 

asociadas al arrecife. La contribución de los grupos de 

especies de NT alto se mantienen constantes en todo el 

periodo de estudio, Pauly y Watson (2005) afirman que 

éste grupo de organismos regularmente son especies que 

se extraen primero del ecosistema, son por lo regular es-

Figura 1. Captura e ITM por año en el PNSAV. 
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pecies demersales buscadas por su calidad y son organis-

mos de tallas grandes. Este análisis nos dice que el ecosis-

tema se encuentra en un estado de salud aparente. 

Analizando el grupo de NT alto en el que se encuentra 

el peto Scomberomorus cavalla con un NT = 4.5 y que contri-

buye ascendentemente con el volumen de captura, incre-

mentando el valor del ITM, se observa que se trata de una 

especie pelágica que contribuye sustancialmente al mante-

nimiento de NT alto, disfrazando la salud del ecosistema y 

la estabilidad de especies demersales. En el periodo de es-

tudio ha ocurrido una sustitución de especies en la pesca, 

visto de esta manera es necesario hacer más evaluaciones 

puntuales por especies y aplicar otros indicadores que com-

pleten el diagnóstico del ecosistema.  
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Figura 2. ITM por mes y por tipo de alimentación. 
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