
~~ 
~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

CARACTERIZACION DEL SISTE/11/A DE PESCA DE LA 
PESQUERIA ARTESANAL RIBEREÑA EN 111/ANZANILLO, 

COL., 111/EXICO. BASES PARA SU MANEJO. 

TES 1 S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE 

MllESTIO EJI CIEJICIL\S 
(BIOLOGIA DE SISTEMAS V RECURSOS ACUATICOS) 

PRESENTA: 

BIOL. ALFREDO GONZALEZ BECERRIL 

DIRECTOR DE TESIS: DR. ARTURO RUIZ LUNA 

1ESIS coB 
IJJ.Lf\ 12 cmGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 

Al Dr. Juan Luis Cifuentes, Dr. Carlos Rosas y a la Dra. Margarita Collazo, que 
a pesar de todas las vicisitudes y como responsables del posgrado en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, hicieron posible que un conjunto de 
personas pudieran obtener su grado de Maestro. 

Al Instituto Nacional de la Pesca, al Centro Regional de Investigación Pesquera 
de Manzanillo y al Programa de Pesca Ribereña, por proporcionar la 
información para la realización de este trabajo. 

Muy especialmente al Dr. Arturo Ruiz Luna, maestro y amigo por su gran 
paciencia y atinados comentarios que me impulsaron a seguir con el trabajo 
hasta llevarlo a su fin. 

Gracias a los Drs. Pablo y Virgilio Arenas, por la rev1s1on del trabajo y las 
correcciones y aportaciones que mejoraron el estudio. 

Enormemente agradecido a mis amigos y ahora maestros, Dra. Ana Laura 
lbañez, Dr. Carlos Rosas, Dr. Xavier Chiappa y Dr. Rene Márquez, por el 
entusiasmo que le dedicaron a la revisión y por que sus comentarios 
permitieron que este trabajo tuviera el nivel necesario para obtener el grado. 

A los pescadores ribereños de Manzanillo, al lng. Arturo García, a José Fajardo 
y Noe Villanueva, por su participación y apoyo en las labores de identificación y 
programación. 

A la Maestra Pilar Torres, por su ayuda incondicional y apoyo a distancia. 

Y muy especialmente a la Bici. Mirna Cruz y a la Maestra Elaine Espino, 
porque sin 
su espíritu critico, apoyo incondicional, tenacidad y perseverancia 
definitivamente este trabajo no hubiera sido posible. 



DEDICATORIA 

A Rocío 

Eternamente agradecido por su apoyo incondicional a este 
trabajo. 

Porque sin su tiempo y paciencia no se hubiera logrado. 

Por sus palabras de entusiasmo en los momentos 
mas difíciles. 

A mis hijos Sebastián y Alonso: 

Por asumir la función de papá y mamá cuando 
fue necesario 

Y por la gran cantidad de amor que le 
impregna a sus obras. 

Porque gracias a su energía, alegría e insaciable sed de 
conocimiento y atención, hicieron lo posible para que éste 
trabajo durara el mayor tiempo posible. 

A mi familia con Amor. 



INDICE 

INIJICE 

1.- INTROIJUCCltJN 

1.1 Problemática de la Pesca Ribereña en América Latina 

1.2 Marco Normativo de la Pesca Ribereña en Mésico. 

1.3 La Pesca Ribereña en el Pacífico Mesicano. 

1.4 La Pesca Ribereña en el Estado de Colima. 

I~ Manejo de Los Recurso• Pesqueros. Características lnherrntes. 

2.11 OllJETIVOS 

3.tl IJESCRIPC.."ION IJE IA ZONA DE E ... TUDIO 

4.tJMATERIAL )'MÉTODOS 

4.1 Marco Teórico 

4.2 Determinación del nivel de Aarup.uniento de la información 

4.3 Determinación de la Unidad de Esfuerzo Pesquero 

4.4 Caracterización del Si•tema de Pesca en Ma...,...illo, Col. 

4.S Caracterización del Hidroc:lima de la Bahía de Manzanillo, Col. 

4.6 Elaboración del Marco Conc~ptual para c:I Manejo de las Pesquerías Artesanales 

Ribereñas. 

5.11 RESUl.TADOS 

I 

3 

7 

9 

10 

12 

15 

19 

20 

25 

25 

28 

31 

31 

35 

35 

37 

5.1 Determinación de la Unidad de Esfuerzo Pesquero para la Pesca Artesanal de Manzanillo, 
Col. 37 

5.1.1 Análisis de Series de Tiempo para la Determinación del Ni,,·cl de Agrupación de los Datos. 37 
5.1.2 Determinación de la Unidad de Esfucr.r.o de Pesca 42 

5.2 Caracterización del Sistema de Pesca 56 
5.2.1 Análisis de imponancia de las variables del Sistema de Pesca 56 

5.2.1.1 Composición de la Captura. 56 
5.2.1.2 Camadas Utili7.adas en la Pesca Artesanal de MaJV.anillo Col. 57 
5.2.1.3 Embarcaciones que Panicipnn en la Pesca Artesanal de Marv.anillo 5K 
5.2.1.4 Localidades de Pesca. 59 
5.2.1:5 Anesde Pesca 60 

5.2.2 Anáhsis Temporal de los Factores Importantes del Sistema de Pesca 63 
5.2.2. I Análisis Temporal de las Localidades de Pesca. 63 
5.2.2.2 AnáHsis Temporal de la Composición de las Especies. 67 
5.2.2.3 Análisis Temporal de la Composición de Especies utili7.adas como Carnada. 72 
5.2.2.4 Análisis Temporal de los Artes de Pcscu. 74 
5.2.2.5 Análisis Tempor.sl del Comportamiento de la Flota. 76 

5.2.3 Interacciones cnln: los Componentes del Sistema de Pesca Kl 



5.2.3.1 lntcrJccioncs entre Localidades de Pesca y Ernbarcaciones. 
5.2.3.2 lnterJccioncs entre Especies y Localidades de Pesca. 
5.2.3.J lnterJccioncs entre Especies Capturddas y Ancs de Pesca. 

5.3 Carac:terización del llidrodima en la Bahía de Manzanillo. 
5.3.l. Distribución TcmporJI de la TcmpcrJturJ. 
5.3.2 Distribución TcmporJ.I de la Salinidad 
5.3.3 Distribución TcmporJ.I del Oxígeno Disuelto 
5.3.4 Distribución Temporal de la Demanda BiCK¡Uimica de Oxígeno. 
5.3.5 Relación entre las C.ap&urJ.s lotalc..c¡, de peces y el hidroclima de la Bahía de Maw.anillo 
5.3.6 Determinación de la .. nonnalidad'" del periodo de estudio. 

5.4 Análisi11 de la Problemática. Medidas de Kq:ulación y Esquemas de Manejo utilizados en 
Pesquerías Artesanales Ribereñas a nivel mundial. 

6. o Dl.~CUSION. 
7.11 CONC..'1-USIONES Y RECO!UENDACIONE.-. 

H.111-ITERATURA CITAl>A 

ANEXOS 

111 
115 
118 

92 
96 
96 
97 
911 

IOO 
10-4 

106 

1211 

144 

149 

177 

LISTA DE ESPECIES ENCONTRADAS EN LA CAPTURA COMERCIAL DEL 
PRINCIPAL CENTRO DE DESEMBARCO DE MANZANILLO. COL. MEXICO, EN EL 
PERIODO DE FEB DE 1992 A ABRIL DE 1993. 178 

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE LA CAPTURA COMERCIAL EN 
MANZANILLO. COL. MEXICO. 183 

LISTA DE LAS PRICIPALES ESPECIES UTILIZADAS COMO CARNADA EN LA 
PESQUERÍA ARTESANAL DE MANZANILLO. COL. MEXICO. 192 

TABLAS DE RESULTADOS. 193 

2 



RESUMEN 

Con base en el esquema planteado por Regier y Henderson en 1973, se hace 
una caracterización del sistema de pesca en Manzanillo, Col., México. Se 
analiza una serie de datos que incluyen información sobre las capturas. 
diferentes medidas de esfuerzo, características de la flota y distribución 
espacial del esfuerzo, obtenida de un censo diario de la actividad pesquera en 
el principal puerto de desembarco (70% de la captura del Estado), en 
Manzanillo, Col., de febrero de 1992 a abril de 1993. 

Se determina el nivel de agrupación de los datos de las capturas en el período 
de estudio, por medio de un Análisis Espectral (transformada de Fourier), un 
Análisis Armónico y un Proceso de Optimización por el Método de 
Aproximaciones Sucesivas de Newton, concluyendo que el nivel de agrupación 
de la información debe ser mensual. 

Se estimó la unidad de esfuerzo pesquero para el sistema de pesca, 
obteniéndose un modelo lineal aditivo múltiple que relaciona la captura con el 
esfuerzo pesquero, siendo éste igual a: captura= 24.99 (No. de viajes) + 0.76 
(Tiempo de pesca), con una r"2 de 0.80. El No. de viajes es la variable mas 
significativa del modelo. 

Se caracterizó el sistema de pesca en función de las variables: compos1c1on . 
específica de las capturas, tipo de camada utilizada, artes de pesca, con 
anzuelo y redes, dinámica espacio-temporal de la flota y localidades de pesca. 
Se determinó cuáles eran las especies, tipo de camada, artes y localidades de 
pesca mas importantes en términos de biomasa capturada y frecuencia de 
uso, así como su distribución espacial, temporal y sus interacciones. 

Se caracteriza el hidroclima de la Bahía de Manzanillo, se determina si para el 
período de estudio, el hidroclima es "típico" con relación al comportamiento 
normal de los factores en un período de 1991 a 1995. Se clasifican los 
parámetros por "grupos funcionales", con base en su comportamiento en el 
mismo período, por medio de la técnica de Análisis de Cúmulos. Se formula un 
modelo empírico de la captura en función de parámetros ambientales 
(temperatura, salinidad, oxígeno, pH y DBO). 

Se hace un análisis bibliográfico de la importancia, problemática, planes de 
manejo. medidas regulatorias de las pesquerías artesanales ribereñas en el 
mundo,(ASFA 1982-1996), con el fin de buscar esquemas de manejo que se 
puedan aplicar a la pesca en Manzanillo. Se discute la información y se 
plantean elementos que deben de incluirse en el plan de manejo de recursos 
artesanales ribereños para Manzanillo, Col., México. 



1.- INTRODUCCION 

La pesca y la acuacultura contribuyen con aproximadamente 70 millones de 
toneladas al suministro mundial de alimentos destinados al consumo humano 
directo. Esta cifra, por sí sola, no parece demasiado grande si se compara con otros 
tipos de productos alimenticios, pero su importancia está directamente relacionada 
con el papel que el pescado desempeña en las comunidades rurales y con el 
número de personas implicadas en el sector. La producción pesquera, tanto en 
zonas continentales como marinas, ofrece amplias posibilidades de elección de 
alimento de buena calidad, disponible en casi todas las zonas rurales. En épocas 
pasadas, el pescado por su abundancia era un alimento básico para los pobres y 
para Jos paises menos desarrollados. El pescado continua representando más del 
20% del suministro de proteína animal. Actualmente existe una creciente escasez de 
pescado debida al decremento de la oferta, lo cual hace que el pescado pueda 
considerarse como un alimento de lujo, con continuos incrementos de los precios 
reales (CIPRIFAO, 1992). 

En el mundo hay alrededor de 12.5 millones de pescadores, que con sus familiares 
representan una población de más de 50 millones de personas cuyos medios de 
vida dependen directamente de la pesca. Otros 150 millones de personas participan 
en el sector pesquero, como prestadores de servicios a la actividad, representando· 
un total de 200 millones de personas involucradas en la pesca, lo cual ilustra su 
importancia a nivel mundial (CIPR/FAO, op cit). 

En diversos foros de índole regional e internacional, se plantean y discuten las 
estrategias que permitan una mejor tecnificación de la actividad y un racional 
aprovechamiento de Jos recursos pesqueros; se busca el ordenamiento de las 
pesquerías, se hacen esfuerzos por conocer el comportamiento de las poblaciones. 
En términos generales está en Ja conciencia de los diferentes sectores -politice, 
productivo, administrativo y científico-, Ja necesidad de propiciar el desarrollo 
integral de Ja pesca, basados en su alta capacidad como fuente productora de 
alimento para consumo humano y como una actividad generadora de empleo directo 
e indirecto en las comunidades ribereñas. 

De manera general se reconoce como pesca ribereña o artesanal, aquella que se 
desarrolla tanto en Ja franja litoral (a una profundidad entre las 10 a 15 brazas), así 
como en las lagunas costeras, bahías, estuarios o aguas continentales. En este 
sentido, Pafllayotou (1983), menciona que no existe una definición general de las 
pesquerías denominadas artesanales o en pequeña escala, en su artículo las define 
como aquellas que presentan una escala limitada de pesca y una diversidad de 
características socioeconómicas afines, cuya actividad se restringe a una estrecha 
franja entre Ja tierra y el mar. 



El mismo autor refiere que en paises asiáticos la calificación de pesca artesanal está 
en función del volumen que soporta la embarcación, o del tipo de equipos que 
utiliza, ·o de la distancia que se separa de la costa, o de alguna combinación de las 
tres características. 

Su actividad involucra una gran diversidad de especies de hábitos pelágicos, 
demersales e intennareales que representan en cada región del país la base de 
distintas pesquerías en diferentes grados de desarrollo. En nuestro país y en 
general en los paises de la banda tropical, la actividad extractiva está representada 
por una gran diversidad de especies que ocupan tanto ambientes pelágicos como 
demersales, entre los que se han identificado no menos de 250 especies de peces; 
así como una gran variedad de moluscos, crustáceos, equinodermos, algas, que son 
aprovechables para el consumo humano. (Godines, E. comunicación personal) 

Así pues, la pesca artesanal está asociada a una serie de factores que la definen 
como una ocupación dedicada a la extracción de aquellos recursos que se 
encuentran en las zonas costeras y en aguas interiores, aplicando para ello una baja 
escala tecnológica. 

El empleo de una gran variedad de artes de pesca, generalmente de escasa 
tecnología, está en función tanto de las especies objetivo de la captura como de las 
condiciones fisiográficas de las zonas o bajos pesqueros (Agüero, 1992). 

La extracción de esta gama de recursos a partir del empleo de diferentes artes de 
pesca poco tecnificadas, conlleva la aplicación de un elevado esfuerzo, a pesar del 
cual los rendimientos no son substanciales. Estas características propias de la 
pesca riberei'la, imprimen a la actividad un sello muy particular, no obstante, ello no 
impide que se le reconozca como una considerable fuente generadora de empleo y 
como la más importante abastecedora de alimento fresco para consumo humano. 

Para la gran mayoría de los paises tropicales no existe aún una detallada 
descripción preliminar, que incluya la distribución y la recolección de datos referidos 
a los recursos y el medio ambiente, aunado a que no se dispone de los 
conocimientos de los componentes clave y de sus interacciones. Por consiguiente, 
las explotaciones de las pesquerías que se inician entre los ai'\os 60 y 70, resultado 
de la transferencia de tecnología de pesquerías de altas latitudes y generalmente 
carentes de bases propias de información biológica, para su control y 
administración, conlleva a menudo graves consecuencias -el colapso de pesquería 
de la anchov.eta peruana, por ejemplo-. La evaluación de unidades de stock, como 
un ensayo inicial, utilizando modelos de producción generalizados, han considerado 
por lo genéral especies aisladas. Esto tiene inconvenientes obvios en sistemas 
tropicales, multiespecificos, multiartes y multiflotas y con un medio ambiente 
cambiante, lo que ha producido la necesidad de la generación de una teoría para 
este tipo de pesquería. Esta teoría está en una fase de desarrollo, como los trabajos 



de Pauly y Murphy, (1982) y May, (1979). con el objetivo de comprender de forma 
elemental los sistemas pesqueros en los trópicos. 

En sentido del conocimiento integral de las pesquerías tropicales. como un esquema 
para abordar su manejo, Caddy y Sharp (1988) parafraseando a Spencer Apollonio 
citan -"Un exhaustivo conocimiento de las características biológicas de las especies, 
permitiría determinar que especies soportarían mejor el esfuerzo pesquero en 
condiciones de estabilidad del stock y cuales presentarían mayor variación en 
condiciones de explotación. El manejo de los recursos visto desde el esquema 
clásico de los modelos de producción, ofrece un rendimiento sostenible para el 
conjunto de las especies haciendo caso omiso de sus peculariedades biológicas. lo 
que equivale a pensar que las especies son biológicamente equivalentes". 

En su libro. Caddy y Sharp (1988) plantean que como un primer paso para el 
análisis de las pesquerías tropicales es necesario que se confeccionen catálogos y 
se cartografíen los recursos en cada área de pesca y estación del año y que se 
cuente con una buena descripción de la oceanografía de la región y de las 
interacciones pesqueras más frecuentes; esto como conocimiento necesario básico 
para abordar la investigación de un recurso, lo cual proporcionará una base 
considerable a la hora de encarar su ordenamiento con fundamentos científicos. 

En el mismo sentido Chávez (1987). plantea que la ciencia pesquera debe 
orientarse al entendimiento de los procesos que rigen la dinámica de las 
poblaciones y de la evaluación de sus cambios espacio-temporales. que hagan 
posible la determinación de regímenes óptimos de explotación; éstos últimos deben 
de hacerse en términos biológicos, ambientales y socioeconómicos. Los 
procedimientos tradicionales de estimación de parámetros y evaluación de 
poblaciones, mediante el uso de modelos de produ=ión excedente y analítico, 
continuarán siendo aplicados. Sin embargo, la administración de recursos pesqueros 
deberá apoyarse en enfoques holísticos, mediante la participación de grupos 
interdisciplinarios que culminen su trabajo en modelos de simulación que permitan 
el análisis de escenarios posibles de manejo para su control óptimo. 

El evidente impacto de los cambios medioambientales, incluso en ausencia de 
actividad pesquera ha sido probado por estudios como el de Devires y Pearcy 
(1982) en donde por lectura de otolitos de peces encontrados en sedimentos del 
fondo del mar se pueden apreciar cambios en la abundancia y cambios frecuentes 
en las especies dominantes en regiones específicas en escalas temporales grandes 
y cíclicas. 

Le-Loeuff et al. (1993) plantean que los investigadores en los años 60's, 70's y 80's 
eran capaces de estudiar modelo oceanográfico cuya variabilidad es una 
permanente fuente de sorpresas. El progreso fundamental se ha hecho en 
comprender las relaciones entre el hidroclima, las variables bioquímicas y la 
estructura y una dinámica interacción con las poblaciones bentonicas, del fiyto y 
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zooplankton, así como también con los stocks pesqueros, todos ellos requeridos 
para la administración de la pesca. Sin embargo, estos estudios están confinados a 
la observación de ecosistemas en lapsos largos de tiempo, en donde se muestren 
que los aspectos biológicos y físicos del ambiente marino tropical se someten a 
cambios casi caprichosos o desconocidos y continuos. Uno de estos factores, como 
los afloramientos, cuyo mecanismo no es totalmente entendido variando de un año 
al próximo. El aporte fluvial también varía, los stocks pesqueros que experimentan 
las modificaciones bruscas son frecuentemente difíciles de explicar. La 
practicamente desaparición de Sardinella aurita desde 1973 a 1980, y la entonces 
explosión de las poblaciones de Balistes carolinensis a principios de 1970 son 
ejemplos de fenómenos de este tipo. El trabajo de investigación de los autores ha 
mostrado que las explicaciones preliminares generan la necesidad que un completo 
examen de cómo el ambiente no deriva su riqueza de un conjunto complejo de 
fenómenos como los afloramientos. Por lo que ahora se ha establecido que una 
verificación atenta del ambiente se requiere dado que los mecanismos biológicos y 
físicos que controlan su dinamismo y la productividad comienzan ser entendidos. 

El grado de influencia de las fluctuaciones a largo plazo de los factores climáticos 
sobre el medio ambiente, actuando a través de la producción primaria del 
ecosistema sobre los niveles de reclutamiento, producción y rendimiento anuales es 
una de las características de los sistemas naturales que cada vez se conocen de 
manera más satisfactoria. 

Skud (1982) plantea que el comportamiento de las especies dominantes y 
subordinadas en un ecosistema sufre modificaciones relacionadas con los cambios 
en las variables medioambientales. La interacción entre las especies y las posibles 
respuestas a los cambios medioambientales resulta ser un factor importante a 
considerar en la aplicación de medidas de ordenamiento pesquero. 

Para los peces, los parámetros fisicoquimicos del agua que determinan la 
distribución de los organiismos son: la temperatura, salinidad, oxígeno, los 
movimientos del agua, en menor grado el pH, la presencia de contaminantes y 
sustancias tóxicas contaminantes (Wootton 1992). Los peces sólo pueden vivir 
dentro de intervalos establecidos de los parámetros citados, el salir de esos rangos 
puede producir la muerte de los organismos. Giller (1969) define a los intervalos de 
las tolerancias dentro de los cuales una especie puede sucesivamente mantenerse a 
si misma por reclutamiento natural, como el nicho de la especie. 

Una especie. puede ocupar temporalmente una área, pero si el intervalo de las 
condiciones ambientales a las cuales el área está sujeta, cambia, las especies no 
pueden sucesivamente completar su historia de vida. Ante esta situación pueden 
suceder dos cosas: o emigran a lugares que permitan completar su ciclo de vida o 
se mueren y su presencia en el área depende de episodios de colonización cuando 
mejoren las condiciones medioambientales. El medio ambiente accesible a las 
especies debe de proveer las condiciones que permitan a los individuos completar 



sucesivamente· todos los estados de su ciclo de vida. En otras palabras el 
medioambiente debe de proveer continuidad ontogenética (Wootton, op cit.). Este 
tipo de situaciones permiten clasificar a las especies como residentes y ocasionales 
o migratorias, factores que se deben de tener en cuenta en la administración de las 
pesquerías. 

Los sistemas costeros están expuestos a la vecindad de las principales fuentes de 
nutrientes, como son los escurrimientos de la costa, ya sean ríos, arroyos o canales 
que desembocan en el mar. En efecto, existe un pronunciado gradiente que va de la 
costa hacia las profundidades. Por ejemplo, la concentración de partículas orgánicas 
-incluyendo células y fitoplancton-. de nitrógeno y fósforo decrece conforme se 
incrementa la distancia de la costa, (Barnes, op cit). Existe una relación directa en 
este patrón y la distribución de los organismos. 

Un clásico ejemplo de la importancia de este fenómeno es el reportado por Soberón
Chavez y Yañez-Arancibia (1985), en su análisis de las pesquerías del Golfo de 
México, en donde encontraron una relación directa y positiva entre las capturas de 
peces demersales y la descarga anual de agua dulce provenientes de los ríos. Esta 
relación es ratificada por Domain (1993), en su trabajo sobre la abundancia de 
peces demersales costeros en Guinea. En la investigación vincula a los factores 
ambientales, temperatura y salinidad, obtenidos de muestreos realizados durante los 
cruceros sobre la placa Nizery de 1985 a 1992, y la abundancia, biomasa y 
producción potencial, en el área estudiada. 

El tener un adecuado conocimiento del hidroclima de la región pesquera nos permite 
tener mejores elementos para la toma de decisiones en la elaboración de los planes 
de manejo. 

1.1 Problenrática de la Pesca Ribereña en Anrérica Latina 

Agüero (1992) realiza una caracterización de la pesca artesanal y establece que no 
obstante la dualidad, heterogeneidad y diversidad que representa el sector pesquero 
en América Latina, se pueden distinguir algunos rasgos comunes al interior de la 
pesca artesanal que resumen en los siguientes puntos: 

Las comunidades pesqueras artesanales presentan condiciones de vida 
relativamente bajas, lo que se manifiesta en: carencia de un sistema habitacional, 
permanente y sanitario adecuado; bajos niveles de educación y escolaridad; bajos 
niveles de inpresos; retraso tecnológico; marginalidad cultural y desarticulación con 
respecto ar resto de la economía nacional. Lo cual se debe principalmente a: 
sistemas e infraestructura inadecuadas para la comercialización y abastecimiento de 
insumos; deficiente organización social e institucional para la transferencia 
tecnológica, i:::analización financiera, capacitación laboral y promoción del desarrollo 
sectorial; sistemas deficientes de administración y manejo de los recursos costeros; 
carencia de datos estadísticos e información científica referentes a los diversos 
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componentes y actividades. Por lo anterior, las políticas de manejo tendientes al 
mejoramiento de las condiciones prevalecientes en este sector deben de apuntar no 
sólo a un ordenamiento o regulación del acceso de los recursos hidrobiológicos, 
sino también, al fortalecimiento institucional, cultural-social y económico de este 
sector. 

En ta reunión de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, celebrada en Vatparaíso, 
Chite (CCPS/FAO, 1992), se establecieron tas Bases para ta Ordenación de la 
Pesquería Artesanal, como un intento de discusión colectiva que trata de resumir la 
problemática de la región -Ecuador, Colombia, Perú y Chite-, pero que sin embargo 
se pueden extrapolar a América Latina en general. 

El propósito es establecer principios y orientaciones para ta formulación de 
mecanismos de ordenación y desarrollo de la pesquería artesanal. Para ello se ha 
considerado como una base conceptual los principios establecidos por la 
Conferencia Mundial de la FAO en 1984 (CIPRIFAO, 1992), sobre ordenación y 
desarrollo pesquero; así como los diagnósticos nacionales elaborados por el grupo 
de trabajo y los actuales programas de ordenación y desarrollo que se ejecutan en la 
región. 

Dentro de las principales conclusiones se establece que la ordenación y el 
desarrollo pesquero deben de darse en un contexto multidisciplinario que -
contemple, la interacción con el medio ambiente y con otros sectores, resumiéndose 
la idea en el concepto de desarrollo regional integrado. 

Dado que la actividad se realiza en ta zona costerei, los programas de desarrollo de 
las pesquerías deben instrumentarse teniendo en cuenta principios de protección de 
zonas de desove y cría. 

La explotación realizada por la pesquería artesanal ribereña, como todo recurso 
natural renovable y para asegurar que su desarrollo sea sostenible, debe considerar 
la conservación de tos recursos pesqueros y del ambiente en que operan. Una forma 
de asegurar esto otorgar alta prioridad a la educación, la capacitación y otras formas 
de promoción social. Se considera que bajo este concepto, es la única forma como 
se puede lograr un desarrollo sostenido de la pesquería artesanal, en el mediano o 
largo plazo, principalmente en los niveles bajos de educación de las comunidades 
de pescadores artesanales. 

En la planificación y elaboración de medidas de ordenamiento y desarrollo debe de 
considerarse la participación activa y permanente de los pescadores artesanales, 
desde tas etapas iniciales, hasta la puesta en escena de estas medidas; esta 
participación puede involucrar una asignación gradual de responsabilidades a los 
pescadores artesanales en ta gestión de la conservación de los recursos vivos, así 
como en su propio proceso de desarrollo, bajo esquema de manejo comunitario de 
los recursos pesqueros. 



Estos lineamientos generales, son perfectamente aplicables a la situación de las 
pesquerías artesanales en México, por lo que deben ser incluidos o considerados 
en la estructuración de los planes de ordenamiento y manejo de pesquerías que se 
desarrollen en el sector artesanal. 

1.2 llllarco Nornrativo de la Pesca Riberetita en ti/léxico. 

En México han existido en épocas recientes cuatro intentos de estructurar planes 
globales para el desarrollo de la actividad, el primero denominado "Programa 
Nacional de Pesca Ribereña" (SEPESCA, 1985), y desarrollado por la entonces 
Secretaría de Pesca, teniendo como propósitos principales los de procurar una 
mejora en sus condiciones de trabajo, a través de una adecuada explotación de los 
recursos pesqueros, incrementar organizadamente la producción de especies de 
consumo popular, mejorar las condiciones de vida del pescador y sus familias, así 
como elevar su nivel tecnológico que permite capitalizar su actividad productiva. 

En 1990 se edita el Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos 
1990-1994, el cual se mueve alrededor de nueve ejes principales, con categoría de 
programas, entre los cuales se encuentra el programa de Promoción de la Pesca 
Riberefta (SEPESCA, 1990). 

Para abril de 1991. entra en vigor el Programa de Desarrollo Integral de la Pesca 
Ribereña, enmarcado dentro del Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus 
Recursos 1990-1994, cuyo objetivo principal consiste en "Modemizar las Unidades 
Económicas de la Actividad". ·de tal manera que se incrementen los niveles de 
empleo, productividad, bienestar y participación en la oferta íntema de alimentos y 
que los diversos recursos naturales sean explotados amplia y racionalmente, 
contribuyendo con todo ello a un desarrollo regional armónico (SEPESCA, 1991 ). 

Actualmente está vigente el Programa de Pesca y Acuacultura (PPA) 1995-2000, el 
cual señala como reto de la política ambiental frenar las tendencias de deterioro 
ecológico y sentar las bases para transitar hacia un desarrollo sustentable, que 
permita una mejor calidad de vida para todos, propicie la superación de la pobreza, 
contribuya a una economía que no degrade sus bases naturales de sustentación. 

Dentro del PPA se establecen programas y subprogramas que permiten la 
instrumentación de las políticas expresadas de manera general en el documento; en 
el caso par1icular de la pesca ribereña, para su desarrollo se instrumentó un 
Programa de Administración de Pesquerías, con dos subprogramas relacionados: el 
Subprograma de Ordenamiento Pesquero y el Subprograma de Desarrollo Integral 
de las Pesquerías Artesanales en Aguas Marinas y Continentales (SEMARNAP, 
1996). 
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El marco normativo descrito anteriormente propicia su desarrollo y establece la 
reglamentación, derechos y obligaciones que norman la actividad productiva, 
tomando en cuenta las características inherentes de los recursos pesqueros y las 
muy particulares características de la pesca artesanal ribereña. 

1.3 La Pesca Ribereña en e/ Pacffico Mexicano. 

Es fácil reconocer que a pesar de los esfuerzos realizados por los sectores 
gubernamental, social y privado, la pesca ribereña ha crecido en una forma 
desequilibrada, lo cual da como resultado una actividad con marcadas deficiencias 
generando una problemática que puede resumirse de la siguiente manera: falta de 
integración al aparato productivo; la actividad se desarrolla con poca tecnología y 
mucha mano de obra; patrones tecnológicos inadecuados o inexistentes; 
desconocimiento de la potencialidad de los recursos pesqueros; insuficiente o nula 
infraestructura; serias limitaciones para comercializar su producto; problemas de 
orden organizativo; dificultades en el mantenimiento de los equipos, embarcaciones 
y artes de pesca; capacitación deficiente tanto de orden técnico como administrativo. 

Cruz et al. (1991), describen la pesca ribereña como una actividad que se lleva a 
cabo de una manera tradicional por uno de tos sectores más desprotegidos del país, 
en que participan pescadores de comunidades cuya principal característica es el 
subdesarrollo en que viven y resumen otros aspectos de la problemática de la pesca 
ribereña: 

a).- Se desconoce la potencialidad del recurso por lo que se hace evidente la 
necesidad de evaluarlo. reconociendo en la actividad extractiva una alternativa en la 
producción de alimento para consumo humano. 

b).- La pesca artesanal se desarrolla de una manera tradicional bajo condiciones 
socioeconómicas bastante críticas, utilizando artes de pesca poco tecnificadas, lo 
que implica un elevado esfuerzo con bajos rendimientos. 

c).- Subexplotación de un considerable número de especies y explotación 
indiscriminada de las especies mejor cotizadas en el mercado. 

d).- El pescador ribereño difícilmente es sujeto de crédito, por lo que se requieren 
programas específicos que tomen en cuenta su condición "sui generls" a fin de que 
se le otorguen facilidades financieras. 

Entre las limitaciones más serias para el desarrollo de esta actividad, está la falta de 
un financiamiento apropiado a las condiciones sociales y económicas, dado que los 
pescadores son un sector que no corresponde a los esquemas establecidos por la 
instituciones crediticias, adicionalmente no poseen una estructura organizativa que 
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los respalde, no poseen bienes que sirvan como garantías para los créditos, ni 
cuentan con capital propio para su autofinanciamiento o respaldo a los bancos. 

Las dificultades para comercializar directamente el producto originan su 
encarecimiento al consumidor y producen un efecto contrario al pescador, 
reduciendo sus ingresos. La estructura social en torno a la actividad de los 
pescadores, en donde existe un permisionario que se encarga de la compra del 
producto, el cual establece fuertes lazos sociales con los pescadores, de 
compadrasgo, amistad o mutua conveniencia, provoca que el pescador se encuentre 
literalmente hipotecado, de manera que no tiene la opción de comercializar su 
producto en otras partes, ni buscar mejores precios ni mercados. 

Debido a la incipiente industrialización sólo existe un elemental manejo y 
conservación del producto, no permitiendo una variedad en Ja presentación al 
consumidor, sin darle un valor agregado al producto, manejándose en la mayoría de 
las ocasiones fresco o seco salado. 

La proporción de la pesca ribereña (sólo peces) para el litoral del Pacifico Mexicano, 
con respecto a la producción nacional, ha oscilado durante los años 1990 a 1993 
entre el 25.9 y 34.3 La proporción de la escama ribereña es mucho mayor en los 
estados que integran !a región Pacifico Centro-Sur (Nayarit hasta Chiapas), con 
valores entre 47 y 85°/o, en contraste con los estados del Noroeste (Baja California -
Norte y Sur, Sonora y Sinaloa) en que la escama ha significado solamente entre el 
13.5 y 33.7% durante el lapso de 1990 a 1993. En esta región la producción de 
especies bentónicas como el erizo, pepino de mar y el abulón, así como las especies 
conocidas como pelágicos menores, constituyen un renglón importante en la 
economía, en virtud de ser éstos recursos de exportación. Sin embargo es necesario 
aclarar que los volúmenes importantes están constituidos por la captura de especies 
masivas capturados por la pesca industrial, por ejemplo: el atún, la sardina y la 
anchoveta. 

Tabla 1. Proporción del volumen en porciento de la pesca ribereña por entidad 
del Pacifico, en rel•ción con la captura del total de especies sujetas a 
explotación. 

Pacifico Norte 
Baja California Norte 21,8 27,5 22,5 33,4 
Baja California Sur 29,6 24,4 33,7 29,6 
Sonora 13,5 17,8 21,3 22,7 
Si na loa 23,8 22,9 28,0 26,1 
Pacifico Centro-Sur 
Nayarit 84,6 79,0 71,5 76,2 
Jalisco 47,1 51,6 47,2 49,4 
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Colima 74,9 70,6 69,5 74,2 
Michoacán 30,5 36,2 33,1 32,1 
Guerrero 73,3 76,6 72,0 70,8 
Oaxaca 59,9 65,9 66,1 61,5 
Chiapas 63,0 55,2 53,0 56,7 

Litoral del Pacífico 25,9 28,1 31,6 34,3 
SEPESCA Anuarios Estad1st1cos 1990 - 1993 (Tomada de: D1agnost1co Pesquero 
del Edo. de Colima. Cruz et al, 1996). 

De acuerdo con sus características ecológicas y fisiográficas, en el Pacífico puede 
reconocerse una zona de gran importancia desde el punto de vista pesquero, 
representada por ambas costas de la Baja California, Sonora y Sinaloa, en las que la 
influencia de la corriente californiana, la contracorriente ecuatoriana y las 
condiciones muy particulares del Golfo permiten considerarla como zona de alta 
productividad, donde se ubican las pesquerías altamente industrializadas y aquellas 
que generan mayores divisas: langosta, abulón, erizo, pepino y camarón. 

Una segunda zona, de características netamente tropicales, abarca desde Nayarit 
hasta Chiapas, en cuyas costas se localizan tanto bahías y caletas de playas 
arenosas, como farallones, morros y cantiles. Esta variedad de accidentes 
topográficos conforman el hábitat de diferentes comunidades adaptadas a ellos, 
principalmente peces y tiburones. 

Esta división, un tanto artificial, no atiende solamente a algunos aspectos 
sobresalientes de su ecología y fisiografía, sino también a su participación en 
volumen y valor de la producción, así como la perspectiva social y económica de 
cada región (Rodríguez, 1988). 

Fuentes ( 1991) menciona que hablar de la pesca ribereña es hablar de lo más 
complejo y problemático de la pesca mundial, cuya causa podría resumirse en una 
sola palabra: "diversidad". Esta diversidad puede manifestarse a través de las 
variaciones ambientales o por la gran cantidad de especies y sus interacciones; 
intervienen además aspectos sociales y económicos, así como una variedad de 
altemativas metodologías de la ciencia y la tecnología e incluso alternativas 
políticas. 

1.4 La Pese~ Ribereila en e/ Estado de Colima. 

El estado de Colima se encuentra ubicado en el área geográfica denominada 
Pacífico Centro-Sur, integrada por los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es la zona económica menos productiva 
de las regiones pesqueras mexicanas con litoral, como lo demuestra la tabla 2. 
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Tabla 2. Captura por principales regiones pesqueras (Promedio 1990-1993 en 
miles de toneladas) . 

... . :e: . ..REGION .. . ·. ··--· ·- CAPTURAS . .. - . . :::.%.··· -·· --·· - - .. .. -
TOTAL NACIONAL 1,336.80 100.00 
PACIFICO NORTE 754.10 56.41 
PACIFICO CENTRO-SUR 173.40 12.97 
GOLFO DE MEXICO Y 362.90 27.15 
CARIBE 
ESTADOS SIN LITORAL 21.90 1.64 

Fuente: SEPESCA, Anuario Estad1sttco de Pesca 1993. 

Como se observa en la Tabla 3. la producción total de pescado y marisco sólo 
representa en promedio menos del 1.0 º/o de la producción del Pacifico Mexicano en 
el periodo de 1989 a 1993, sin embargo la pesca ribereña en el Estado de Colima 
sólo representa en promedio el 1B.19°/o de la producción total del estado. 

Tabla 3. Serie histórica de captura (miles de t). producción total del Pacífico y 
su relación con la producción del estado de Colima. producción de captura de 
escama con relación a la captura total del estado en el periodo 1980 a 1989. 

tij-~K4iiilii;~B 
1980 1,005.7 9,248.0 0.92 3,686 39.85 
1981 1,073.3 10,033.0 0.93 1,713 17.00 
1982 1,054.1 5.121.0 0.48 1.252 24.45 
1983 747.2 5,553.0 0,74 724 13.10 
1984 767.0 7,529.0 0.98 759 10.10 
1985 925.4 6,386.0 0.69 594 9.30 
1986 1.039.7 8,150.0 0.78 1,724 21.15 
1987 1.119.0 6,580.0 0.59 933 14.18 
1988 1,038.4 6,580.0 0.71 1,270 16.73 
1989 984,9 7,061.4 0.74 1,312 16.04 
media 971.5 7,224.5 0.75 1,326 18.19 

Fuentes: Anuario Estadistica de SEPESCA. Registros de la Delegación Federal de 
Pesca del Estado de Colima (Tomada de: Diagnóstico Pesquero del Edo. de Colima. 
Cruz et al, 1996). 

La tendencia histórica de las capturas en el estado de Colima se ha mantenido en el 
rango de las 5 y la 1 O toneladas anuales estableciéndose un incremento en el año 
de 1980 a 1981 debido principalmente al incremento del esfuerzo, por la inyección 
de créditos para la compra de lanchas y artes de pesca y manteniéndose a lo largo 
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del periodo analizado en el orden de los 7000 kg, con fluctuaciones de alrededor de 
los 1000 kg. Por otro lado la contribución de la escama en la producción estatal ha 
manifestando un descenso en el orden de importancia, oscilando alrededor de los 15 
puntos porcentuales en el periodo de 1987 a 1989. Si bien en las estadísticas se 
manifiesta una contribución pobre al consumo nacional y estatal, su importancia se 
manifiesta, si se considera que se mantienen alrededor de 1000 familias con una 
derrama económica importante, tan sólo en el puerto de Manzanillo. 

En el Estado de Colima el aporte de la pesca ribereña a la dieta de sus habitantes, 
se encuentra en el orden del 60°/o de los productos pesqueros, principalmente en su 
presentación de "fresco", y representa el 12º.k del consumo en relación al resto de 
los demás productos como son aves, carne y huevos (INEGI, 1990). 

En el caso de los peces la diversidad tanto de especies como de artes utilizadas se 
multiplica. Se han identificado más de 250 especies susceptibles de captura que por 
su hábitat pueden ser pelágicas o demersales; su extracción implica la adaptación 
de artes a base de redes de enmalle o agalleras de diferente tipo y dimensiones, 
palangres de diferentes tamaños o longitudes, lineas de mano, trampas, etc., estos 
artes están sujetos a una variedad de modificaciones de acuerdo con las especies a 
capturar y las características fisiográficas de la zona de pesca. 

Cabe señalar que esta descripción representa un patrón similar en los sistemas de 
pesca ribereña de escama, que puede extrapolarse a las costas de los demás 
Estados del Pacifico, del Golfo de México e incluso de América Latina, como lo 
demuestran los trabajos generados en el 111 Seminario Latinoamericano de Pesca 
Artesanal llevado a cabo en Lima , Perú en 1991 . 

Sin embargo en México de manera general puede señalarse que la investigación de 
los recursos ribereños a lo largo del Pacifico muestran diferencias marcadas en sus 
avances y enfoques. Así por ejemplo, no obstante el acelerado desarrollo que se 
observa en el Noroeste del país, se puede detectar que solo algunos recursos han 
sido evaluados consistente y progresivamente, entre ellos abulón, langosta, erizo 
rojo en B. C. N., algunas especies de almejas y caracoles en Baja Norte y Sur; así 
como el atún, la sardina y el camarón. 

Sobre especies de escama los estudios son reducidos, la mayoría dirigidos a 
especies aisladas, con la salvedad de que en épocas recientes se ha iniciado la 
investigación considerando el carácter multiespecifico de las capturas, se ha 
incursionado_ además en el área de la tecnología de capturas diseñando, 
construyendQ y operando artes de pesca en colaboración con los pescadores, 
actividades en las que se han obtenido buenos resultados (Cruz et al, 1991 ). 

Como un antecedente de una análisis de un ensamble de especies con fines de 
dictar pautas de manejo se tiene el trabajo de Cruz et al. (1996), en donde se 
plantea que los niveles de explotación se encuentran por debajo del nivel óptimo. 
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De acuerdo con las inquietudes muy particulares de los investigadores de algunas 
regiones del Pacifico Mexicano, existe un consenso en las acciones que se deben 
de realizar con el objetivo de fortalecer la actividad y lograr un mejor desarrollo para 
las comunidades de pescadores que de ella obtienen sus ingresos, y por otro lado 
establecer los patrones que regulen y ordenen la actividad pesquera con la finalidad 
de preservarla para su uso de manera sostenible. 

En principio es necesario fortalecer y apoyar decididamente los programas de 
investigación enfocados a la prospección y evaluación de las poblaciones, aplicando 
técnicas modernas que integren factores biológicos, ambientales, económicos y 
sociales. Considerando este apoyo como una inversión en conocimiento de los 
recursos y no en un gasto sin sentido práctico. 

En este sentido, es conveniente iniciar, completar y precisar, según sea el caso, los 
estudios sobre parámetros biológicos que permitan entender la dinámica de los 
recursos, cubriendo aspectos de edad, crecimiento, mortalidad, ciclo reproductivo, 
fecundidad y talla de primera madurez. Asimismo, determinar la distribución 
biogeográfica de los recursos y estimar densidad y disponibilidad especifica. El 
conocimiento de estos parámetros permitiría dictar las pautas para su manejo. 

Un segundo paso es estimar el Rendimiento Máximo Sostenible y Rendimiento . 
Biológicamente aceptable, como Puntos de Referencia en cada recurso y definir las. 
mediadas de regulación pertinentes en cada caso, lo que penmitirá sugerir los 
niveles de captura que aseguren una explotación en términos sustentables. 

Un aspecto muy importante y que recientemente está incluyéndose en los trabajos 
de investigación pesquera es el de considerar los aspectos de investigación 
ecológica, asegurando la conservación de los recursos y del ambiente que los 
sostiene. El concepto que involucra ambos aspectos de investigación es Máximo 
Rendimiento sin deterioro ecológico (Cruz et al, 1995}. 

1.5 Manejo de Los Recursos Pesqueros. Ca,.cterlsticas Inherentes. 

El manejo de un recurso pesquero es un proceso complejo que requiere la 
integración de su biología y ecología con los factores socio-económicos e 
institucionales que afectan el comportamiento de los pescadores y a los 
responsables de su administración. Aún cuando los planes de manejo han mejorado 
ostensiblefTlente a través del tiempo, gracias a la obtención de series de tiempo de 
carácter histórico 1 O años o más}, que han aportado infonmación científica de 
primera categoría y a la elaboración de modelos sofisticados, muchos recursos 
pesqueros han sido inevitablemente sobreexplotados, llegando incluso a niveles 
cercanos a su colapso. 
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Algunas de las razones de su sobreexplotación son motivados por las características 
inherentes de los recursos pesqueros. Desde el punto de vista económico, para que 
pueda existir una óptima asignación de recursos naturales en una economía 
específica, se requiere contar con derechos de propiedad no atenuados (Randall, 
1981, Schimid, 1978, tomados de Seijo, en prensa), esto implica que dichos 
derechos sean : 

1) Completamente especificados, en términos de los derechos que acompañan la 
propiedad sobre el recurso, las restricciones sobr·e los derechos y las penalizaciones 
correspondientes a su violación. 

2) Exclusivos, de tal forma que el individuo que posee dichos derechos reciba las 
retribuciones y las penalizaciones correspondientes al uso del recurso natural en 
cuestión. 

3) Transferibles, a efectos de que los derechos sobre el uso de los recursos 
naturales estén en manos de quienes tienen las capacidad de conducirlos a su más 
alto valor de uso. 

4) Efectivamente vigilables, ya que un derecho no vigilable es un derecho vacío. 

En el caso de los recursos pesqueros se violan los supuestos básicos del modelo -
neoclásico de mercado mencionados anteriormente, lo cual ha conducido en 
términos económicos, inevitablemente a la sobreexplotación de los recursos 
pesqueros de importancia en el mundo. 

Los factores relevantes que condicionan el éxito o el fracaso de la explotación de los 
recursos son: regímenes de propiedad,_ extemalidades, altos costos de exclusión, 
trampa social en pesquerías, presencia de usuarios no contribuyentes; y altos costos 
de transacción. 

Con relación a los regímenes de propiedad tenemos de cuatro tipos: de propiedad 
estatal, donde el estado es responsable y tiene el derecho de su manejo; propiedad 
privada, cuando un grupo o grupo de usuarios tienen la exclusividad de los derechos 
y obligaciones de su uso; de propiedad común, cuando la asignación de los 
derechos es dada a un grupo de usuarios que lo administran; y por último de acceso 
abierto, no existe propiedad sobre el recurso, por lo que cualquier miembro de la 
sociedad puede obtener el recurso por apropiación directa. 

Otro de los factores relevantes son los altos costos de exclusión, el régimen de libre 
acceso que generalmente tienen las pesquerías artesanales, combinado con la alta 
variabilidad espacio-temporal de los recursos, hace que un pescador no se beneficie 
en posponer la captura con la esperanza de obtener peces mayores y mas valiosos 
en el futuro, debido a que otro pescador puede capturarlos en ese mismo lapso. En 
otra palabras, un pescador no puede incrementar el tamaño del stock a través de 
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una reducción en su tasa de captura, a menos que los restantes participantes de fa 
pesquería acuerden restringir proporcionalmente el esfuerzo pesquero. Lo anterior 
genera una competencia entre los pescadores para capturar una mayor cantidad en 
el menor tiempo posible, ocasionando altos costos de exclusión. 

Los esquemas tradicionales para resolver este tipo de problemas son: a) 
privatización del recurso a través de la asignación de cuotas individuales; b) 
intervención estatal a través de la regulación del tamaño y composición de las 
capturas y de la intensidad del esfuerzo de pesca; c) la adopción de sistemas de 
manejo de recursos regulados por la comunidad y por último la combinación de 
todos ellos (Seijo, 1993). 

La trampa social, utilizando la terminología de Scheling (1978, tomado de Seijo, op 
cit . ), existe cuando los micro-motivos de un pescador en el corto plazo son 
inconsistentes e incompatibles con los macro-resultados que él y los demás 
pescadores desean en el largo plazo. Los micro-motivos en el corto plazo consisten 
en explotar la mayor cantidad de recurso posible a fin de incrementar los beneficios 
marginales de los pescadores, mientras que los macro-motivos de largo plazo, 
conllevan a lograr un rendimiento máximo sostenible en el tiempo. 

Otra de fas características que comprometen el éxito de fa explotación de los 
recursos marinos, son los altos costos de transacción de la actividad, Jos cuales son 
básicamente dos: costos de información y costos de vigilancia; los primeros, son los 
costos relativos a fas labores de investigación multidisciplinaria sobre aspectos 
biológicos, ecológicos, estadísticos y socioeconómicos; y los segundos, son los 
costos resultado de fa instrumentación y puesta en práctica de esquemas 
regufatoríos de manejo, por ejemplo, vigilancia de épocas y zonas de veda, así como 
fa asignación de derechos de propiedad. 

Las características inherentes de los recursos pesqueros que se explotan 
artesanalmente, hacen una notoria diferencia de otros recursos naturales pesqueros 
sujetos a explotación. El acceso irrestricto a los mismos aumentan la probabilidad de 
fracaso en su óptima asignación y llevan finalmente a su sobreexpfotación y 
consecuentemente a fa disipación de los beneficios económicos derivados de fa 
actividad. Por fo que se hace necesario instrumentar un esquema regufatorio, 
incluido en modelos de manejo de fas pesquerías que involucre los aspectos 
bioeconómicos de fas pesquerías. 

La pesquería artesanal ribereña en el estado de Colima, mantiene un reg1men de 
propiedad de acceso abierto, con altos costos de exclusión, trampa social y sin fa 
participación estatal, por medio de medidas de regulación de ningún tipo, que 
permitan el manejo de fa pesquería, en este sentido resulta no sólo importante sino 
urgente fa realización de Jos estudios necesarios para sentar la bases para el 
manejo de los recursos pesqueros de este tipo de actividad. 
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De lo anterior se pueden resumir los siguientes puntos: 

A).- Los recursos pesqueros son de gran importancia en el mundo, principalmente 
como fuente de alimento y empleo. 

B).- La pesca artesanal ribereña tiene características propias que la distinguen de la 
pesca industrial y que le confieren una problemática y dinámica particular. La pesca 
ribereña en México y particularmente en el Estado de Colima tiene una gran 
importancia, en aspectos tales como: generación de empleo, fuente de proteína 
barata, derrama económica importante. Sin embargo comparten con el resto de 
América Latina, factores como: subexplotación de un considerable número de 
especies y sobreexplotación de las especies mejor cotizadas en el mercado, 
desarrollo en condiciones socioeconómicas bastantes críticas, utilización de artes de 
pesca poco tecnificadas y elevados niveles de esfuerzo con bajos rendimientos 
económicos. 

C).- Existen sistemas de análisis propuestos para la investigación de los recursos 
extraídos de la pesca ribereña, todos ellos concluyen que es necesario un enfoque 
holístico e interdisciplinario de manera que queden incluidos todos los factores que 
se involucran en la actividad. 

0).- Existe en México un Marco Normativo vigente, que conceptualiza a la pesca -
como un sector económico complejo y que posibilita el desarrollo de la actividad en 
su conjunto a partir del apoyo específico de cada uno de los factores que lo 
componen. 

E).- La actividad pesquera, -como actividad económica, posee una serie de 
características inherentes, las cuales si. no se considera su control en un plan de 
manejo conducen a la sobreexplotación. 

F).- Existe una gran cantidad de teoría en el campo del Manejo de Pesquerías, que 
apoyada con el enfoque sistémico nos puede proporcionar elementos para la toma 
de decisiones en el manejo de pesquerías. 

G).- Una de las fases en la planeación de la estructura de manejo es la 
caracterización del sistema de pesca, en la búsqueda de los elementos o factores 
relevantes en el comportamiento del sistema. La caracterización del sistema de 
pesca es una fase previa que junto con la evaluación biológica de los recursos 
pesque..-os, pr-oveen los elementos necesarios para la elaboración de una estrategia 
en el desar~ollo de un plan de ordenamiento y gestión de la pesca. 

Con base en lo anterior se formulan los siguientes objetivos: 
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2.0 OBJETIVOS 

1.- Determinación de la Unidad de Esfuerzo Pesquero. 

para la Pesqueria Artesanal de Manzanillo. Col .• 

México. 

2.- Caracterización del Sistema de Pesca Artesanal de 

Manzanillo. Col .• México. 

3.- Caracterización del Hidroclima en la Bahia de 

Manzanillo, Col. México. 

4.- Elaborar un Marco Teórico sobre la Problemática. 

Medidas de R~gulación y Esquemas de Manejo 

utilizados en Pesquerias .Artesanales Ribereftas. 

5.- Sentar las Bases para un Manejo de la Pesqueria 

Artesanal Riberefta en Manzanillo. Col •• México. 
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3.0 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

México penenece a la zona conocida como Pacífico Centro-Oriental, definida por 
Fisher, et a/.(1995), la cual se extiende desde el limite sur de Colombia hasta Bahía 
Magdalena en la península de Baja California Norte, incluyendo el Golfo de 
California o Mar de Cortéz, México. 

El Pacífico Centro-Oriental forma parte de la gran región zoogeográfica del Pacífico 
Oriental, fa cual comprende desde Punta Narrow hasta el estrecho de Magaffanes, a 
lo largo de fa costa occidental del Continente Americano dividiéndose a su vez en 
cinco unidades, dos de aguas templado-frías, dos de aguas templado-cálidas y una 
unidad de aguas tropicales al centro. Las condiciones ambientales de estas 
unidades están directamente relacionadas con los patrones climáticos locales y las 
corrientes oceánicas y costeras. Cada unidad aloja una fauna propia caracterizada 
por un alto grado de endemismo, que va enriqueciéndose en especies en dirección 
al ecuador, alcanzando su diversidad máxima en la franja tropical. 

Los límites de la zona tropical de la unidad en la que se encuentra México, se 
localizan en dos zonas de mezcla de aguas de origen ecuatorial y templado que 
colindan al norte con la corriente de California y al Sur, con la corriente del Perú, 
que es una prolongación de la corriente de Humboldt. 

El impacto de estas dos corrientes frías, así como la intensidad de la contracorriente 
norecuatorial varían según fa época del año. En el Pacífico Centro-Oriental esta 
última corriente alcanza su máxima influencia en septiembre-octubre, cuando su 
extensión hacia el Este sobrep_asa la longitud 90° W y contrarresta el avance de la 
corriente de California hacia el Sur; al mismo tiempo se desarrolla una fuerte 
corriente costera (corriente de Costa Rica) que fluye hacia el Norte. 

En abril, en cambio la contracorriente norecuatorial apenas alcanza los 120º W y se 
observa claramente un avance hacia el Sur de la influencia de fa corriente de 
California, junto con una inversión de la corriente costera a lo largo del suroeste de 
México. Estas variaciones dificultan la localización precisa de las dos zonas de 
mezcla, así como su respectivas extensiones en supeñicie, variando los límites 
desde Paita en el Perú como limite Sur, hasta la Bahía Magdalena en Baja California 
Norte, México, como límite Norte. Sin embargo, la mayoría de los autores recientes 
están de acuerdo en catalogar esta zona más de agua semicerrada como parte 
integrante del Pacifico Centro-Oriental. En líneas generales, la región zoogeográfica 
del Pacífico Centro-Oriental corresponden con los límites Sur y Norte de la isoterma 
invernal de IÓs 20°C (Hendrickx en Fishe..-, et al, 1995). 

Esta zona es también citada en la literatura como Pacifico Central Tropical o 
Provincia Panámica; sin embargo dentro de las clasificaciones mas recientes de la 
zona se encuentra como criterio primordial el grado de endemismo, lo que divide a la 
zona en cuatro provincias: a) Provincia de Cortéz, desde Bahía Magdalena hasta 
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Bahía de Banderas; b) Provincia Mexicana, la cual incluye el Estado de Colima, y 
que llega hasta la Bahía de Tangola; c) Provincia Panámica, hasta el limite sur del 
Pacifico Centro-Oriental. La última provincia la conforman Las Islas Galápagos, 
dado su alto grado de endemismo. (Ibídem). 

De la serie de fenómenos que caracterizan la zona, uno que modifica notablemente 
las condiciones climáticas y oceanográficas, se trata del evento llamado "El Niño" 
conocido actualmente como ENSO (El Niño Southerm Oscilation). que es una 
manifestación de los cambios globales en todos los océanos tropicales del mundo 
(Rasmusson, 1984). Este fenómeno refleja la conexión que existe entre la aparición 
clásica del fenómeno en la costa del Perú y las modificaciones u oscilaciones 
climáticas percibidas en los Océanos Indico y Pacifico (Oscilación del Sur). Estas 
últimas debilitan progresivamente los vientos y movimientos de agua supeñicial 
hacia el Oeste a nivel de la franja ecuatorial y permite el desarrollo de un 
movimiento en sentido contrario. Conforme progresa este cambio climático hacia el 
Este, la termoclina va adoptando posiciones progresivamente más profundas, que lo 
normal, con el consiguiente aumento en espesor de la capa de agua supeñicial 
cálida (Hendrickx en Fisher, et al, 1995). 

Las manifestaciones mas notorias de este fenómeno son: el incremento del nivel 
medio del mar en la zona de influencia, Ja llegada de aguas supeñiciales cálidas en 
la zona de las corrientes del Perú y de California, así como fuertes lluvias en Perú y 
California, llegando a ser 50 veces superiores en intensidad a las lluvias normales. 

Las consecuencias de estos cambios para la fauna y las pesquerías son notables. 
Como por ejemplo la reducción drástica de las especies de pelágicos menores en 
las costas del Perú; la aparición de numerosas especies del Pacifico Centro-Oriental 
de la provincia mexicana en las costas de Perú y California; una fuerte baja de 
producción primaria en Ja zona de pesca tropical, la aparición de especies 
planctónicas oceánicas en aguas neriticas; ocurrencia de mortalidades masivas de 
especies en aguas templadas y una sustitución en la composición de las especies a 
lo largo de la franja de la zona de influencia del ENSO. 

Otra de las características propias de la costa occidental del continente americano 
es la proliferación de zonas extensas de surgencias o afloramientos, en las cuales 
las aguas profundas, ricas en nutrientes, suben a las supeñicie para reemplazar el 
agua costera que ha sido alejada por vientos que soplan del Noroeste. En México 
tenemos la zona frente a California y el Golfo de Tehuantepec. 

Las surgencias tropicales son fácilmente detectables gracias a la notable diferencia 
de temperatura en la supeñicie. Son fenómenos importantes para las pesquerías, ya 
que el aporte masivo de nutrientes pone en marcha cadenas productivas intensivas 
que benefician el reclutamiento y el crecimiento de especies susceptibles de pesca. 
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Por otro lado, al igual que otras regiones del planeta, el Pacífico Centro-Oriental 
presenta una gran variedad de ambientes ecológicos, lo cual le ha permitido el 
desarrollo de una flora y una fauna altamente diversificadas. Los principales 
biotopos del área son los sistemas estuarinos-lagunares, las playas arenosas y 
rocosas, arrecifes coralinos en menor medida, el fondo de la plataforma continental, 
los fondos del talud, los ambientes pelágicos, neritico -sobre la plataforma- y 
oceánico y las aguas profundas. 

Sin embargo, es importante mencionar que la superficie de la plataforma continental 
en el Pacifico Mexicano es de 236,600 km2

, lo cual representa el B.8%, de la 
superficie total de las ZEE. Comparativamente es de las zonas mas pequeñas del 
planeta, debido a la fuerte pendiente existente en la plataforma continental a lo largo 
de toda la zona, a diferencia del Golfo de México e incluso al interior del Mar de 
Cortéz. Esta característica limita la distribución de las especies y la accesibilidad 
que éstas puedan tener para la pesca. 

Una característica que es factor limitante para la pesca en la reg1on, es que en las 
costas del Pacifico Centro-Oriental existen a partir de los 1 OOm de profundidad, 
amplias áreas donde los valores de oxígeno disuelto son inferiores a 1 mili O,. Estas 
zonas conocidas como capas de oxigeno mínimo o COM suelen ubicarse frente a 
áreas de fuertes surgencias costeras y han sido detectadas desde la península de 
Baja California hasta el Perú. Estas zonas comprenden amplias franjas de fondo 
oceánico casi anóxicas y por lo tanto carentes de vida, representando una barrera 
fisiológica entre la fauna de la plataforma y aquella del talud continental. El oxigeno 
reaparece a partir de los 600 m y a esa profundidad existe la fauna propia del talud 
continental, muy diferente de aquella de la plataforma. A su vez, la fauna pelágica 
también tiende a desaparecer de la columna de agua en las áreas de COM. 
confinando las especies a la zona de plataforma de escasa extensión y con una 
capacidad de carga de biomasa baja. La conjunción de estos factores ayudan a 
explicar el porque la zona del Pacífico Centro Mexicano es de escasa producción a 
diferencia de la zona del mar de Cortéz o del Golfo de Tehuantepec, por citar 
algunos ejemplos (Hendrickx en Fisher, et al, 1995). 

El estado de Colima, abarca desde los 104"30' a los 103"38' de longitud Oeste y de 
los 19°11' a los 18°45' de latitud Norte de la costa del Pacífico Centro Mexicano. 

El litoral de Colima es influenciado por vientos alisios que originan dos corrientes 
ecuatoriales -descritas en los párrafos anteriores- Sur y Norte en dirección Oeste a 
una velocidad de 25-30 cm/seg y de 50-60 cm/seg respectivamente (Riley y Chester, 
1989). 

El clima según la clasificación de Kópen modificada por Enriqueta García, es del tipo 
Awo(w)i y de tipo tropical subhúmedo, presentando una precipitación en el mes mas 
seco menor a 60 mm, correspondiendo en promedio a cinco milímetros para el caso 
de Manzanillo (Cartas de Climas del INEGI, 1980). Presenta lluvias en el verano y 
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menos del 5% de lluvia invernal con respecto a la precipitación total anual; con por 
lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad más 
caliente del año, con respecto al mes mas seco. 

El clima que impera en Ja región es tropical lluvioso, siendo los meses de junio a 
octubre la temporada de lluvias y septiembre el mes mas lluvioso debido a Jos 
frecuentes ciclones (Rzendowsky, 1978). Como resultado de Jos procesos 
climáticos, el número de días despejados es en promedio de 137 al año, siendo el 
promedio de días nublados de 116, según los Reportes Meterológicos del Instituto 
Oceanográfico de Manzanillo. 

La temperatura media para Manzanillo en los meses mas cálidos que son julio y 
agosto es de 28.5°C y de diciembre a abril, los meses mas fríos es de 25ºC; la 
temperatura anual promedio es de 25ºC con una oscilación de 1 OºC (Cruz et al., 
1992). La carta de Temperatura Medias Anuales de INEGI (1980), reporta un 
intervalo de temperatura de 26ºC a 28°C. Debido a que la temperatura media del 
mes mas frío es mayor a 18ºC y la oscilación anual de las temperaturas medias 
mensuales es menor a 5ºC, el clima se considera isoterma!. 

La precipitación media anual es de 985.3 mm. A partir de 1940 el año mas lluvioso 
fue el de 1994 con un total de 1620.4 mm, y el menos lluvioso fue de 1983, con 
189.6 mm Los meses mas lluviosos son de julio a octubre y Jos meses de sequía son 
de diciembre a mayo, siendo junio y diciembre los meses de transición. (SARH, 
1988). 

El número de días del año con precipitaciones apreciables es de un promedio de 71 
para el puerto de Manzanillo (Normales Climatológicas, 1988). Las precipitaciones 
mas importantes en Manzanillo, son causadas por sistemas tropicales de tipo 
conectivo, por Jo que llueven grandes cantidades en corto tiempo, siendo los meses 
de junio a octubre los meses de lluvia mas intensa con precipitaciones de 200 a 300 
mm (Archivos del Instituto Oceanográfico del Pacifico, 1989). 

La consecuencia directa de la distribución no homogénea de las lluvias, es que se 
presentan condiciones diferenciales en el aporte de agua a los ecosistemas, lo que 
acarrea que existan coberturas vegetales disímbolas a lo largo del año, además de 
otros procesos como la concentración de escurrimientos y producción de 
sedimentos. Los procesos erosivos se reactivan sobre todo al inicio de la época de 
lluvias, teniendo un impacto sobre los organismos, principalmente sobre aspectos 
reproductivos y sincronización de la época de lluvias con las épocas de 
reproducción y desove. 

Las masas de aguas superficiales del área de estudio y su circulación a lo largo del 
Pacifico Este, fueron descritas por Wyrtky, 1966 (tomado de De la Lanza, 1991 ), 
clasificándolas como: a) tropicales, de temperatura alta (> 25°C) y salinidad menor 
de 34 ppm, que fluyen al Oeste, Norte y Sur entre los 5° de latitud Norte; b) aguas 
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supeñiciales subtropicales, caracterizadas por alta salinidad (> 35 ppm) y 
temperatura variable (entre 15º y 20ºC), presentes entre los 15° y 21° latitud Norte 
de América Central a México. 

Esta ubicación entre las dos principales corrientes de aguas supeñiciales, la 
California y la de Perú, formando intensas zonas de mezcla de fronteras ambientales 
en las diferentes épocas del año origina las fronteras zoogeográficas en la zona 
neritica, costera y oceánica de esta región (Riley y Chester, op cit). 

Como comúnmente pasa en el Pacifico Centro la plataforma continental de Colima 
está limitada por la isobata de tos 200m, con una escasa superficie; la región 
pelágica está delimitada por la isobata de los 300m siendo también estrecha, como 
consecuencia de un declive submarino profundo a corta distancia de la plataforma 
continental, la región abisal posee profundidades de 3000m en zonas cercanas a la 
costa (De la Lanza, op. cit.). 

Como conclusión al párrafo anterior se tiene que en Manzanillo la plataforma 
continental es muy estrecha, siendo la distancia de la linea de la costa a la isobata 
de tos 200m de unos 1 O km. Si consideramos que la costa rocosa y más productiva 
de la ribera de Colima es de aproximadamente 15 km de los 115 de su extensión 
total, siendo el resto playas arenosa de escasa productividad, tenemos una área de 
aproximadamente 150 km"2 de zona productiva, siendo este fenómeno la causa de 
que el estado de Colima sólo represente el 3% de la producción total del Pacifico. 
Centro. 
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4.0 MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Marco Teórico 

El esquema planteado por Regier y Henderson (1973), que puede servir como un 
marco conceptual global para la investigación de los recursos pesqueros con el 
objeto de su manejo, muestra cinco componentes que interactúan y que determinan 
finalmente el comportamiento del sistema de pesca: un componente físico del 
medio ambiente con vectores tales como la geoquímica de la zona o de la masa de 
agua de la región de estudio; insolación o cantidad de energía radiante, 
características meteorológicas y características moñométricas de la reg1on 
(fisiografia). Un componente hidrodinámico, compuesto por la tasa de aporte de 
nutrientes, el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos del agua y la 
variabilidad abiótica a corto plazo; todos estos factores componen lo que Caddy y 
Sharp (1988) denominan el hidroclima; existe un componente biológico, formado 
por Ja tasa metabólica de la comunidad, la tasa efectiva de producción de peces, el 
estado de sucesión ecológica, diversidad bio y ecológica y variabilidad biótica a 
corto plazo, producción, crecimiento, estructura de tallas; el componente humano, 
en términos de la intensidad de pesca o esfuerzo de pesca y el sistema de pesca 
asociado a la actividad, con todo lo que esto significa; y por último el componente · 
económico de la actividad, rendimiento económico efectivo, ganancia económica 
neta y valor económico de la unidad de biomasa asociada al rendimiento (Figura 1 ). 

Este esquema requiere de la _interacción de diversas disciplinas que investiguen 
según su ámbito de acción los componentes del sistema, describiéndolos, 
evaluándolos y por último en un esfuerzo colectivo, integrándolos en un plan de 
manejo de la pesquería 

Si bien el esquema es general, involucra la evaluación de una gran cantidad de 
elementos dentro de sus cinco componentes, evaluación que en muchas ocasiones 
queda fuera de las posibilidades económicas de los administradores de recursos, 
principalmente en los países en desarrollo. Por lo tanto, y considerando la 
importancia de una visión integral de la pesquería es pertinente plantearse la 
ejecución y evaluación por fases, es decir que alguno o algunos de los componentes 
del modelo se desarrollen primero pensando que los otros componentes puedan ser 
evaluados en una ocasión posterior o por otras entidades gubernamentales, de 
investigació.'i o del mismo sector social involucrado. 

En este sentido, el presente trabajo se plantea el desarrollo y caracterización de dos 
de los componentes del modelo, el componente biológico, dándole énfasis a la 
caracterización del sistema de pesca y por otro lado a la caracterización del 
hidroclima. 
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COMPONENTES TASA DE TASA EFECTIVA ........ RENDIMIENTOS 
GEOQUIMICOS DE - APORTES DE DE PRODUCCION PESQUEROS 
LA ZONA O DE LA NUTRIENTES 
MASA DE AGUA 

DE P.ECES EFECTIVOS 

1 

INSOLACION Y TEWERATURA ES1'ADODE 
CARACTERISTICAS '"" AlillENTE MEDIA TASA SUCESION 

.... _ 
METEOROLOGICAS METABOUCA DE ECOLOGICA 

l 
LA COMUNIDAD 

l 1 ._ GANANCIA 
ESTACIONALIDAD 1 Dl~RSIDAD ECONOMICA 

CIJMTICA ECOLOGICA NETA 

-
1 

CARACTERISTICAS VARIABILIDAD -
VARIABJllOAD 

MORFOMETRICAS DE ¡._.. ABIOTICAA SIOTICAA 
1 

LA ZONA CORTO PLAZO CORTO PLAZO VALOR 

l ECONOMICO 

l 
DE LA UtllDAD 

1 HOMBRE INTENSIDAD CE DE BIOMASA 
PESCA DE 

1 
RE~IMIENTO 

Figura 1. Modelo esquemático para una investigación de base ecológica y pesquera de un sistema natural 
explotado (Regier y Henderson, 1973). Resaltados algunos de los elementos que se tratan en éste trabajo 
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Al iniciar la investigación de un recurso, la importancia del cartografiado de la 
distribución de los componentes clave del sistema es señalado por una gran número 
de ecólogos. En los últimos años se ha puesto en evidencia un renovado interés por 
estos métodos de cartografiado sobre todo en áreas tropicales de aguas claras 
donde es posible el uso de censores remotos. Desde la perspectiva del análisis de 
sistemas de pesquerías multiespecífícas una información espacial más precisa de la 
distribución y de las capturas puede, probablemente facilitar una mejor comprensión 
de la comunidad y de sus respuestas a la actividad pesquera, en el caso de 
comunidades de peces demersales, así como de las áreas de actividad de la flota 
pesquera en cada estación del año (Caddy y García, 1986). 

Uno de los componentes propios del cartografiado de recursos consiste en la 
caracterización de las principales comunidades o complejos ecológicos marinos y la 
determinación de su extensión geográfica. Una implicación directa de este tipo de 
estudio es la planeación de los muestreos en función de las diferentes zonas 
encontradas en el estudio, evitando de esta manera errores en la determinación de 
la composición de las comunidades o ensambles de especies o incluso áreas de 
pesca con características especiales. 

Un segundo componente de la caracterización consiste en determinar dentro de la 
composición de las especies cuáles de las especies migratorias son más 
importantes, para lo cual se precisa de información de la distribución estacional y de . 
la abundancia relativa de las especies residentes, estableciendo las principales 
asociaciones de especies (Tyler, 1971). Es necesario elaborar mapas de distribución 
para cada época del año y compararse en series históricas anuales, de manera que 
puedan observarse patrones de especies e inferir posibles relaciones tróficas entre 
las especies. La coincidencia en el tiempo o la no coincidencia y los cambios en la 
abundancia relativa de las especies pueden ser indices útiles de posibles 
interacciones tróficas o de competencia. · 

Un tercer elemento del cartografiado es la relación existente entre las artes de pesca 
y la composición específica de la captura, su eficiencia o rendimiento y su relación 
con las variables de esfuerzo de pesca. Los estudios de comportamiento espacio
temporal del esfuerzo de pesca pueden arrojar información clave en la 
administración del recurso. 

En general un ejercicio de cartografiado de un recurso pesquero debe de contener la 
siguiente información: 

1 .- Definir lé! escala de tiempo apropiada para la investigación. 

2.- Determinar la distribución espacial y la abundancia relativa de las especies 
económicamente importantes para la pesca en cada época del año. 
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3.- Qué variac1on existe en las series históricas de las composiciones de las 
capturas de las especies mas importantes. 

4.- Qué especies están presentes todo el año, cuáles son transitorias, ocasionales o 
migratorias. 

5.- Qué relación existe entre el esfuerzo de pesca, los artes de pesca y la 
composición especifica de las especies. 

En otro orden de ideas, los esquemas de manejo indican que "Hay que caracterizar 
la pesquería en términos de la dinámica del recurso, las posibles interdependencias 
ecológicas y tecnológicas existentes, el esfuerzo pesquero que se ejerce y los 
instrumentos de manejo, factibles de ser instrumentados exitosamente" (Seijo, en 
prensa.), como uno de los pasos previos en la elaboración de un plan de manejo. 

Para caracterizar el sistema de pesca en Manzanillo, Col., se utilizó la información 
recabada en el "Censo Diario de la Captura de la Pesca Artesanal Ribereña, en 
Manzanillo, Col., México.", realizado por participantes del Programa de Investigación 
de Pesquerías Ribereñas, del Centro Regional de Investigación Pesquera de 
Manzanillo. Se diseñó un muestreo intensivo en el principal puerto de desembarco 
(70% de las capturas), durante el periodo de febrero de 1992 a abril de 1993. 

En el lugar de desembarco, se le aplicó un cuestionario a cada pescador 
responsable de cada embarcación que llegaba, registrando información relativa a la 
captura y el esfuerzo. 

Se estructuró una base de datos, en DBASE V, se realizaron programas para la 
depuración de la base, contando con información referente a 4165 viajes de pesca, 
con un total de 283 días de muestreo en el periodo citado. 

Se estructuraron bases independientes con fines específicos, que se procesaron en 
EXCEL 5, dadas las posibilidades gráficas que ofrece el programa. 

Los análisis estadísticos, de Series de Tiempo, Regresión Simple y Múltiple, Análisis 
de Varianza, Análisis de Cúmulos se realizaron en CSS Statistica para Windows. 

4.2 Determinación del nivel de Agrupamiento de la in'°nnación 

Para realizar.la caracterización de las variables del sistema de pesca y observar su 
comportamiento espacio-temporal, se organizaron los datos en diferente nivel de 
agrupamiento de la información, con el objetivo de detectar el nivel que facilitara su 
análisis. 
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Se estructuró una estrategia estadística con la idea de encontrar un nivel de 
agrupación que estuviera en función de un patrón intrínseco de los datos y que 
existiera una relación con una serie de procesos ya sea biológicos, ambientales o de 
la misma actividad pesquera 

La serie de datos de captura diaria de la pesca artesanal ribereña presenta una gran 
variabilidad que se puede deber a diversos factores: unos relacionados a 
fluctuaciones intrínsecas a las poblaciones biológicas -cambios en la distribución y 
abundancia de los organismos-; otros cambios debidos a los componentes del 
hidroclima -como cambios de corrientes, ya sea a nivel del Océano Pacifico o 
cambios regionales o locales-; o debido a la variabilidad ocasionada por variables 
antropogénicas, como las conductas de los pescadores y los precios en el mercado, 
por citar algunas. 

Debido a la gran variabilidad que existe en el sistema de pesca de tas pesquerías 
artesanales ribereñas, el nivel de agrupación de "día de pesca" como se ilustra 
claramente en la figura 2, enmascara una serie de procesos ya sea biológicos, 
ambientales o de la misma actividad pesquera, que dificultan su análisis y la 
búsqueda de sus relaciones. En este sentido, se justifica la búsqueda de un nivel de 
agrupamiento de los datos que mantenga la variabilidad de la serie, pero que facilite 
su análisis, por lo que es válido tratar de encontrar cuáles son tos periodos 
intrínsecos de la serie de datos y agrupar la información en función de tos ciclos que 
se encuentren en ella. 
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Figura 2. P•trón de Distribución de la Captura Diaria de la Pesca Artesanal en 
M•nzainillo, Col., en el periodo de febrero de 1992 a abril de 1993. 
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Para determinar si los picos encontrados en la distribución de la captura diaria 
tienen algún significado o existe un período de tiempo al cual están relacionados, 
como por ejemplo las fases lunares, el cambio de estación o la temporada de secas 
y lluvias. La metodología estadística utilizada es la de Análisis de Series de Tiempo 
(AST), la cual es útil para estudiar secuencias de medidas de un fenómeno que 
tengan un orden que no puede ser atribuido al azar. El AST tiene dos metas 
principales: a) identificar la naturaleza del fenómeno representado por la secuencia 
de observaciones y b) predecir valores futuros de la serie analizada. (Bloomfield, 
1976). 

En las series de tiempo se pueden encontrar dos tipos de patrones básicos: la 
tendencia y la estacionalidad; el primero representa un componente general, 
sistemático, lineal o no lineal, que cambia sobre el tiempo y que no se repite o al 
menos no se repite en el intervalo de tiempo de la serie analizada; el segundo, es 
formalmente similar, sin embargo, se repite a sí mismo de manera sistemática 
conforme transcurre el tiempo. Los dos patrones no son mutuamente excluyentes y 
coexisten comúnmente en las series de tiempo de datos, como por ejemplo las 
series de tiempo de tamaños poblacionales. 

Regularmente la tendencia es de tipo monótono, es decir generalmente la serie 
global tiene un tendencia decreciente o creciente, por lo que el análisis es -
relativamente sencillo. En el caso de que se observe una tendencia en los datos, 
ésta puede ser extraída por métodos regresivos, ajustes a funciones monótonas 
lineales o no lineales; de manera que los patrones cíclicos puedan ser fácilmente 
identificados. 

Por otro lado, cuando los datos presentan "ruido", es decir la variabilidad intrínseca 
de la información -ya sea por errores en la captación o por el fenómeno mismo- es 
muy alta, se requiere llevar a cabo un proceso de "suavización" (Smoothing) de los 
datos (Box y Jenkins, 1976; Valeman y Hoaglin, 1981; tomado de Bloomfield 1976). 
Existen varias técnicas para el proceso de suavización, pero la mas comúnmente 
usada es la de los promedios móviles, la cual consiste en la sustitución de cada 
elemento de la serie por el promedio ponderado de n elementos adyacentes. Donde 
la n es la amplitud de la "ventana" de suavización; el tamaño de n depende de la 
dispersión de los datos y la presencia de datos extremos, generalmente se usa una 
media móvil en el intervalo de tres a seis. 

Para analizar el segundo componente de las series, que es la dependencia 
estacional o >estacionalidad existen una serie de técnicas. Sin embargo el Análisis 
Espectral o Análisis de Fourier es el más utilizado para la expll:!ración de patrones 
cíclicos de los datos. El propósito es descomponer una serie de tiempo compleja en 
unas pocas funciones subyacentes (senos y cosenos) de longitudes de onda 
particulares. La identificación de estos componentes puede ayudarnos a entender 
algo acerca del fenómeno de interés. En esencia el Análisis Espectral es una técnica 

)() 



que permite analizar una serie de tiempo e identificar las longitudes de onda y la 
importancia de los componentes cíclicos subyacentes. 

El análisis permite discernir entre patrones cíclicos reales y fluctuaciones no 
explicadas y atribuibles puramente al azar. Una característica del Análisis Espectral 
es que a diferencia de las otras técnicas de detección de estacionalidad, como 
ARIMA o Descomposición Estacional en donde la longitud de los ciclos es conocida 
o estimada a priori; el Análisis Espectral calcula la frecuencia y el período de los 
ciclos. 

En este capítulo el objetivo de trabajo es determinar si en la serie de datos de 
captura diaria existe un evento de tipo cíclico, que permita la agrupación de Ja 
información en intervalos de tiempo que tengan alguna interpretación, ya sea 
biológica, de interacción con el medio ambiente o relacionada al comportamiento de 
Jos pescadores. 

La estrategia estadística para encontrar el nivel de agrupación de los datos es por 
medio de Análisis Espectral (Transformada de Fourier), un Análisis Armónico y un 
Proceso de Optimización por el Método de Aproximaciones Sucesivas de Newton. 

4.3 Determinación de la Unidad de Esfuerzo Pesquero 

Dentro del componente de intensidad de pesca del modelo de Reiger y Henderson 
op cit. se Je da énfasis a Ja determinación de la unidad de esfuerzo y su posterior 
utilización relacionándolo con la captura, como índice de abundancia de las 
especies pesqueras. En el caso de las pesquerías artesanales ribereñas donde 
existen características de multiflotas, multiartes y multiespecies, la determinación de 
Ja unidad de esfuerzo se vuelve un asunto.muy delicado. 

Para determinar Ja unidad de esfuerzo pesquero en la pesquería artesanal de 
Manzanillo, Col., se estructuró una base de datos con información relativa a las 
capturas totales y diferentes medidas del esfuerzo de pesca, como son número de 
viajes de pesca, número de pescadores y horas de pesca por unidad de tiempo. 

Se ajustaron Modelos de Regresión Simple para cada una de las variables de 
esfuerzo y se realizó un Modelo de Regresión Múltiple con todas las variables en un 
arreglo lineal aditivo. Se estimaron varias medidas de adecuación del modelo y un 
Análisis de Residuos según el esquema planteado por Hoaglin (1988). Se determinó 
el mejor modelo con los criterios de Coeficiente de Detyerminación ó R"2 y análisis 
de residuos para valores extremos. 

4.4 Caracterización del Sistema de Pesca en Manzanillo. Col. 
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Para realizar la descripción de los factores que componen el Sistema de Pesca se 
construyeron listas de especies que componen la captura; especies que se usan de 
carnada, localidades de pesca, tipos de arte utilizados; así como el nombre de la 
embarcación. 

La estrategia que se usó, es el esquema planteado por Cox (1980), para determinar 
los valores de importancia de una especie en particular y está en función de su 
abundancia en términos de biomasa y la frecuencia, en términos del número de 
veces que aparece en el muestreo; estos índices pueden ser totales o relativos. El 
concepto usado, se llama Valor de Importancia Relativa y es utilizado para 
determinar la importancia de una especie con relación a las demás especies de una 
comunidad. 

Relacionándolo con el estudio en cuestión, la determinación de la Abundancia y 
Frecuencias Relativas, para cada una de las clases o categorías de las variables, 
nos permitieron definir del espectro total de tipos de categorías cuales son las que 
suceden mas veces y si tienen impacto en la captura, o suceden ocasionalmente; 
por lo que en términos de esa característica, ordenar por nivel de importancia y 
decidir bajo un criterio, cuáles son los que realmente participan activamente en el 
sistema de pesca. 

Se organizó la base de datos de manera que para cada especie capturada en un 
viaje de pesca -existen viajes en donde se capturan diez especies diferentes- se le 
asignara un viaje de pesca, con todos los datos de ubicación, fecha y arte de pesca, 
con la idea de poder incorporar todas las especies en la descripción de la pesquería. 

El procedimiento para definir la importancia fue el siguiente: se construyó una lista 
de las categorías para cada variable, se determinó la captura para cada una (valor 
de abundancia), así mismo el número de viajes en que apareció cada categoría 
(valor de frecuencia), se construyó el índice de abundancia relativa y frecuencia 
relativa; se calculó el Valor de Importancia, sumando los dos valores, y se ordenaron 
por orden descendente de Valor de Importancia. 

Para determinar cuáles categorías eran importantes, se gráfico para cada uno de los 
factores del sistema de pesca, la captura y el esfuerzo asociado a cada categoría 
por orden descendente y se decidieron los niveles de corte para la formación de los 
grupos de importancia, en términos del comportamiento de las curvas y sus valores. 

Una vez de.tet"minadas las categorías "importantes" de cada variable se procedió a la 
búsqueda d~ interacciones entre las diferentes variables del sistema. Se determinó 
la distribución espacial y la abundancia relativa de las especies económicamente 
importantes para la pesca en el periodo de estudio. 
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El análisis espacio-temporal de los factores que componen el sistema de pesca, es 
un elemento que permite entender su comportamiento y fundamentar medidas ·de 
manejo. 

Información de las zonas de pesca y las fluctuaciones estacional o regionales de las 
especies, así como su preferencia a ciertos artes de pesca en el tiempo, nos 
permitirán dictar pautas r,gulatorias y con ellas manejar las pesquerías. 

Para describir el comportámientos de los factores del sistema de pesca artesanal de 
Manzanillo, Col., a lo largo del periodo de estudio, se utilizó un esquema gráfico de 
análisis, con el fin de ilustrar el cambio en la proporción de la composición de las 
especies en una pesquería a lo largo del tiempo. Este esquema permite mostrar los 
cambios de cada una de las variables con relación a las demás, ofreciendo una 
visión de conjunto. 

Se escogió como medida de comparación de las diferentes variables del sistema a la 
captura por unidad de esfuerzo en número de viaje dado el intervalo de valores en 
que varia es estrecho -en:comparación con la captura o el esfuerzo-, y por otro lado 
es un indicador de la eficiencia o el rendimiento de cada categoría en cada factor del 
sistema de pesca. 

Se determinó la composición especifica de las capturas y su distribución espacial en 
general, y por grupos funcionales (demersales y pelágicos). Así como qué especies 
están presentes todo el af\o, cuáles son transitorias, ocasionales o migratorias. 

Una vez determinado cuáles de las categorías de los componentes del sistema de 
pesca son importantes ·Yi cómo se comportan éstas ·en el tiempo, se estableció 
cuáles son las posibles. interacciones entre estos componentes que nos permiten 
conocer mejor el comportamiento pormenorizado del sistema, para entenderlo en su 
conjunto. 

Las interacciones entre : los componentes del sistema, localidades de pesca, 
especies capturadas. embarcaciones y artes de pesca, se estructuraron en el 
siguiente esquema de análisis: 

a) Construcción de una . matriz de doble entrada con datos de las diferentes 
categorías de cada variable, por ejemplo artes de pesca y especies, con el dato de 
la CPUE resultante cuahdo se capturó una especie con un arte de pesca 
determinado .. 

b) Realizar un Análisis de Cúmulos normal (por columnas) e inverso (por hileras) 
según lo plantean Lamberf y Williams, ( 1962, citado por Boesch, 1977) a partir de la 
matriz de doble entrada de cada una de las combinaciones pareadas de los 
componentes del sistema de pesca. 
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c) Obtener los Dendogramas del Análisis de Cúmulos y detección de los diferentes 
grupos existentes en el componente del sistema de pesca. 

Para este análisis se utilizó la Métrica de Promedio de pares no Ponderados y la 
técnica de enlace de uno menos la"r" de Pearson, dado que los datos de captura por 
unidad de esfuerzo, se encuentran en un intervalo de valores estrecho y son valores 
cuantitativos, pudiendo calcular las correlaciones entre las categorías de las 
variables (González, 1994). 

d) Hacer el Análisis Nodal para cada par de variables, el cual consiste en reordenar 
la matriz de doble entrada original de las variables de acuerdo a los grupos 
encontrados por el Análisis de Cúmulos, buscando asociaciones entre grupos de 
categorías y formando "Nodos de Densidad". 

La determinación de los Nodos de Densidad se expresa en términos de "Constancia" 
y "Fidelidad". La Constancia se define como el grado de coincidencia entre un 
grupos de categorías de ambas variables y se calcula de la forma siguiente: 

donde: a •J= 

(n,n1) = 

C,1 = a ,1 / (n,n1) 

número de ocurrencias de los miembros de la 
categoría 1 en el grupo de categorías 1. 

número de entidades o posibilidades en el 
cruce de ambos grupos 

El índice tendrá un valor de 1 cuando todas las categorías de un grupo aparezcan 
en todas las categorías del grupo del otro componente y O cuando no halla ninguna 
coincidencia. 

La Fidelidad entre las categorías de los componentes indica el grado en que un 
grupo de categorías "selecciona" o está "limitado" a un grupo del otro componente 
que se está analizando y está definida por la expresión: 

F,, = (a,1 ~1 n 1) I (n1 ~¡ a,,) 

El índice varía alrededor de uno; si es mayor indican una preferencia, si es menor lo 
contrario; y si es muy cercano o igual a uno, indica que los valores de constancia de 
un grupo son- muy similares para todos los grupos de la variable que se esta 
comparando .. • 

e) Elaboración de Diagramas Nodales e interpretación de resultados. 



4.5 Caracterización del Hidrocli1na de la Bahía de Manzanillo, Col. 

Con el objetivo de caracterizar el hidroclima en la Bahía de Manzanillo, se 
obtuvieron los datos mensuales del Programa de Muestreo de la Calidad del Agua 
de la Bahía de Manzanillo, realizado por el Instituto Oceanográfico del Pacifico 
(IOP), desde enero de 1991 a noviembre de 1995. A la base datos se Je integró 
desde el punto de vista de la zona, el periodo de tiempo y el grupo de parámetros. 

Dentro del programa de muestreo del IOP se establecieron 14 estaciones, siete de 
ellas ubicadas al interior de la Bahía y siete abarcando la zona exterior hasta el 
extremo de punta Juluapan y frente del muelle de PEMEX. Se determinaron 13 
parámetros fisicoquímicos del agua, en superficie y fondo: temperatura, salinidad, 
oxigeno disuelto, demanda bioquímica de oxigeno, nitratos, nitritos, amonio, fósforo, 
coliformes totales, coliformes fecales, potencial hidrógeno, así como la profundidad y 
la transparencia. 

Para hacer la caracterización del hidroclima a nivel local, se determinaron los 
valores promedio de los parámetros de, se agruparon por medio de un Análisis de 
Cúmulos, utilizando la métrica de 1-r Pearson para calcular la distancia entre los 
objetos, dado que se tiene diferentes unidades de medida y la correlación de 
Pearson, estandariza los datos y permite compararlos; y como regla de enlace se 
utilizó el Promedio de grupos de pares no ponderados (UPGA) (González, 1994). 

Se realizaron dos regresiones, una múltiple estándar y una múltiple progresiva 
(forward), donde la variable dependiente es la captura y los parámetros ambientales 
son las variables independientes (Statistica-CSS, 1991 ). Se construyó una relación 
funcional entre las capturas y algunos parámetros ambientales 

Por último, se determinó si existía diferencia entre los parámetros ambientales del 
año de 1992 y la serie de 1991 a 1995, por medio de un Análisis de Cúmulos con los 
mismos criterios anteriores. 

4.6 Elaboración del Marco Conceptual para e/ Manejo de /as Pesquerlas 
Artesana/es Ribereñas. 

Se realizó una consulta en las bases de datos bibliográficas: Acuatic Science and 
Fisheries Abstraes, desde 1982 a 1995 y en el Current Contents de 1 994 a 1 996, 
seleccionando información y solicitándola por escrito a los autores . 

• 
Se realizó una revisión bibliográfica de los principales textos en temas relacionados 
a manejo, evaluación y ordenamiento pesquero; haciendo énfasis en las 
experiencias de manejo de pesquerías en las principales áreas relacionadas: 
importancia del manejo, problemática de las pesquerías, evaluación, caracterización, 
manejo, economía, manejo comunitario, aspectos tecnológicos y determinación del 



esfuerzo de pesca; con la idea de formar un cuerpo de conocimientos alrededor del 
tema de manejo pesquero, y estructurar un marco conceptual teórico de referencia. 

El objetivo de este enfoque es analizar los esfuerzos a nivel mundial para determinar 
la problemática. alternativas de solución y medidas de manejo, y de esta manera 
rescatar los elementos que se pueda aplicar a la pesquerías artesanales en 
Manzanillo, Col, en particular y en México en general. 
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5.0 RESULTADOS 

5. 'f Determinación de la Unidad de Es,uerzo Pesquero para la Pesca Artesanal 
de Manzanillo, Col. 

5. 1. 1 Análisis de Series de Tiempo para la Determinación del Nivel de Agrupación 
de los Datos. 

Se suavizaron los datos con promedios móviles de tres, cinco, siete, nueve y once 
amplitudes de ventana, resultando que a partir de las medias mayores a nueve se 
encuentran los mismos valores de frecuencia en el periodograma. 

Como segundo paso y para facilitar el análisis se procedió a quitar la tendencia de 
los datos, por medio de una transformación que utiliza un modelo lineal simple que 
"obliga" a los datos a permanecer paralelos al eje de las ordenadas sin perder la 
variación intrínseca de la información. El modelo de regresión lineal con una r"2 de 
O.BB es de la forma siguiente: 

Captura total = 551.6 + 1.383 tiempo 

Los datos de la captura total diaria transformados, sin tendencia, suavizados con 
una media móvil de nueve, se muestran en la Figura 3, que se presenta a 
continuación: 
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Figura 3. Patrón de Di•tribución sin tendencia de la Captura Diaria en 
Manzanillo, Col. en el Periodo de febrero de 1992 a abril de 1993. 
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El tercer paso consistió en someter la serie suavizada a un Análisis de 
Transformada de Fourier o Análisis Espectral, con el objeto de determinar sí en la 
serie de datos existen periodos que se repitan a lo largo del tiempo y si existen, 
determinar los picos de mayor frecuencia y el período en unidades de tiempo en que 
suceden éstos. Los valores de frecuencia y sus respectivos períodos encontrados en 
la serie se muestran en la tabla 4 

Número Frecuencia Período (días) 
1 0.0180 55 
2 0.0216 46 
3 0.0504 19 
4 0.0432 23 
5 0.0108 92 

Tabla 4. Número de Ciclos y sus Valores de Frecuencia y Periodo en Olas, 
Encontrados en la Serie de Datos de Captura Total en Manzanillo, Col. de 
febrero de 1992 a abril de 1993. 

El periodograma de la distribución anual de las capturas se muestran a 
continuación: 
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Figura 5. Distribución de los Periodos de los Ciclos Encontrados en la Serie de 
Dato• de Captur-a Total en Manzanillo, Col. de febrero de 1992 a abril de 1993 
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Con la información obtenida del Análisis de Fourier se realizó un Análisis Armónico, 
ajustando un modelo mediante el Método de Descenso Cíclico, que calcula y 
optimiza los valores de frecuencia, amplitud y fase (Bloomfield, 1976), obteniendo 
una serie de datos estimada de acuerdo a la siguiente expresión: 

Donde: 

X, = µ + L: A. cos( W, • t + <I>; ) +E, 

X, =Valor de la serie en el tiempo 
µ = Media aritmética de la serie 
A.= Amplitud del iésimo componente 
w, = Frecuencia angular del iésimo componente 
<I>, = Fase del iésimo componente 
E, = Error del iésimo componente 

Obteniendo los valores de los parámetros del modelo, que se resumen EN LA Tabla 
5. 

Tabla 5. Parámetros del Modelo, Frecuencia, Amplitud y Fase, Ajustados por el 
Método de Descenso Ciclico (Bloornfield, 1976). 

Número Frecuenci• Amolitud F•se Periodo 
1 0.0193 20.52 -0.340 51.76 
2 0.0225 37.93 -0.671 '4 .. •2 
3 O.CM93 33.08 1.719 20.28 
4 O.CM11 28.33 -0780 24.51 
5 0.0130 65.73 2.232 76.75 

Estos parámetros se incluyeron en el modelo y se calculó una serie de datos con el 
objeto de validar el modelo por medio de un ajuste de mínimos cuadrados. Se 
sometieron los datos de la serie original suavizada y sin tendencia y los datos 
calculados por el modelo, a un proceso de optimización por el Método de 
Aproximaciones Sucesivas de Newton (Surden 1985), con el criterio de minimización 
de la suma de cuadrados de los residuos y la variación de todos los parámetros del 
modelo, calculando un coeficiente de determinación o r"2 con un valor de O. 72. El 
resultado se presenta en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Comparación de los Parámetros del Modelo de la Serie de la Captura 
después del Proceso de Optimización. 

Declaración inicial de parámetros 
amplitud frecuencia fase IDOriodo relación 

1 20.5257 0.0193 ~.3403 51.81 2.1.a 
2 37.9316 0.0225 -1.6717 ........ 1.M2 
3 33.0854 0.0493 1.719 20.28 O.M1 
4 28.3313 0.0411 ~.7603 24.33 1.009 
5 65.7394 0.013 2.2329 76.92 3.189 

Parámetros optimizados 
amplitud frecuencia fase periodo relación 

1 27.4198 0.027473 0.340.S9 36.40 1.509 
2 26.50438 0.024596 0.983722 40.66 1.685 
3 53.1714 0.041451 2.759883 24.12 1.000 
4 22.94339 0.038725 0.981014 25.82 1.070 
5 80.51266 0.011385 4.463831 87.M 3.641 

Los periodos encontrados en las serie de tiempo de las capturas diarias de la flota -
comercial artesanal de Manzanillo, Col., fueron de 87.84, 40.66, 36.40, 25.82 y. 
24.12 días aproximadamente. 

El ciclo más largo de 87.84 días puede explicar la variac1on estacional, sin que 
corresponda exactamente, pero es 3.01 veces un ciclo lunar (29. 1 días) y casi un 
ciclo estacional que son de aproximadamente 90 días. 

En cuanto a los ciclos de 40.66, 36.40, 25.82 y 24. 12 días, en principio no se cuenta 
con la información suficiente para relacionarlos con alguna de las características del 
sistema de pesca; ni a ciclos naturales como algún parámetro ambiental de la bahía, 
o a ciclos del mercado que regulen la actividad como precios, épocas de demanda 
de alguna especie en particular, o asociado al comportamiento de pesca de los 
pescadores artesanales; ésta debe de ser una investigación posterior. 

Con base en los resultados del análisis, el período de 87.84 días, el cual es cercano 
a tres meses lunares, y también con base en lo que se puede observar en la Fig. 6, 
en donde se.muestran variaciones cíclicas en ese orden, orientan a pensar que el 
nivel de agi:i;ipación mensual, puede ser el adecuado, sin embargo los resultados 
dejan un alto grado de incertidumbre y no permiten ser concluyentes. 

Por otro lado el grado de agrupación mensual "suaviza" la información de tal manera 
que los cambios al interior de los meses se pierden, por el contrario, el grado de 
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agrupac1on semanal, mantiene la variabilidad de la' serie, pero por su tamaño 
dificulta el manejo de la información. 

Estas variaciones se pueden observar en las figuras 6, 7 y 8, que se muestran a 
continuación: 

Dlllrillu:ióndlt la <::ils&n Tdlll Sen...i dlt la Amr.llA ill Abiiial a en 
Mli WAo\ 0JL dltflllbaom 191Z•aiDtli dlt'lml 
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Figura 6. Patrón de Distribución de la C•ptur• Semanal de la Pesca Artesanal 
en M•nz.9nillo, Col. En el periodo de febrero de 1992 a abril de 1993. 
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Figur• 7. P•trón de Distribución de la Captura Quincenal de la Pesca Artesanal 
en M•nzanillo, Col. en el periodo de febrero de 1992 a abril de 1993. 
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Figura 8. Patrón de Distribución de la Captura Mensual de la Pesca Artesanal 
en Manzanillo, Col. en el periodo de febrero de 1992 a abril de 1993. 

Dado que el análisis no es concluyente o determinante en la orientación del grado . 
de agrupación de la información, se decidió que el grado de agrupamiento que 
mantiene la variabilidad de la información, pero que a su vez permite su manejo, es 
el de agrupar los datos mensualmente. 

5.1.2 Determinación de la Unidad de Esfuerzo de Pesca 

Para determinar la unidad de esfuerzo ·pesquero en la pesquería artesanal de 
Manzanillo, Col. se estructuró una base con información relativa a las capturas 
totales y diferentes medidas del esfuerzo, como son número de viajes de pesca, 
número de pescadores y tiempo de pesca,(Tabla 6). 

Se ajusta,-on Modelos de Regresión Simple para cada una de las variables de 
esfuerzo y se realizó un Modelo de Regresión Múltiple con todas las variables en un 
arreglo lineal aditivo. Se estimaron varias medidas de adecuación del modelo y un 
Análisis de Residuos según el esquema planteado por Hoaglin, (1988). 
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Tabla 6. Datos de Captura, Esfuerzo en Número de Viajes, Número de 
Pescadores y Tiempo de Pesca y Tres indices de Captura por Unidad de 
Esfuerzo, Mensuales en el Periodo de Febrero de 1992 a Abril de 1993, en 
Manzanillo, Col., M6xico. 

Tiempo Captura No.De No.de Tiempo Cap/No de Cap/No de Cap/Tiempo 
(meses) (llg) Viajes Pescadores de Pesca Viajes Pescadores de Pesca 

fhrsl 

feb 2109.50 93 524 695 22.68 4.03 3.04 

mar 11772.75 429 1505 2745 27.- 7.82 4.29 
abr 12933.20 327 1026 1935 39.55 12.61 IS.68 
may •780.70 324 835 1697 20.93 8.12 4.00 
jun 8854.oo 382 1202 2184 23.18 7.37 4.05 
jul 10721.45 517 1709 3582 20.74 •. 27 2.99 

ago •997.00 341 907 2663 20.52 7.71 2.&3 
sep &952.70 236 545 1740 29.- 12.7& 4.00 

oct 6005.50 232 567 1827 25.89 10.59 3.29 
nov 73M.50 235 561 1845 31.30 13.11 3.99 
die 5150.00 190 4&7 1208 27.11 11.03 4.2& 

ene 3912.00 191 937 1269 20.48 4.18 3.oa 
feb 2953.05 193 566 1204 15.30 5.22 2.45 

mar -A.ISO 281 1153 1478 15.87 3.87 3.02 
abr 3885.35 223 1178 1145 17.42 3.30 3.39 

-
Total 100842.30 41- 13682 27217 
Media &722.82 279.& 912.13 1814.47 23.86 7.87 3.68 

Con relación a los indices de captura por unidad de esfuerzo el indicador de captura 
por viaje con un promedio de 23.86 es muy cercano al promedio nacional reportado 
por Fuentes (1991) que es de 25.34 y por Cruz et al (1989b) de 25 kg para la 
pesquería artesanal de Manzanillo. Los promedios de captura por pescador (7.87) y 
captura por hora de pesca (3.68), no han sido encontrados en la literatura. Sin 
embargo los indices arrojados no muestran un panorama muy alentador para los 
pescadores riberel'\os ya que si tomamos en cuenta que el valor promedio de las 
especies capturadas es de aproximadamente de $4.00 mn nos arroja un ingreso 
bruto de $14:72 por hora, siendo el promedio de seis horas diarias de pesca, nos da 
un ingreso b"-ito diario de $88.32 mn 

A continuación se muestran las figuras 9, 1 O y 11 , comparativas de las distribuciones 
a los largo el periodo de estudio de la captura y las tres medidas del esfuerzo, 
Número de viajes, horas de pesca y tiempo de pesca. 
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Figura 9. Patrón de Distribución del Esfuerzo Total Mensual en Número de 
Viajes de la Pesca Artesanal en Manzanillo, Col., M6xico. En el Periodo de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 
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Figura 10. Patrón de Distribución del Esfuerzo Total Mensual en Número de 
Pescadores de la Pesca Artesanal en Manzanillo, Col., M6xico. En el Periodo 
de Febrero de 1992 a Abril de 1993. 
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Figura 11. Patrón de Distribución del Esfuerzo Total Mensual en Tiempo de 
Pesca de la Pe•ca Arte•anal en Manzanillo, Col., M6xico. En el Periodo de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

Se observa un comportamiento muy similar entre las capturas y los tres indicadores 
del esfuerzo, si bien el comportamiento mas parecido de manera visual es el número 
de viajes, los otros indicadores presentan un mayor variación o dispersión de la 
información. 

En la Figura 12 se muestra un comparativo de la distribución temporal de los tres 
índices por unidad de esfuerzo:-
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Distribución de la Captura por UnidMI de Esf.-zo (cap I T.-npo de 
Pesca) Mensual de la Pasea~ Rlbm9i'\a en Manzmtillo, Col. 

.. 7 .OO de febrero de 1992 a abril de 1993. 
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Figura 12. Comparativo de los Patrones de Distribución de Tres Indices de Esfuerzo 
(No de Viajes, Tiempo de Pesca y No de Pescadores) de la Pesca Artesanal en 
Manzanillo, Col., México. En el Periodo de Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

Si comparamos el comportamiento de los tres indicadores, observamos una 
distribución temporal muy similar, mostrando picos en las mismas épocas, muy 
claramente ep abril y septiembre y un tercer pico en noviembre, diciembre. 

Por otro lado, los patrones de captura por unidad de esfuerzo de número de viajes y 
tiempo de pesca, son mas parecidos entre si, y el índice que implica al número de 
pescadores muestra un mayor índice de dispersión y es inverso a los otros índices 
en el mes de febrero. 



Para determinar cual de los índices por unidad de esfuerzo es el mas adecuado, se 
parte de la relación existente entre la captura y el esfuerzo, la cual debe de ser 
proporcional y positiva (Shaefer, 1954, tomado de Cruz et al, 1988). 

Para tener un criterio de decisión estaqístico sobre cuál era el mejor indicador del 
esfuerzo de pesca a las variables se les ajustó un Modelo de Regresión Simple y se 
consideró un Modelo de Regresión Múltiple con todas las variables en un arreglo 
lineal aditivo. Se realizó un Análisis de Varianza de la Regresión y se estimaron 
varias medidas de adecuación del modelo. Así como la detección de datos extremos 
(Hoaglin, 1988). 

Con base en el Análisis de Residuos, se detectaron valores extremos que afectaban 
los valores de los parámetro del modelo y en general el ajuste de la regresión, se 
fue a la fuente original de la información y se detecto la causa, excluyéndose del 
análisis el dato que causaba la dispersión de los datos y realizándose todo el 
análisis de nuevo, tanto de las regresiones lineales simples como de las regresiones 
múltiples. Los resultados de los Análisis de Regresión Simple de las tres variables 
de esfuerzo se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Comparativo de los resultados del Análisis de Regresión Lineal 
Simple, del Análisis de Varianza de la Regresion y Análisis de Residuos, de 
tres variables de esfuerzo: Número de Viajes, Tiempo de Pesca y Número de 
Pescadores. 

Concepto Número de Hora•de Niíimerode 
Vl•ie• Peecm Peecadorws 

r"2 0.5966 0.5448 0.2722 
No de casos 14 14 14 
P•rámetros del Modelo 
Coeficiente Intercepto 53.66 945.64 3127.59 
Coeficiente Variable 23.89 3.22 4.17 
t 112> de Intercepto 0.0307 .5528 1.5718 
t (12) de Variable 4.2131 3.7901 2.1188 
t 112) critica 1.7802 1.7802 1.7802 

'""' de Variable 0.0012 .0025 .0556 
An.illllsis de Varianza 
C.M. de la Rearesión 72726800 66413700 33187700 
C.M. del Error 4097133 4623224 7392064 
G. L. de la Regresión 1 1 1 
G.L. del Error 12 12 12 
Fl1,12) 17.75 14.3& 4.48 
F critica 11,12> 4.75 4.75 4.75 
IDI 0.0012 0.0025 .0556 
Valor Extremo (mes) Abril/1992 Abril/1992 Abril/1992 

Mar/1993 Aaosto/1992 Ene-Abr/1993 
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En las Fig. 13,14 y 15, se muestra la linea de ajuste del Modelo de Regresión Lineal 
Simple para cada una de las variables de esfuerzo consideradas en el análisis, 
observándose las líneas de dispersión de los datos, como un expresión gráfica de la 
adecuación del modelo. 

Clllptura Total contra Número do V1a1- Mun.ua'-9. 

Captura "" 53 666 + 23 002 - No do Vinjos (r ... 2 - O 5966) 

-----------~J 
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Figura 13. Linea de Ajuste del Modelo de Regresión Simple para la Variable de 
Esfuerzo Número de Viajes. 
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Figura 14. Linea de Ajuste del Modelo de Regresión Simple para la Variable de 
Esfuerzo Número de Pescadores. 



Captura Total Mensual contra Número de Pescadores 
Captura= 31276+4_1759 .. No de Pescadoros (r"2 =O 27) 
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Fig. 15. Linea de Ajuste del Modelo de Regresión Simple para la Variable de 
Esfuerzo Tiempo de Pesca. 

Como se observa en la Tabla 7, la variable que muestra un mejor ajuste en términos 
de los parámetros del Modelo de Regresión y el Análisis de Varianza es el Número 
de Viajes, ya que su r"2 es mayor -aunque ligeramente- que la variable Tiempo de 
Pesca y la significancia del coeficiente de regresión de la variable estimada (!}), 
resultó altamente significativo, con una t-student (gl=12) de 4.21, mayor a la t
student crítica (gl = 12) de 1.78, reportada como límite de rechazo de la hipótesis 
nula, para doce grados de libertad y un a= 0.05. 

Por otro lado, el Análisis de Varianza, nos da una F de 17.75, y un valor de F crítica 
de 4.75 a uno y doce grados de libertad y con un valor de p de 0.0012, nos indican 
que es un buen ajuste de regresión y que tiene una alta significancía estadística. Los 
resultados de la variable Tiempo de Pesca son muy similares y se podría pensar que 
las dos variables son variables explicativas o que son expresiones diferentes del 
mismo fenómeno. Con relación a la variable Número de Pescadores, nos 
encontramos con un mal ajuste de regresión, con todos los parámetros analizados 
indican la no;adecuación de la variable como explicativa de la captura, por lo que no 
se recomienda como una medida del esfuerzo de pesca adecuada. 

El análisis de residuos según la propuesta hecha por Hoaglin (op cit), nos indica que 
en todos los modelos existen valores extremos que están afectando los parámetros 
de la regresión, el autor explica que existen cuatro causas principales para la 



existencia de datos extremos: un error en el registro de la información en el campo, 
un error a la hora de captar la información en la computadora. tercero. que 
efectivamente el dato está bien y entonces habría que buscarle una explicación en 
términos de la experiencia acumulada del tipo de fenómeno estudiado. y por último. 
que el punto está enteramente correcto y la linea recta no es una adecuada 
descripción de la relación existente entre las variables en el intervalo de los valores 
analizado. 

En este caso. para las tres variables se encontraron valores extremos. abril de 1992 
en todos los casos y marzo de 1992 para la variable Número de Via¡es; agosto de 
1992 para la variable Tiempo de Pesca; y el periodo de enero a abril de 1993. para 
la variable Número de Pescadores. 

Se revisaron las hojas de campo, la base de datos y se encontró que en el mes de 
abril, se registró una captura con un arte de pesca denominado chinchorro playero. 
que registró cantidades extraordinarias de jurel (Caranx (Caranx) caninus. Günter 
1867) , 700, 1400 y 3000 kg, en tres lances distintos. que debió ser una "corrida de 
pescado" y que sucede esporádicamente en las pesquerías ribereñas, sobre todo 
con las especies pelágicas cuando son migratorias (dorado. sierra. etc.); siendo un 
evento que introduce una gran variabilidad en el sistema. 

Con relación a los demás valores extremos encontrados según el Análisis de 
Residuos. se localizaron y se determinó que estaban dentro del comportamiento 
normal de la población, ninguno excedía el margen de dos veces la desviación 
estándar de la media de la captura total mensual, lo cual incluye al 96% de la 
población. 

En términos estadísticos y con el propósito de determinar el mejor indicador del 
esfuerzo de pesca, en condiciones "normales", se procedió a excluir el mes de abril 
de 1992 del análisis y volver a aplicar los modelos de regresión. los resultados se 
muestran en la Tabla B. 

Tabla 8. Comparativo de los resultados del Análisis de Regresión Lineal 
Simple, del Análisis de Varianza de la Regrasion y Análisis de Residuos, de 
tres variables de esfuerzo: Número de Viajas, Tiempo de Pesca y Número de 
Pescadores, sin considerar al mes de Abril de 1992. 

Concepto Número de Horas de Número de 
Viaies Pesca Pescadores 

r"2 0.74 0.76 0.34 
No de casos 13 13 13 
Parámetros del Modelo 
Coeficiente Intercepto 91.73 577.69 2955.10 
Coeficiente Variable 22.41 3.184 3.906 
Beta de la Variable 0.8654 0.8750 0.584 

so 



t (12) de Intercepto 
t f12J de V•ri•ble 0.0764 0.0598 2.3885 
t f12J critlc• 1.7802 1.7802 1.7802 
•n• de lnterceoto 0.9404 0.6007 0.1005 
IDI de V•ri•ble 0.00013 0.00009 0.03595 
AnAllala de Vari•nza 
C.M. de I• Rearesión 63403500 64785500 28909000 
C.M. del Error 1931285 1805647 5067145 
G. L. de I• Regresión 1 1 1 
G.L. del Error 12 12 12 
Fl1,12l 32.82 35.87 5.70 
F critlc• (1,12) 4.75 4.75 4.75 
fnl 0.00013 0.00009 0.03595 

En las Fig. 16, 17 y 18, se muestra la línea de ajuste del Modelo de Regresión Lineal 
Simple para cada una de las variables de esfuerzo consideradas en el análisis, 
observándose las lineas de dispersión de los datos, como un expresión gráfica de la 
adecuación del modelo para los datos, excluyendo el mes de Abril de 1992. 

Captura Total Mensual contra Número de v..;es Mensuales 

Captura - 91.735 + 22.418 •Número de Viajes (r'2 - 0.74) :: ¡-- -------------------- ----------
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Figura 16. Linea de Aju•te del Modelo de Regresión Múltiple para la Variable 
de E•fuerzO'Núrnero de Viajes Excluyendo el me• de Abril de 1992 del Análisis 
de la Información. 
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Figura 17. Linea de Ajuste del Modelo de Regresión Simple para la Variable de 
Esfuerzo Número de Pescadores, Excluyendo el mes de Abril de 1992 del 
Anlllisi• de la Información. 
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Fitaura 18. Unea de Ajuste del Modelo de Regresión Simple para la Variable de 
Esfuerzo de Tiempo de Pesca, Excluyendo el mes de Abril de 1992 del Análisis 
de la Información. 
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Se observa un incremento significativo de los coeficientes de regres1on y de todos 
los parámetros de adecuación del modelo, incluso el Análisis de Varianza para la 
regresión de la variable de Número de Pescadores, salió significativo, aunque sólo 
explica el 34º/o de la variación de la relación entre las variables, por consiguiente 
sigue siendo una mala aproximación. 

Por otro lado con el ajuste de la exclusión del mes de abril, resultó ser una mejor 
aproximación utilizar la variable Tiempo de Pesca, aunque un prueba de t-student, 
entre las r"2 de los dos modelos no mostró diferencias significativas. Por lo que su 
uso puede ser indistinto y sólo dependerá de la facilidad de acceso con que se 
obtenga la información. 

En la búsqueda de una mejor aproximación en la determinación de la Unidad de 
Esfuerzo de Pesca se estructuró un modelo de Regresión Lineal Múltiple, 
considerando las tres variables de esfuerzo, pensando que aunque son expresiones 
del mismo fenómeno, su conjunción puede complementar la explicación de la 
variabilidad que implica el fenómeno de estudio. 

En la Tabla 9 se muestra el resumen del Análisis de Regresión Múltiple 
considerando las variables de esfuerzo de número e viajes, tiempo de pesca y 
número de pescadores, sin considerar el mes de abril de 1993. 

Tabla 9. Resumen del Amlllisis de Regresión Múltiple de las Capturas 
Mensuales Totales y tres indicadores del esfuerzo de pesca: Número de Viajes, 
Número de pescadores y Horas de pesca. 

Resumen del Modelo Coeficiente Error estándar del t(9) p 
de Regresión Coeficiente 

Intercepto 121.6383 1153.404 .1054 .9183 
Viajes de pesca 21.1072 14.528 1.4523 .1802 
Número de -1.9380 1.928 -1.0054 .3409 
pescadores 
Horas de oesca 1.1417 1.536 .7436 .4761 

R 2 = .81017927; F(3,9)=12.804 p<.00134; t-critica (9 gl) = 1.83; F-critica (3,9) = 3.86. 

Resumen del Suma de Grados de Cuadrado F p 
Análisis de_ Cuadrados Libertad Medio 
Varianza , 
Reoresión. 68579728 3 22859910 12.80439 .001345 
Residual 16067868 9 1785319 
Total 84647600 
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Como se observa en la tabla anterior, la R"2 es de .8101, lo que indica un buen 
ajuste con todos los criterios de prueba significativos, ( F(3,9)=12.80 p<.00134); Así 
mismo el análisis de varianza muestra un buen modelo, sin embargo ninguno de las 
variables del modelo de regresión fue significativa. 

Una posible explicación es que exista el fenómeno de redundancia en el modelo, es 
decir que las variables están altamente correlacionadas, en la Tabla 1 O, se 
muestran los valores de tolerancia y R"2 de cada una de las variables con todas las 
demás, indicando valores de R"2 altos. 

Tabla 10. Análisis de Redundancia de las Variables Independientes en el 
modelo de regresión múltiple 

Variables Tolerancia R"2-
Viajes de oesca .067048 .932952 
Número de oescadores .253525 .746475 
Horas de pesca .118460 .881540 

- R"2 respectiva de cada variable con todas las otras variables independientes. 

La hipótesis de redundancia es reiterada al aplicar una estrategia de regresión 
múltiple del tipo Forward, en donde la final de la exclusión de las variables. el mejor 
modelo posible, es el que incluye al número de viajes como variable única y 
altamente significativa, la aportación del resto de las variables para explicar la fuente 
de variación del modelo es neligible y reiterativa. 

Con relación a los supuestos del modelo se comprobaron el de linealidad y el de 
normalidad, este último como se muestra en la Figura 19, no se cumple ya que la 
distribución de los residuos no se comporta como una normal. 

----- Norm•I 
e.per-• 

Figura 19. Histograma de frecuencias de los residuales del modelo de 
regresión múltiple de las capturas en función del número de viajes, tiempo de 
pesca y número de pescadores. 



Para comprobar el supuesto de normalidad se graficaron cada una de las variables 
contra las demás, encontrando que la variable de número depescadores es la que 
tiene la mayor dispersión, como se observa el la Fig. 20. 

Gráficas de Correlaciones entre todas las variables 

¡ ·.. . VIAJES 

[_ ~~~['.)!:]g~ 

Figura 20. Gr6fica combinada de la correlación de cada una de la variables con 
toda• I•• dem6•, ••i como el hi•tograma de •u• frecuencias. 

Si bien existe una clara violación a los supuestos del modelo, Zar (1996), establece 
que el análisis de regresión es muy robusto a la violación del supuesto de 
normalidad. Por otro lado, se recomienda una transformación a la variable de 
número de pescadores para que pueda ser utilizada en el modelo. 

Las mejores• variables explicativas de la captura son el Número de Viajes y el 
Tiempo de Pesca cuando se analizan separadamente en modelos de regresión 
simple, siendo la variable Número de Pescadores una medida del esfuerzo no 
adecuada. El criterio para la elección de cual variable elegir para utilizarla como 
unidad de esfuerzo en la pesquería artesanal de Manzanillo, no dependerá de su 
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signifi=· 
de laª' 

·-'!Stadistica, sir o de la facilidad de estimarla en el diser'io de muestreo 
..Jad pesquera. 

El r' .o de regresión 'ir >al múltiple, resultó ser un mejor modelo, aunque su 
uti' • . - . n depende del ac:::c >O que se tenga a la información de tiempo de pesca y 
núrr.e· .e de pescadores que ;. articipan en cada viaje de pesca y la captura realizada 
en · .. se viaje; estos datos det:c'?n de incluirse en el diser'io de muestreo de la actividad 
pesquera en el estado de Colima. 

5.2 Caracterización del Sistenra de Pesca 

Se caracteriza el sistema de pesca de la Bahía de Manzanillo, en términos de las 
variables registradas en el censo, se realiza un análisis de importancia para cada 
una ellas, enlistando todas las categorías encontradas, sus abundancias y 
frecuencias relativas, su Valor de Importancia y con base en ese valor se decide 
cuales características son suficientes para describir el sistema de pesca .. Así mismo 
se analiza la distribución temporal de los factores mas importantes del sistema de 
pesca. 

5.2. 1 Análisis de importancia de las variables del Sistema de Pesca 

5.2.1.1 Composición de la Captura. 

En este trabajo se analizó la composición de la captura comercial, encontrando un 
total de 74 especies, esta lista ratifica el trabajo realizado por Cruz, R.M., (1989). en 
su descripción de los peces del Litoral Colimense. La lista de los nombres comunes 
de las 74 especies ordenadas de manera descendente por su Valor de Importancia 
en la comunidad se encuentra en la Tabla 11 (anexo IV). 

Para determinar cuales son las especies mas importantes y cuales de importancia 
media u ocasionales, se gráfico la captura en kg y el esfuerzo en número de viajes 
para cada una de las especies ordenadas por su Valor de Importancia, de manera 
que se pudiera observar un cambio en el patrón de comportamiento. 
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Figura 22. Patrones de Distribución Decreciente de la Captura (kg) y Esfuerzos 
(No de Viajes) en la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. 

Como se observa en la Figura 22, a partir de la especie denominada "Pargos", los 
niveles de captura son menores a los 1 000 kg anuales y el esfuerzo aplicado a esas 
especies es menor a 100 viajes de pesca. En la Tabla 12 (anexo IV), se observa que 
esas especies componen el 85.62°/o de la captura comercial de la Pesca Artesanal 
de Manzanillo Col., Méx. 

Como una labor de apoyo al trabajo se realizó la identificación a nivel de especie de 
todas las que componen la captura comercial. La lista con los nombres científicos y 
comunes de las especies se encuentra en el Anexo l. 

Posteriormente se hizo una lista con una breve caracterización de las especies mas 
importantes, con datos de su distribución y su hábitat de manera que se tenga una 
idea de su ecología y el papel que juegan en la comunidad de peces de la Bahía de 
Manzanillo. (Anexo 11). 

5,2.1.2 Camadas Utilizadas en la Pesca Artesanal de Manzanillo Col. 

Se realizó el análisis de la composición especifica de las carnadas utilizadas en la 
pesca artesanal, se detectaron 20 tipos de carnadas en el periodo de estudio, se 
determinó su Valor de Importancia y se ordenaron en forma descendente; la lista de 
las principales camadas se muestra en la Tabla 13 (anexo IV). 
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Como se observa en la Fig. 23, nueve especies se mantienen en el orden de los 
1000 kg de captura y son utilizadas en mas de 100 viajes de pesca y engloban el 
97.42% de los valores de importancia. La utilización del resto de las especies puede 
considerarse como ocasional, en función de la carencia de las especies "preferidas", 
o de su abundancia en alguna época del año en particular. 
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Figura 23. Patrones de Distribución Decreciente de la Captura (kg) y Esfuerzos 
(No de Viajes) Asociadas a las Principales Especies Utilizadas como Camada 
en la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., M6xico. Ordenadas por Nivel de 
Importancia. 

5.2.1.3 Embarcaciones que Participan en la Pesca Artesanal de Manzanillo 

En este trabajo se recabó el nombre de la embarcación, datos sobre su captura, 
artes de pesca utilizadas y localidades de pesca visitadas de manera que se pueden 
tener mapas de la actividad de la flota y sus estrategias para la pesca, se determinó 
que el número de embarcaciones que operan en el puerto de Manzanillo fue de 113, 
como se muestra en la Tabla 14 (anexo IV). 

Para efectos del análisis se consideró que una lancha que efectúa mas de 80 v1aies 
de pesca -considerando que en promedio un mes tiene 20 días navegables-, es 
decir un tercio del año, es una embarcación que se mantiene activa en la pesquería. 
y las de mediana importancia que salen entre tres a cuatro días por mes. 
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Analizando la Figura 24, se observa que un grupo de once embarcaciones participan 
de una manera intensa en la pesquería; un segundo grupo de 1 O embarcaciones 
realizaron un promedio de 150 viajes de pesca en el período de estudio y un tercer 
grupo realizó hasta ochenta viajes de pesca en el mismo período, capturando 
alrededor de 1000 kg de captura. Por lo que se considera que un total de 48 
embarcaciones son las que participan de manera constante en la pesquería 
artesanal en Manzanilo, Col., Constituyendo el 88.96% de Jos Valores de 
Importancia del Grupo de Embarcaciones que componen la pesquería. 

En la Tabla 15 (anexo IV) se muestran los nombres de las embarcaciones y el Valor 
de Importancia Relativa Acumulada, de las embarcaciones que se considera son las 
mas representativas y de mayor impacto en Ja pesquería artesanal de Manzanillo. 
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Figura 24. Patrones de Distribución Decreciente de la Captura (kg) y Esfuerzos 
(No de Viajes) Asociadas a las Principales Embarcaciones Utilizadas en la 
Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. Ordenadas por Nivel de 
Importancia. 

5.2.1.4 Localidades de Pesca. 

Se registraroh 63 bajos o localidades de pesca en Ja Tabla 16 (anexo IV) Se enlistan 
todos los bajos de pesca registrados en el censo, con Ja captura y el esfuerzo 
asociado a cada bajo y su Valor de Importancia. 

La Figura 25 nos muestra un primer grupo de siete bajos que tienen grandes niveles 
de captura y esfuerzo, seguido de un grupo cuyas captura oscilan entre 1 000 y 6000 
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kg, con niveles de esfuerzo entre 100 y 500 viajes de pesca, el resto de los bajos de 
pesca, se visitan ocasionalmente. El censo reporta 23 bajos de pesca que engloban 
el 96% de los valores de importancia del conjunto de todas las localidades de pesca. 
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Figura 25. Patrones de Distribución Decreciente de la Captura (kg) y Esfuerzos · 
(No de Viajes) Asociadas a las Principales Localidades de Pesca Visitadas en 
la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. Ordenadas por Nivel de 
Importancia. 

5.2.1.5 Artes de Pesca 

En la pesca en Manzanillo, como en todas las pesquerías artesanales, se detecta la 
utilización de diversos artes de pesca, con diferentes características, la utilización y 
rendimiento de ellos es diferente, así como las especies que componente su 
captura. Se encontraron diez tipos de artes de pesca, divididos en tres grupos, 
asociados la buceo, como el Arpón, Gancho y la captura a mano; los artes que usan 
anzuelo, línea de mano, palangre y cimbra y las redes de enmalle, como el 
chinchorro, la atarraya y la red agallera. 

Dentro de los diferentes grupos existen múltiples variaciones, en tamaños de 
anzuelo, tipds de anzuelo y número de anzuelo por línea; o en el caso de las redes, 
longitud de la red y tamaño de la malla. 

Al igual que los otros factores del sistema de pesca, si bien la diversidad es mucha, 
no todos los artes se usan con la misma intensidad y se obtienen los mismos 
rendimientos. 
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En Ja Tabla 17, se enlistan las artes de pesca usadas en la pesquería artesanal de 
Manzanillo, Col.; su captura y el número de viajes en que se usaron, así como su 
Valor de Importancia. El principal arte de pesca encontrado es la Linea de Mano o 
Cuerda, la cual es preferentemente utilizada y con altos niveles de captura. 
Representa el 73.97 del Valor de Importancia de todos Jos artes de pesca en su 
conjunto. Un segundo grupo Jo componen Jos artes que son utilizados en mas de 
170 viajes de pesca y que en conjunto con la linea de mano, componen el 98.57°/o 
de todos Jos artes de pesca. El resto de Jos artes de pesca, su utilización se puede 
considerar como raro u ocasional. 

Tabla 17. Lista de las Artes de Pesca más Importantes que participan en la 
Captura Comercial de la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col. Méx.; Ordenadas 
con Base a su Valor de Importancia Relativa. 

Ar99 captul'a Est'umzo ca..,........,. Esf/Relativo VI VIR VIRA 
Cuerd.9 •ttS7.1• 7S7S •2.•• 1SO.S7 243.24 73.97 73.97 
Buceo- 8SU.21 ... 8.71 20.10 2a.a1 a.7• 82.73 
Palangre 9144.10 ... 9.37 13.49 22.•• •. 9S 89.a9 
Cimbra SH7.40 1 .. •. 14 4.48 10.a2 3.23 92.91 
Currican 4442.00 233 4.SS •••• 10.11 3.07 9S.H 
Red 430S.7S 171 4.41 4.0a a.49 2.sa 98.S7 
Chinchorro 3989.SO 17 4.09 0.41 4.49 1.37 99.94 
Atarraya 10.00 4 0.01 0.10 0.11 0.03 99.97 

•• En el buceo se incluyen arpan, gancho y captura a mano 

Es muy importante mencionar que los valores reportados para los artes atarraya y 
buceo se encuentran sesgados porque su captura se destina principalmente a 
carnada o a consumo de directo de Jos pescadores y no llega el producto a los 
centros de registro. 

Como se observa en Ja Figura 26, en donde por razones de escala se grafican los 
logaritmos de la captura y del esfuerzo, se observa un grupo bastante uniforme en el 
orden de magnitud superior a 1000 en el caso de las capturas y 1 00 en el caso del 
esfuerzo, que ratifican la decisión de Ja agrupar las artes hasta el 96.00%. 
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Figura 26. Patrones de Distribución Decreciente de la Captura (kg) y Esfuerzos 
(No de Viajes) Asociadas a las Principales Artes de Pesca Utilizadas en la 
Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México., Ordenadas por Nivel de 
Importancia. 

Se analizaron los siguientes factores del sistema de pesca: especies, tipo de 
carnada, embarcaciones, localidades de pesca, artes de pesca. La Tabla 18, resume 
los resultados del análisis y permite observar la reducción de las categorías de cada 
uno de los factores y el nivel de importancia que engloban el conjunto de todas las 
clases detectadas: · 

Tabla 18. Factores que Componen ·el Sistema de Pesca Artesanal de 
Manzanillo, Col., Méx. Número de Categorfas Detectadas; Categorías 
Determinantes del Sistema y Valor de Importancia que Representan del Total 

Factores del Categorf- Categorf- Nivel del Valor 
Sistema Encontradas lmport&ntes que Representan 

de Pesca del Total 
1 Esoecies 74 25 85.60 
2 Tipo de Carnada 20 g 97.42 
3 Embarcaciones 113 40 89.96 
4 Localidades de Pesca 63 23 96.06 
5 Artes de Pesca 8 6 96.00 

La gran variedad de factores que participan en la pesca artesanal y la amplia gama 
de clases o categorías de cada una de ellos, nos ofrecen un amplio espectro de 
posibilidades de combinación y por lo tanto un escenario dificil de modelar. 
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El esfuerzo de ordenar las categorías por su importancia y simplificar los escenarios, 
tiene por objetivo el dar idea de lo que sucede en la pesquería y las posibles 
interacciones que expliquen los fenómenos que en ella suceden. 

5.2.2 Análisis Temporal de los Factores Importantes del Sistema de Pesca 

5.2.2.1 Análisis Temporal de las Localidades de Pesca. 

Para fines del análisis se dividió al área de captura en tres zonas de pesca, la zona 
Norte, Centro y Sur, esto es para facilitar la representación gráfica, sin que por el 
momento se establezca una fundamentación en alguna característica. 

En la Tabla 19, se enlistan las localidades de la Zona Norte, con los valores de 
CPUE, para cada uno de los meses del periodo de estudio. 

Las localidades de pesca intensamente pescadas son Tepalcates. Campos, 
Ventanas y Los Bajitos. En el caso de el Faro de Campos y Cuyutlán, es de notarse 
que la baja y ausencia de pesca en el bajo del Faro y el inicio e intensidad de pesca 
en el bajo de Cuyutlan, coinciden con la época de lluvias y secas. 

En este lugar sucede un fenómeno especial ya que es la desembocadura del canal 
de salida de la Termoeléctrica de Manzanillo, que utiliza el agua de la Laguna de 
Cuyutlán para el enfriamiento de sus turbinas, por lo que a la salida el agua va 
caliente y cargada de nutrientes -grandes cantidades de organismos como camarón, 
jaibas y peces de diferentes -tipos, así como larvas y huevos son "cocinados 
diariamente en las labores de enfriamientos de las turbinas- lo cual hace a la zona 
en donde se localizan los bajos de Campos, Cuyutlan y Faro de Campos, sea muy 
productiva. 

Los niveles más altos de CPUE se encuentran en los bajos de Tepalcates en el 
invierno, Cuyutlán, Ventanas y Faro de la Cruz, en época de lluvias. Estos últimos 
se pueden explicar por su proximidad al Canal de Ventanas que es una boca o canal 
artificial que comunica a la Laguna de Cuyutlán con la Bahía de Manzanillo y que en 
época de lluvias tiene gran aporte de materia orgánica al océano. 



Tabla 19. Tabla de los Valores de Captura por Unidad de Esfuerzo (Número de Viajes), 
para cada Localidad de Pesca de la Zona Sur del Puerto de Manzanillo, Col. Méx. en el 
Período de Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

BAJO reb mar abr may jun jul ago sep od nov die ene feb mar abr 
TEPALCATES 46.0 53.2 33.4 30.5 4.3 25.3 22.4 14.1 39.0 12.1 13.8 14.8 14.2 46.7 10.8 
CUYUTLAN S/E SIE SIE SIE SIE 74.5 39.9 28.0 SIE 22.3 30.3 S/E SIE SIE SIE 
CAMPOS 12.6 11.9 18.6 8.1 9.0 9.3 9.8 9.4 12.5 13.3 15.0 12.2 4.6 10.9 13.7 
FARO 6.1 11.8 63.7 13.4 13.1 11.7 6.1 SIE S/E S/E S/E S/E 15.1 2.5 S/E 
VENTANAS 16.3 13.7 2.5 2.0 11.2 53.0 9.5 8.4 7.5 17.8 10.9 6.5 9.5 28.0 SIE 
GALLINA 4.3 2.4 7.4 6.9 2.1 4.1 12.9 7.3 10.6 6.4 43.5 2.0 S/E S/E S/E 
BAJITOS 4.6 5.8 5.2 8.1 9.4 5.4 4.7 6.0 6.5 12.6 5.7 3.5 3.9 4.9 3.8 
F/CRUZ 3.3 4.5 SIE 3.0 8.0 7.0 22.5 34.1 5.0 6.0 SIE 2.0 3.0 S/E SIE 

• S/E. Lugares en donde no se realizaron viajes de pesca. 
Resaltados en 'Gns los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores la promedio) 

La Figura 27 muestra la distribución de los indices de CPUE para cada localidad de 
pesca en el tiempo, se observa un comportamiento parejo todo el año en los bajos 
Bajitos, Ventanas, Campos, Tepalcates y Gallina -con un descenso en los meses de 
febrero a abril-, y un comportamiento estacional de los bajos Faro de la Crúz y 
Cuyutlan. 
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Figura 27. Patrón de Distribución de los Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de 
las Localidades de la Zona Norte del Puerto de Manzanillo, Col. Méx. En el Período de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

En la zona Centro, considerada propiamente como la Bahía de Manzanillo, se 
observa un comportamiento de pesca similar en todos los bajos de pesca, con la 



excepción de Punta Santiago en donde no se reportan viajes de pesca en los meses 
de noviembre a abril y Puerto Interior en octubre y noviembre. Los índices más altos 
se presentaron al interior de la Bahía de Manzanillo, en abril y octubre,.(Tabla 20. y 
Fig. 28). En la Bahía de Manzanillo, el pico de los índices, coincide con la época de 
lluvias y se puede explicar por la gran cantidad de escurrimientos que suceden de la 
zona montañosa aledaña a la Bahía, que repercute en el aporte de nutrientes a la 
comunidad marina. Esta zona se caracteriza por tener bajos poco productivos pero 
con pesca constante a lo largo del año. 

Tabla 20. Tabla de los Valores de Captura por Unidad de Esfuerzo (Número de Viajes), 
para cada Localidad de Pesca de la Zona Centro del Puerto de Manzanillo, Col. Méx., 
de Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

BA.JO Jeb mar abr may jun jul ago sep oct nov die ene feb 
ROMPEOLAS 1.3 4.0 S/E 3.2 12.0 2.5 3.0 6.5 5.3 5.9 5.1 4.3 5.1 
BAHIA S/E 1.3 37.3 16.5 5.8 2.8 S/E 18.3 29.8 5.1 22.0 9.1 4.0 
P/INTERIOR 40.9 21.1 10.5 5.8 8.5 5.0 7.8 7.8 S/E S/E 1.0 7.0 4.5 
GUAYABAL 4.9 3.8 3.9 4.8 8.5 6.9 4.8 4.5 4.0 15.7 3.7 3.8 2.7 
HADAS 9.6 9.3 8.1 8.1 3.8 15.3 5.4 3.9 3.9 16.7 10.4 3.8 5.3 
SANTIAGO 4.0 6.0 2.5 2.3 4.0 3.8 5.5 4.8 3.0 18.3 17.3 5.0 6.3 
P/SANTIAGO 6.7 8.3 4.4 S/E 3.0 12.7 6.5 18.3 3.5 S/E S/E S/E S/E 
MIRAMAR 7.5 8.5 9.5 8.9 8.5 7.9 8.9 8.1 4.9 11.2 4.9 7.4 5.9 
FRAILES 6.6 10.3 8.1 9.9 8.5 6.8 6.4 8.0 7.5 8.6 9.7 3.6 5.3 

• S/E. Lugares en donde no se realizaron v1a1es de pesca. 
Resaltados en 'Gris Jos Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores al promedio) 
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Figura 28. Patrón de Distribución de los Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de 
las Localidades de la Zona Centro del Puerto de Manzanillo, Col. Méx. En el Periodo de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 



En la Tabla 21 y en la Fig. 29, se muestran los valores y el comportamiento de los 
indices de CPUE, en las localidades de la Zona Norte del Puerto de Manzanillo, 
Col., observándose un patrón uniforme en los bajos de Palo Alto, Hondos, 
Carrizales, Majagua y la Peña Blanca, y picos en la época de lluvias y con la 
temporada de aguas frias en la zona. En el caso de La Murcielaguera, que es el bajo 
mas alejado del Puerto de Manzanillo, se nota una ausencia total de reportes de 
pesca en los meses de aguas frias y un patrón uniforme en la época de lluvias. El 
bajo frente al aeropuerto se visitó durante las lluvias y coincidiendo con la apertura 
de la boca del Río Marabasco que aporta una gran cantidad de nutrientes a la zona 
de pesca. 

Tabla 21. Tabla de los Valores de Captura por Unidad de Esfuerzo (No de Viajes), para 
cada Localidad de Pesca de la Zona Norte del Puerto de Manzanillo, Col. Méx., de 
Febrero de 1 992 a Abril de 1993. 

BAJO feb mar anr may jun ··jul - _._ .. 

oClt -·- die - feb 
PALOALTO 7.9 20.0 9.8 9.6 8.4 8.9 29.3 S/E 16.3 S/E S/E 2.5 16.0 
HONDOS 7.7 11.9 7.0 9.1 13.3 10.5 7.2 11.8 15.6 2.8 7.1 7.3 6.8 
CARRIZALES 6.0 8.8 8.5 3.9 9.4 3.9 6.4 15.5 14.8 7.7 21.5 8.4 S/E 
MAJAGUA 5.9 18.2 16.7 24.8 8.1 S/E 7.5 5.0 5.4 S/E S/E S/E 10.0 
PENABLANCA 6.6 11.8 7.1 14 5 20.5 14.9 13.3 9.8 9.0 11.5 15.8 10.0 6.8 
MURCIELAG S/E S/E S/E 2.0 7.2 3.0 12.8 5.4 11.4 S/E 25.5 S/E S/E 
AEROPUERTO S/E S/E S/E S/E S/E 0.5 16.0 13.8 13.5 8.5 S/E S/E S/E 

• S/E. Lugares en donde no se realizaron viajes de pesca. 
Resaltados en ·Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores al promedio) 
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Figura 29. Patrón de Distribución de los Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de 
las Localidades de la Zona Norte del Puerto de Manzanillo, Col. Méx. En el Período de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 



5.2.2.2 Análisis Temporal de la Composición de Jas Especies. 

Como se muestra en la Fig. 30, las especies tienen diferentes indices de abundancia 
a los largo del año y la composición específica varia en importancia en ciertos 
periodos se pueden observar "entradas" y "salidas" de especies e incluso 
sustituciones de éstas. 

Algunas especies como el Medregal, Cocinero, Sierra, Atún, Ojo de Perra, Dorado, 
Barrilete y Jurel, predominan en los meses fríos y sustituyen en la composición al 
resto de las especies en los meses de febrero marzo y abril, mientras que las 
especies de la Familia Lutjanidae conocidas como pargos, predominan en los 
meses de mayo a octubre, con ligeras fluctuaciones en la composición de las 
especies que forman a este grupo, por ejemplo, el Pargo Colmillón es el mas 
importante en los meses de mayo a septiembre y el Pargo Listoncillo es durante los 
meses de septiembre a enero. 

El Huachinango es la especie más importante en la captura comercial, que 
mantiene niveles de abundancia muy similares durante todo el año, con ligeros picos 
en los meses de mayo a julio y de septiembre a diciembre. 

Por otro lado se observa que las especies como los Roncos, Puercos, Loras, Viejita, 
Cabrilla, Rasposa y el complejo de especies reportado como "Gamba" (que son 
filetes principalmente de especies de la Familia Acanthuridae), tienen un 
comportamiento muy similar, se mantienen presentes todo el año, con niveles 
parecidos de abundancia, con ligeros incrementos coincidiendo con la entrada de 
las aguas calientes y de las llu~ias. 

En el esquema se observan niveles de abundancia mayores para las especies como 
el Medregal, Cocinero, Sierra, Atún, Ojo de Perra, Dorado, Barrilete y Jurel, sin 
embargo habría que considerar que las especies que componen este grupo son 
ejemplares grandes que al relacionarlo con el esfuerzo arrojan índices de 
abundancia mayores -pensando en el problema que representa que en un viaje se 
capturen 15 organismos que pesen un kilo, y otro viaje en donde se pesque un 
orga11.i.smo que pese quince kilos, representan la misma captura por unidad de 
esfuerzo, por lo que se consideró necesario formar grupos de especies que 
permitieran un análisis más fino y detectar mejor los cambios en la composición de 
la captura. 
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En el Anexo 11 se describen algunas de las características de las 23 principales 
especies que componen la captura comercial, mencionando, su distribución, su 
hábitat y algunos aspectos ecológicos. Con base en esas descripciones se 
formaron tres grupos funcionales: las especies pelágicas, compuesto por el 
Medregal, Cocinero, Sierra, Atún, Ojo de Perra, Dorado, Barrilete y Jurel; las 
especies demersales como los Roncos, Puercos, Loras, Viejita, Cabrilla, Rasposa 
y "Gambas" y el grupo de las especies pertenecientes a la familia Lutjanidae, que 
tienen características muy comunes en alimentación, comportamiento y niveles de 
tolerancia a los factores ambientales. 

A continuación se presentan las tablas de los índices de abundancia en términos 
las captura por unidad de esfuerzo en el período de estudio así como las gráficas 
de la distribución temporal de los indices de abundancia y la composición 
específica por grupo funcional: 

Tabla 22. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de las Especies Oemersales 
de la Captura Comercial de la Pesca Ribereña en Manzanillo, Col. Méx. de Febrero 
de 1992 a Abril de 1993. 

Feb Mar Abr Mav Jun Jul Aao Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar 
Gamba 30 53 42 39 40 58 82 78 18 3 13 6 15 1 66 56 88 
Rasposa 1 7 2.4 33 2.9 32 32 3 1 3 1 28 35 23 22 34 30 
Cabrilla 74 14 1 13 4 96 106 80 68 68 36 43 88 34 10 2 12.6 
V1e,1ta 1 6 4 1 79 49 52 56 75 11 7 1 9 35 55 6 1 5 1 72 
Loras 0 1 14 9 99 140 11 7 10 o 76 40 90 97 79 S/E 37 1 0 
Puercos 40 36 25 48 50 39 3.1 36 2.0 1.3 53 1.7 1 5 2.1 
Ronco Chano 50 24 33 34 34 5 1 37 23 37 53 44 1 7 28 3 1 
Roncos 23 24 22 27 58 54 56 08 1 0 05 05 1 5 23 07 

"S/E. Lugares en donde no se realizaron viajes de pesca. 
Resaltados en 'Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (mayores que el promedio) 
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Figura 28. Distribución Temporal de la Captura por Unidad de Esfuerzo (Captura por 
Viaje de Pesca) de las Especies o Grupos de Especies Demersales, Capturadas en 
la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col. Méx. (Febrero de 1992 a Abril de 1993). 



Como se observa en la fig. 28 y en la Tabla 22, los Roncos incluyendo al Ronco 
Chane, Jos Puercos y las Loras. se comportan de manera similar, con mayores 
índices de abundancia de mayo a noviembre, con las aguas cálidas, con un ligero 
decremento en septiembre -aunque esto se puede deber a un descenso en la 
intensidad de pesca por causa de la época de ciclones-, y bajos índices de 
abundancia en los meses de aguas frías de noviembre a marzo. 

El complejo de especies denominado "Gamba", como se ilustra en los anexos 1 y 11 
, está compuesto por gran número de especies como, Puercos. Loras. Bota, 
Rayas, de manera que su comportamiento general no ilustra en comportamiento 
particular de las especies que lo componen. por el contrario lo enmascara. 

En el caso de la Rasposa. Cabrilla y Viejita . se observa un comportamiento 
regular a lo largo del año, con una mayor fluctuación en el caso de esta última en 
el mes de septiembre. 

En la tabla 23 siguiente se presentan Jos valores de captura por unidad de 
esfuerzo de las especies que componen el grupo denominado "Pargos" a lo largo 
del período de estudio. En este grupo encontramos valores de captura por unidad 
de esfuerzo constantes a lo largo del año y sus variaciones probablemente están 
en función del hidroclima. 

Los valores altos también se pueden explicar debido a que estas especies de 
pargos, son organismos grandes que pueden pesar entre 15 y 1 B kg, por lo que 
al relacionarse la captura con el esfuerzo, se obtiene índices altos de abundancia. 

Tabla 23. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo del Grupo Denominado 
"Pargos" en la Captura Comercial de la Pesca Ribere~a en Manzanillo, Col. Méx. de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

... ... Feb Mar Abr. ·-· .Jun ...... ;,, - ·-· Qd:4 Naiit· ~:~· Ene Feb Mar Abr 
Huaeh1nango 10.6 14 o 6.9 14.7 16.6 11.4 7.5 7.6 12.5 19.6 15.3 7.3 5.1 64 6.1 
Pargo Lunare10 67 6 1 64 6.5 12.6 11.4 9.0 13.2 9.0 3.4 7.9 6.3 6.5 5.2 4.6 
Pargo Com1llón 60 11 1 6.6 10 7 16.1 29.5 24.0 16.9 17.1 10.7 11.2 19 3 13 4 12.6 100 
Pargo Tecomate 43 62 5.6 7.6 64 3.9 7.0 5.2 4.2 9.2 2.3 4.6 5.6 4.9 S/E 
Sandia 1.5 6.6 7.6 5.1 3.0 5.3 2.4 3.4 4.6 4.6 3.6 3.6 3.2 4.6 2.5 
Pargo Alazán 5.1 50 5.0 4.3 4.1 4.6 5.5 6.0 9.6 11.1 6.1 7.0 3.2 6.6 2.2 
Pargo Llstonc1110 96 3.9 6.9 10.7 9.6 12.1 13.2 17.0 25.5 151.2 28.0 2.0 4.6 15.6 S/E 
Pargos 14.6 11.3 2.5 11.9 11.9 16.1 9.7 6.6 2.3 S/E 15.6 4.5 6.1 6.9 1.5 

• S/E. Lugares en donde no se realizaron viajes de pesca. 
Resallados en "Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores al promedio) 

El grupo denominado "Pargos" está presente todo el año, las especies 
Huachinango, Lunarejo, Pargo Tecomáte y Sandía . tienen índices de abundancia 
similares sin presentar variaciones a lo largo el año. Por otro lado el Pargo 
Colmillón presenta un aumento en Jos meses de junio, julio y agosto, septiembre y 
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octubre, con las lluvias. Con respecto al Pargo Listoncillo, un aumento gradual 
con la entrada del agua caliente en los meses de marzo y abril hasta llegar a un 
total de 61 .2 kg/viaje de pesca en el mes de noviembre, que es un valor muy alto 
para la zona y el tipo de pesquería; los valores decrecen conforme ingresan las 
masas de agua fría. 

El Huachinango, que es con mucho la especie que presenta las capturas mas 
altas de la región y a la cual se le dedica el mayor esfuerzo de pesca, también 
presenta índices altos durante todo el año, oscilando alrededor de los 11 kg por 
viaje de pesca en promedio, si consideramos que la especie se vende a precio de 
playa entre $13.00 y $15.00 mn, se entiende porque es la especie mas buscada. 
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Figura 29. Distribución Temporal de la Captura por Unidad de Esfuerzo (Captura por 
Viaje de Pesca) de las Especies que componen el Grupo Denominado "Pargos" 
Capturadas en la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col. Méx. (Febrero de 1992 a Abril 
de 1993). 

Con relación a las especies pelágicas, se encontró que los mayores índices 
registrados, con un valor máximo de 62.B kg por viaje de pesca. fueron en marzo -
debido a tres lances de pesca con un chinchorro, 700, 900 y 1400 kg de jurel. Se 
observa qµe algúnas especies mantenienen altos índices al final de la época de 
lluvia y hasta la entrada del agua caliente en el mes de abril, con indices muy 
bajos en los meses de mayo a julio, como el Dorado, Sierra y Cocinero. Por el 
contrario el Atún, sus índices mas altos, los tiene en los meses de marzo y abril, 
que es la época de la entrada de aguas cálidas a Manzanillo, y se mantiene muy 
estable a lo largo del año. 
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El Medregal es una especie que presenta un comportamiento estable y con altos 
valores de abundancia a lo largo del año, siendo una de las principales especies 
que componen la captura comercial. 

Tabla 24. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de las Especies Pelágicas en 
la Captura Comercial de la Pesca Ribereña en Manzanillo, Col. Méx. de Febrero de 
1992 a Abril de 1993. 

Feb Mar Abr Mav Jun ..... ~ ·- .Qcl· Nav ·Die Ene Feb M•r Abr" 
Jurel 35.0 62.8 6.8 4.3 4.2 8.0 9.3 32.7 13.3 15.7 13.2 13.6 9.9 24.8 21.2 
Barrilete 3.8 7.2 30.4 8.3 7.4 6.1 22.4 8.7 11.2 9.7 15.0 23.6 3.4 14.5 25.6 
Dorado 8.0 15.8 13.3 1.0 1.0 S/E 5.9 8.1 8.5 11.9 23.2 18.2 4.0 S/E 2.8 
Oio de Perra 5.6 16.1 3.8 1.8 5.9 5.9 8.0 8.0 8.2 5.4 13.5 8.4 6.4 5.0 0.5 
Atún S/E 38.8 40.2 15.3 17.3 5.0 13.6 15.4 8.3 25.9 10.6 7.3 24.2 17.2 20.7 
Sierra 27.7 53.6 13.8 4.0 3.3 3.8 1.9 2.5 9.1 7.7 18.8 5.9 4.5 2.5 8.2 
Cocinero 8.3 13.0 4.4 3.0 3.9 3.6 4.7 8.1 2.0 2.3 S/E 4.8 0.5 5.7 21.5 
Medreqal 7.3 11.6 18.6 15.5 33.1 9.0 12.1 32.0 10.2 13.8 23.8 15.5 10.5 10.4 24.6 

• S/E. Lugares en donde no se realizaron viajes de pesca. 
Resaltados en "Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores al promedio) 
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Figura 30. Distribución Temporal de la Captura por Unidad ele Esfuerzo (Captura por 
Viaje de _Pesca) de las Especies Pelágicas de las Capturadas en la Pesca Artesanal 
de Manza_nillo, Col. Méx. (Febrero de 1992 a Abril de 1993). 

5.2.2.3 Análisis Temporal de la Composición de Especies utilizadas como 
Camada. 
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Con relación a la utilización de las carnadas, se calcularon los rendimientos de 
las embarcaciones, en términos de la captura total, cuando fue utilizada 
determinada carnada, para cada uno de los meses del período de estudio; se 
resalto en fondo obscuro cuando la intensidad detectada era mayor de 1 O kg/viaje 
de pesca y en muy oscuro cuando era excepcional. Los resultados se muestran 
en la Tabla 24. 

Tabla 24. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de las Especies Utilizadas 
como Camada en la Captura Comercial de la Pesca Ribereña en Manzanillo, Col. 
Méx., de Febrero de 1992 a Abril de 1993 

Sardina 

Ojo de 
PcrrJ 
Calarnar 

Bamlctc 

Cantaron 
Cuatctc 

Jaiba 

fcb mar . abr may lun . lital · ago ·· oep oct· 
12.0 10.7 7.J X.I 10.6 7.5 6_3 r..9 6.4 

9.4 'J.M 311.4 9.0 M.M 1 J. I K.X 13.1 14. 1 

7.K M. I 6.3 7.7 M.<> X.6 5.6 X.3 S/E 

S/E 34.7 67.6 21.5 10.2 311.'J 27.2 36.5 23.3 

M.3 10.0 7.0 9.6 9.0 6. 9 1.1. 7 9.6 20.5 

S/E 21.2 X.9 13.3 S/E 15.2 16.X 20.X 22.2 

S/E S/E S/E S/E S/E S/E S/E 65.7 S/E 

nov die ene fcb m:u abr media 
X.9 6.1 -'.7 3.9 5.~ 5.4 7.J5 

to.o IK5 16.1 9.0 7.1 5.M 12.IK 

S/E S/E X.C• ..J.2 5.1 5.5 7.02 

13.9 X.O 27.3 11. I 5X.3 7.0 26.96 

S/E S/E S/E S/E S/E 5.ú 10.03 

J.J 60.0 20.9 5.9 28.2 K.3 IX.X] 

33.3 21.1 S/E S/E S/E S/E 40.03 

Cocinero S/E K.X 12.3 S/E S/E 7.9 9.5 10.J 15.5 9.C• S/E JO.O S/E 11.2 21.0 11.(,o 

Plátano 4.6 6.6 M.3 5.0 22.1 35.3 X 6 9.2 6.9 7A 6 X S/E S/E S/E S/E l0.'J7 

• S/E. Lugares en donde no se realizaron v1a1es de pesca. 
Resaltados en ·Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores al promedio) 

Si bien, la sardina es la carnada más utilizada, se debe de buscar la explicación 
de su uso. en términos de su abundancia y fácil acceso, ya que los rendimientos 
observados a lo largo el año no revelan nivel altos, con un promedio de 7.35 kg 
de captura por viaje de pesca en que es utilizada. En el mismo caso se encuentra 
el Calamar y el Plátano, aunque este con fluctuaciones en su rendimiento en 
época de lluvias y una ausencia de registros en la época de agua fria. 

El Camarón, es muy utilizado para la pesca de pargos, sin embargo los 
rendimientos observados son bajos. El mismo comportamiento se observa la 
pesca cuando se usa el Cocinero como carnada. 

Las especies de carnada que mayor rendimiento ofrecen cuando son utilizadas, 
son la Jaiba en primer lugar y el Barrilete y Cuatete en segundo, con indices tan 
grandes como 60 kg por viaje de pesca. 

Este comportamiento temporal del uso de las carnadas de pesca se refleja en la 
Figura 30. 



Distribución Temporal de la captura por Unidad de Esfuerzo del Grupo 
de Especies utilizadas como Camada, en Mllnzanlllo, Col. M6x. 
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Figura 30. Distribución Temporal de la Captura por Unidad de Esfuerzo (Captura por 
Viaje de Pesca) de la Especies Utilizadas como Camada en la Pesca Artesanal de 
Manzanillo, Col. Méx. (Febrero de 1992 a Abril de 1993). 

En el caso de la Jaiba, su utilización se restringe a los meses de agosto a enero, 
coincidiendo con el pico de abundancia de la especie en la Laguna de Cuyutlan 
(Salgado, 1994) que corresponde a los meses de agosto a noviembre, que son 
los meses en que el precio de la jaiba tiene sus niveles mas bajos y mas alta su 
disponibilidad. 

5.2.2.4 Análisis Temporal de los Anes de Pesca. 

En la pesca artesanal que se realiza en Manzanillo, Col., el principal arte de 
pesca es la Línea de Mano o Cuerda, representando el 65°A. de la captura total. el 
resto de la pesca se distribuye entre el Arpón, Palangre. Cimbra, Currican y Red 
de Enmalle, capturando en su conjunto el 95.43% de la captura total regislrada. El 
Arpón y el Palangre participan con el 9 y 10% respectivamente y el Curricán. 
Cimbra y Red de Enmalle, con 5°/o cada una. La participación de las artes de 
pesca en la captura artesanal de Manzanillo, Col., se muestra en la Figura 31. 

_, 
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Figura 31. Participación de los Principales Artes de Pesca Utilizados en la Pesquería 
Artesanal de Manzanillo, Col. Méx. 

El comportamiento temporal del uso de los diferentes artes de pesca en términos 
de la captura por unidad de esfuerzo, se resume en la Tabla 25. en donde se 
muestra que si bien la cuerda es el arte de pesca mas utilizado, no es el que da 
los mejores rendimientos, siendo el promedio de 8.1 kg por viaje de pesca. El 
arpón obtiene mejores rendimientos con valor promedio en el periodo de 10.3 kg 
por viaje. 

En un segundo plano se encuentra el palangre, que muestra niveles constantes 
durante todo el período de estudio; los mas altos rendimientos se obtienen con un 
arte que consta de una linea larga conocido como cimbra, con el cual Jos 
rendimientos son muy altos, 75 kg por viaje y un promedio anual de 33.6 kg/viaje. 
La red de enmalle y el Curricán muestran niveles medios de rendimiento, 
manteniéndose constantes a Jo largo del año. 

Tabla 25. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de las Artes de Pesca 
Utilizadas en la Captura Comercial de la Pesca Riberei\a en Manzanillo, Col. Méx. de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

Arte 1 2: 3 4:· 5,:_i:. 8: 7 a .. ,, 10.c 1.:t ·: 12 13 14 15 Medl . ,. . ·-·:e·.--: ,. ' ·--· .. 
Cuerda 10.0 9.5 6.8 8.3 10.2 7.9 6.4 9.2 9.3 11.7 10.2 6.9 4.1 5.5 5.4 8.1 

Arpón 7.1 12.0 13.4 10.6 7.6 11.4 8.1 8.8 6.1 7.2 8.8 15.6 12.2 14.6 11.1 10.3 

Palangre 12.0 10.3 14.7 21.9 14.3 21.5 19.1 19.6 15.8 18.4 15.8 12.6 9.5 17.8 11.4 15.6 

Cimbra 17.9 32.1 _n_,f!I 8.4 6.3 45.a 16.3 47.1 18.7 13.5 ~11! 47.0 31.5 S/E S/E 33.e 

Currican S/E S/E 37.0 29.3 10.6 S/E 14.S 10.3 6.8 12.9 21.0 11.1 I~ 22.0 28.8 22.2 
Red 18.7 25.9 45.ll S/E S/E 9.0 9.8 8.2 S/E 15.6 91$;11 13.6 S/E 15.1 34.8 26.3 

• S/E. Lugares en donde no se reahzaron v1a1es de pesca. 
Resaltados en "Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores a 1 O) 
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Como se observa en la Fig. 32, los mayores rendimientos de las artes como 
Curricán y la Red de Enmalle, se observan en los meses de agua fria, lo cual 
está asociado principalmente a las "corridas" de peces pelágicos, que pasan por 
Manzanillo, buscando las condiciones adecuadas para su supervivencia. Por el 
contrario, el palangre muestra sus mejores índices, en el período de aguas 
cálidas y época de lluvias. La cimbra muestra un comportamiento con altos 
índices a lo largo del año, siendo este arte de pesca, el que muestra los mas altos 
rendimientos. 

!'. ,, 

Figura 32. Distribución Temporal de la Captura por Unidad de Esfuerzo (Captura por 
Viaje de Pesca) de las Artes de Pesca Utilizadas en la Pesca Artesanal de 
Manzanillo, Col. Méx. (Febrero de 1992 a Abril de 1993). 

Existe una gran diversidad en los artes.de pesca utilizados en la pesca artesanal 
de Manzanillo, que se resumieron en 10 grupos. Dentro de la amplia gama de 
combinaciones en artes de linea larga, como el Palangre y la Cimbra hay 
diferentes tamaños y con diferentes número de anzuelos, lo cual dificulta el 
análisis temporal. De igual manera pasa con las Redes de Enmalle, por lo que se 
plantea su análisis en un trabajo posterior. 

5.2.2.5 Análisis Temporal del Comportamiento de la Flota. 

Se regist~aron 113 embarcaciones en la actividad pesquera artesanal en el 
principal ·centro de desembarco del Puerto de Manzanillo, Col., de las cuales sólo 
40 embarcaciones, se mantuvieron activamente dentro de la pesca y 
representaban en términos e valor de importancia el 98.96% del total de todas las 
embarcaciones. 

76 



Aún así, el número de embarcaciones dificulta hacer un análisis del 
comportamiento temporal de las embarcaciones, por lo que se decidió dividir al 
total de la embarcaciones en tres grupos: aquellas cuyo comportamiento es mas 
regular, manteniendo una constancia a lo largo del período (Grupo 1), el segundo 
grupo (Grupo 11), las que presentan comportamiento en algún momento errático; y 
por último las embarcaciones cuyo comportamiento es completamente errático, 
sin presentar un patrón definido a lo largo del período (Grupo 111). En las tablas de 
datos se resaltan los valores de captura por unidad de esfuerzo mayores a 20 
kg/viaje y se sobreresaltan los superiores a 40 kg/viaje. 

Tabla 26. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de las Embarcaciones del 
Grupo 1, que Participaron en la Pesca Ribereña en Manzanillo, Col. Méx. de Febrero 
de 1992 a Abril de 1993. 

~:~ ~~~~ ~ ~~;<~;; ~;,; ~ ~~~: =" ~ .. ·: ~"' ~.,,. ~ ~"' ~~. 
Mana 12.B 13.4 9.7 11.3 27.9 16 9 13 9 12 6 18.0 12.2 10.4 12.7 16 O 12.4 14 7 14.3 
Vanita 30.5 20.5 18.3 20.3 28.9 25.2 24.6 ,.i., ~.ll -;• 32.0 21.5 12 2 15. 1 13.6 27. 1 
Paloma 42.5 22.0 35.7 22.3 27.6 13 3 35.0 23.8 26.5 31.0 32.9 18.3 9 5 49.0 20 6 27. 1 
Miguel Hgo 23.0 21.0 16.9 21.3 27.4 15 3 13.3 13 O 15.0 34.0 32.0 31.0 12.3 9.0 S/E 20.3 
1 
Sirena 21.8 13.3 14.9 13 o 14.6 13.3 94 73 11.2 6.2 109 9 1 88 12.9 16 9 12.3 
Lup1ta 36.0 33.9 26.8 18.0 18 9 22.7 21.1 283 25.6 29.2 29.5 20.0 27.8 70 S/E 24.6 
Gabneta 16.B 50.7 ·-42'3 38.2 33.5 40.4 65 21.8 21.1 21.3 30.2 75 19 9 34.5 13.6 26.5 
Solita S/E S/E 9.9 8.8 20.1 15.4 11 o 15 7 11 1 11.2 21.9 3.8 39 5.0 8.4 11.2 
M1rta S/E S/E 33.0 17.5 23.8 19 2 13 4 10. 1 12 9 17.4 11.7 13 4 14 9 18 o 17.4 17 1 
Dios 20.5 16 7 12.6 19 9 16 5 15 6 11 5 3.8 9.4 S/E 36.0 23.8 11 1 11 7 212 16.4 
Re nata 15 4 12.5 S/E 11.4 14 7 10 o 73 11 3 4.9 14.2 16.3 14.3 B.O 15. 1 6.4 11.6 
Veron1ca S/E 57,li 28.2 S/E 25.3 13.3 16 1 172 14.9 23.0 28.5 23.8 25.2 15 o 18.9 20.5 
Arreaufn 85.U S/E - 22.0 - S/E 51:4 'ª-- ' 

__ ,. 
38.7 17.B ,.,, .. 18.7 047,u 

Piraña 17.3 17.5 39.7 S/E 126 16 7 18 1 20.8 -50,, ·42.1 20.3 S/E 14 3 S/E S/E 24.6 
Ana Carmen 34.0 20.7 - 14.B S/E 18.4 7.B 25.8 22.5 "3:t 15.0 23.3 23.6 23.6 9.0 18.B 
• S/E. Lugares en donde no se realizaron viajes de pesca. 
Resaltados en 'Gris los Valorns mas Altos de los Indices de CPUE (mayores de 20) 

En el Grupo 1, participan las embarcaciones más regulares, con altos 
rendimientos constantes por lancha a lo largo del todo el año, (un promedio de 
21.3 kg/viaje de pesca). Resaltan los casos de la embarcación llamada Arreguín, 
que en el mes de abril tuvo un rendimiento de 92.3 kg/viaje, lo cual es del todo 
excepcional. 

Aunque en abril de 1992, la embarcación Ana Carmen, pesco, 1900 kg de Jurel 
en tres lances (700, 900 y 300) con Chinchorro se considera un suceso fuera de 
lo normal.•Se excluyó el dato para el cálculo de la media por viaje y de la Figura 
33 porque por el tipo de gráfica, distorsionaba el comportamiento de todas las 
demás embarcaciones. 
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Es importante mencionar que el uso del chinchorro, involucra la participación de 
al menos 1 O pescadores, dado que es un arte que se opera desde la playa y 
considerar el viaje como unidad de esfuerzo en este caso es incorrecto. 
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Figura 33. Distribución Temporal de la Captura por Unid•d de Esfuerzo de las 
Emb•rcaciones del Grupo 1 que Participan en I• Pese• Artes•n•I de Manzanillo, Col. 
Méx. lFebrero de 1992 • Abri~de 1993). 

En la figura anterior se observa un comportamiento muy similar de todas las 
embarcaciones, con indices mas altos én la época de abril a julio, exceptuando a 
la embarcación denominada Areguín, que presenta valores altos durante todo el 
año, pero principalmente en la época de lluvias, esta embarcación tiene un 
promedio por viaje de 47 kg/viaje, que es el mas alto reportado para este grupo. 

En el Grupo 11, si bien el comportamiento es más errático, debido a que existen 
meses en que la embarcaciones no tienen actividad, los indices de rendimiento 
son en general mas altos, encontrando valores de hasta 148.5 kg/viaje en el mes 
de mayo y 96 kg/viaje en abril de 1993, para la embarcación Puma y 105.3 
kg/viaje p~ra la Pelicano en el mes de diciembre. Los promedios de los 
rendimien\os en general oscilan entre 11. 1 y 56.6 kg/viaje, con un promedio de 
24.9 kg/Viaje, superior al Grupo l. Los mayores rendimientos se reportan en la 
época de mayo a diciembre para casi todas las embarcaciones. 
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Tabla 27. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de las Embarcaciones del 
Grupo 11, que Participaron en la Pesca Ribereña en Manzanillo, Col. Méx. de Febrero 
de 1992 a Abril de 1993. 

teb mar abr may JUn JUI ago __ Sep oct ~-~ ~~ ene feb mar abr ---
Ale1andra 30.0 15 5 65 270 55.6 25.0 13 3 23.5 33.1 34.2 34.0 15 o S/E S/E 35 
T1t1 17 8 15 8 124 24 o 30.6 22.4 19.4 15 1 25.9 24.2 42.0 55 7.6 15 1 96 
Perla Esrne S/E S/E S/E S/E 22 2 31.0 17 7 51.6 26.5 13 6 24 7 30.9 97 12 2 23 5 
Rosa 21 7 32.6 25 5 10 o 27 1 21 6 17.0 S/E 50 o S/E 19 9 20 6 86 16 6 S/E 
Mona S/E 21.B 29.0 21 4 16 3 15 4 22.9 S/E 18.0 23.0 38.6 23 3 26.0 15 5 S/E 
Ola S/E S/E S/E 50.8 27.0 23 o 22.0 ·- 44.8 - 26.5 S/E S/E 69 11 5 
Gorrita 37.0 S/E S/E 60 19 7 15 8 15.0 13.5 51.:1 21.4 31.3 38.2 95 S/E 12.5 
Puma 36.5 33.0 S/E - S/E -- 28.0 48.• 58.~ - 5.5 ·~- 21 5 S/E -Pelicano 10 5 16 3 56 294 21 o 19 5 21 6 13.0 12.6 33.8 - 16.5 S/E 20 90 
Ema 18 5 36.6 32.2 33.5 33.0 52.0 27.3 10 o S/E 15.5 15.0 S/E 37.0 29.4 28.5 
Madera 17 o 19 4 14 3 66 12 9 S/E 6.5 7.5 17 5 S/E S/E 30 60 11 3 S/E 
Cecv S/E S/E 50 S/E 95 26.4 4fUI 25.5 S/E S/E 34.0 S/E S/E 17 2 S/E 
Buc1ta S/E 54 5 S/E S/E 42 3 25 1 31.8 25.8 21 2 45.4 23 5 S/E S/E 19 3 14 3 
Poderosa S/E S/E S/E S/E 10 o S/E 13.0 14 4 15.7 10.6 16.0 95 11 7 10 3 16 4 
T1b. Azul S/E 19 2 37.5 S/E 77 16 6 36.3 55 30.9 26.0 19 4 52.5 23 6 92 S/E 
• S/E. Lugares en donde no se realizaron v1a1es de pesca. 
Resaltados en #Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE {superior al promedio) 
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Figura 33.' Distribución Temporal de la Captura por Unidad de Esfuerzo de las 
Embarcaciones del Grupo 11 que Participan en la Pesca Artesanal de Manzanillo, 
Col. Méx. (Febrero de 1992 a Abril de 1993). 

El Grupo 111 es el que tiene el comportamiento más errático, el número de meses 
en que no tienen actividad se incrementa llegando en algunos casos a ser el 60%, 

7') 



en el caso de la embarcación Cristal y en ningún caso se tuvo un valor menor al 
20°/o de cese de actividad. Sin embargo, observamos que se tienen rendimientos 
altos 

Tabla 40. Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo de las Embarcaciones del 
Grupo 111, que Participaron en la Pesca Ribereña en Manzanillo, Col. Méx. de 
Febrero de 1992 a Abril de 1993. 

feb mar abr may jun. jul BllD. .. ~'· ~-;;; ~~~ -..= .. - ~. mar abr. Mec;li 
'>: ·- .'~"' 

~:., : : : ;.::.~ .. ... 
Perla 30.5 18 5 28.1 26.0 27.8 S/E S/E S/E S/E S/E S/E 11.5 S/E S/E S/E 20.3 
N1na S/E S/E S/E 29.7 29.0 28.5 50;3 10 o 21.8 20.0 14.0 S/E 30.0 32.0 S/E 26.5 
Manee la S/E S/E S/E S/E S/E S/E S/E - 35.2 21.5 9.0 47.9 S/E S/E 20.0 3'4.9 
Cnstal S/E S/E S/E 18.0 21.1 13 1 52 26.0 S/E S/E 33.2 15.5 33.1 17.1 15.5 18.0 
Marta Alicia 11 2 21.9 31 8 S/E 22.8 S/E "'8.0 35.5 30.5 33.8 S/E 30.0 S/E S/E 16.8 28.0 
Zacate S/E S/E S/E S/E 20.5 15.4 11.0 S/E 21.2 S/E 206 11.3 86 S/E 14.0 15 3 
As tuna S/E 29.8 - 28.0 S/E 11.5 S/E 15 5 15.6 12.6 - 17.9 19.6 S/E S/E 32.8 
Conquista S/E 7.4 93 7.1 17.4 S/E S/E 15 5 25 5 6.0 3.2 19.0 S/E 11.0 S/E 12.1 
Bertha Alicia S/E S/E S/E 18 6 -.6 13.1 S/E 16.5 16.5 - 8.0 S/E S/E S/E S/E 40.7 
Burnta 34.5 39.8 36.0 S/E S/E 11 .3 S/E S/E S/E 22.3 S/E 13.5 S/E 80 -~.- 26.6 
Paul1ta 18 5 60 '48.5 S/E 17.3 84 29.3 15.5 S/E S/E 28.5 14 8 85 16 5 7.3 18.4 -S/E. Lugares en donde no se realizaron v1a1es de pesca. 
Resaltados en ·Gris los Valores mas Altos de los Indices de CPUE (superiores al promedio) 

Los valores promedio por embarcación a lo largo del período de estudio oscilaron 
entre 12.1 y 40.7 kg/viaje, con un promedio de 25.05 (desv. std.= 8.97) muy 
similar al Grupo 11 -24.98 kg/viaje (desv. std.= 10.68)- y ambas superiores al 
Grupo 1 -21.3 kg/viaje (desv. std= 9.07)-, aunque se realizó una prueba de 
comparación múltiple de medias por distancia mínima significativa para una alfa 
de 0.05, no se encontró diferencia significativa entre las medias. Calculando una 
media poblacional de 23.77 kg/viaje para la pesquería artesanal de Manzanillo, 
Col. 

En el Grupo 111 se encontró el rendimiento mas alto para el período, registrado en 
noviembre con 165.5 kg/viaje. 

En la Figura 34 difícilmente se puede asociar el comportamiento de las 
embarcaciones, con algún patrón ambiental, debido a lo errático de éste, 
encontrando índices de abundancia altos y ausencia de actividad pesquera a lo 
largo de todo el período. 
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Figura 33. Distribución Temporal de la Captura por Unidad de Esfuerzo de las 
Embarcaciones del Grupo 11 que Participan en la Pesca Artesanal de Manzanillo, 
Col. Méx. (Febrero de 1992 a Abril de 1993). 

Es muy probable que exista un efecto en la descripción del comportamiento de las 
embarcaciones debido al muestreo ya que no se incluye toda la gama de 
acaparadores que existen en Manzanillo, y en algunas ocasiones los pescadores 
entregan su producto en diversos lugares. Es necesario que en un programa de 
monitoreo intensivo de la actividad se consideren estas situaciones. 

5.2.3 Interacciones entre los Componentes del Sistema de Pesca 

Una vez determinadas las categorías de los componentes del sistema de pesca 
que son importantes y su comportamiento en el tiempo, se procedió a establecer 
las posibles interacciones entre ellos para conocer el comportamiento 
pormenorizado del sistema, y de ahí entenderlo en su conjunto. 

El análisis de las interacciones entre los componentes del sistema comprende: 
localidades de pesca, especies capturadas. embarcaciones y artes de pesca. 

5.2.3.1 Interacciones entre Localidades de Pesca y Embarcaciones. 
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La matriz de doble entrada de las principales embarcaciones que participan en la 
pesca artesanal de Manzanillo y las principales localidades de pesca se muestra 
en la Tabla 28 (anexo IV). A partir de la matriz, se realizó el Análisis de Cúmulos y 
se construyeron los diagramas respectivos, los cuales se muestran en las Fig. 34 
y 35, una vez determinados los grupos para las localidades de pesca y para las 
embarcaciones, se formo la Tabla 29 (anexo IV), que es una matriz de doble 
entrada, pero ordenando a las localidades y las embarcaciones en función de los 
grupos encontrados en los Análisis de Cúmulos. 

Posteriormente se realizá el Análisis Nodal y se construyen la Tablas 30 y 31, 
para la Constancia y Fidelidad de los componentes del sistema de pesca 
analizados. 
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Figura 34. Dendrograma de las principales Localidades de Pesca en función 
de las embarcaciones que las visitan, agrupadas por el M6todo de Pares No
Ponderados y 1-r de Pearson. 

Existe una gran discusión sobre la aplicación de criterios para definir el nivel de 
agrupamiento de los grupos, existiendo en la literatura algunos criterios para el 
lugar el "corte" en el eje de las distancias de enlace (Boesch, op. cit.), sin que a la 
fecha exi!lta algún método mejor que el uso del criterio del investigador para 
determinar dicho nivel. Para esta comparación se decidió realizar el "corte " de 
nivel de agrupamiento, a nivel de la distancia de enlace de 0.90, definiendo seis 
grupos de localidades de pesca. El 1° constituido por el bajo Salahua; el 2° por 
Palo Alto, Majagua y Cuyutlan; 3° por el bajo Tepalcates; el 4° por los bajos 
Puerto Interior, Santiago, Peña Blanca, Hadas y el Faro; y el 5° con los bajos Faro 
de la Cruz, Miramar, Carrizales, Gallina, Guayabal, Frailes, Campos, Hondos, 
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Bajitos, Rompeolas y Areopuerto. Estos grupos fueron utilizados en el Análisis 
Nodal. 

Se realizó el mismo proceso para la matriz invertida de manera de obtener la 
agrupación de las embarcaciones en términos de las localidades que visitan, en 
este caso se realizó el nivel de corte al nivel 0.62, obteniendo seis 
agrupamientos, compuestos por: 1° Santa María y Burrita; 2° Lupíta, Pelícano y 
Ema; 3° Ana Carmen; 4° Conquista, Marta Alicia y Asturia; 5° Puma, Maricela, 
Cristal, Tib. Azul, Paulita. Cecy y Arreguin; 6° Niña, Mona, Renata, Gorrita, Solita, 
Sirena, Vanita, Maria, Zacate, Poderosa, Tití. Piraña, Paloma. Ola. Madera, Mirta, 
Perla Esmeralda, Dios, Ria, Perla, Bucita y Alejandra Figura 35. 
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Figura 35. Dendograma de las principales Embarcaciones de Pesca en 
función de las localidades de pesca que visitan. Agrupadas por el Método de 
Pares No-Ponderados y 1-r de Pearson. 

En la Tabla 30 se muestran los valores de Constancia para la comparacron de 
cada uno de los grupos encontrados en los componentes del sistema de pesca 
comparados. Se observan valores altos entre las embarcaciones del grupo 111 y 
las local.idades de los grupos 1, 111, IV y V. Las localidades del grupo 1, sólo son 
visitadas. por las embarcaciones del grupo 111 (Ana Carmen) y medianamente 
visitadas por las embarcaciones del grupo l. Esto habla de un conocimiento 
particular de los pescadores que las visitan o de algún arte de pesca que esas 
embarcaciones poseen. Es de mencionarse que en este Jugar se realizaron los 
lances excepcionales de Jurel en el mes de abril de 1992. 
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En lo general se observan preferencias de las embarcaciones con relación a 
algunos bajos de pesca, por ejemplo los bajos del grupo 11 no son visitados mas 
que por las embarcaciones del grupo 1 y 11 y ocasionalmente por el grupo V, en el 
otro extremo tenemos a los bajos del grupo IV.V y Vi, que son visitados por todos 
los grupos de embarcaciones en diferentes niveles de intensidad, siendo las 
localidades del grupo VI las que son mas constantemente visitadas. 

Tabla 30. Valores de Constancia para los Principales Embarcaciones y 
Localidades de Pesca, de la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. 

VII 
Ernbarcaciónes 

1 = 
11 
111 
IV 
V 
VI 

Cate arias :~... f:J1 - HU -

Con relación a la Fidelidad entre los grupos, corno una expresión de la 
preferencia que tienen algunas embarcaciones a algún bajo de pesca, en la Tabla 
31, se observa que las embarcaciones del grupo 1 y 111, prefieren la pesca en los 
bajos del grupo 1 y solamente en ellos, existiendo también una preferencia fuerte 
entre las embarcaciones del grupo 11 y los bajos del grupo 11, los valores menores 
de uno indican una no-preferencia hacia esos lugares de pesca, en general se 
observa que las localidades 111, IV. y V, son visitadas regularmente (sin 
preferencias), por todos los grupos de embarcaciones, pero principalmente por las 
del grupo 111, en el otro extremo tenernos a las localidades del grupo IV, en donde 
observarnos una no-preferencia por ningún grupo de embarcaciones. 

Tabla 32. Valores de Fidelidad para tos Principales Embarcaciones y 
Localidades de Pesca, de la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. 

,·!-=:i~1::.:-". ·'-· .~J;,:-~u_ .. -;-~;.j:· ;~. ;~¡·1 ñ·,;~~-·1n.:~::i:i:.; -~~i!N~fü:r:I ~·u~).,v;~:l!-- ''VI - . Vlr 
Embarcaciones 

1 
- 11 

.• 111 
IV 
V 
VI 

Cate arias 

1.90 0.00 
0.00 
0.38 .. :.,2;28,'b 
0.49 '2:•7 .. ·.:, 
0.57 0.98 

o -1 2-3 .·. 

0.00 º·ºº 0.00 0.70 
0.00 "-'1:09 0.00 0.42 
1.15 1.48 '.2.59 0.38 
1.01 1.09 0.38 1.18 
0.99 0.92 1.11 0.90 
0.71 0.58 1.11 1.26 
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5.2.3.2 Interacciones entre Especies y Localidades de Pesca. 

En la Tabla 33 (anexo IV) se muestra la matriz de doble entrada de las 
Localidades de Pesca y las especies Capturadas, con los índices de captura por 
unidad de esfuerzo, para cada especie en cada localidad. 

Se realizó el Análisis de Cúmulos, el dendograma del agrupamiento de las 
localidades en función de las especies capturadas se muestra en la Figura 36. 
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Figura 36. Dendrograma de las principales Localidades de Pesca en función 
de las especies que se capturan. Agrupadas por el Método de Pares No
Ponderados y 1-r de Pearson. 

Se determinó el nivel de corte a 0.65 de distancia de enlace, obteniéndose nueve 
grupos que se enumeran a continuación: 1) Salahua, 2) Palo Alto y Majagua; 3) 
Faro; 4) Puerto Santiago, Miramar, Hadas, Hondos, Santiago, Guayabal y 
Campos; 5} Peña Blanca, Frailes, Carrizales y Bajitos; 6) Murcielagera, 
Rompeola~ y Bahía; 7) Faro de la Cruz; 8) Tepalcates, Gallina, Ventanas y 
Cuyutlan'. y por último 9) Puerto Interior y Aeropuerto. 

Las localidades de los grupos 1 y 11 se caracterizan porque son pocas las 
especies que se encuentran en ellas, básicamente pelágicas o las especies que 
se encuentran todo el año en todos los lugares de manera abundante, como el 
Huachinango y el Pargo Colmillón. Las localidades de los grupos 111,IV y V se 
caracterizan porque se pescan todas las especies en todas las localidades y por 
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último en los grupos VI, VII, VIII y IX, existen especies que no aparecen en 
algunas localidades, como por ejemplo el grupo VI en donde no se pescan el 
Medregal, el Pargo Alazán y las Loras. 

Así mismo, se realizó el Análisis de Cúmulos para la matriz de datos invertida de 
manera que se agruparan la especies en función de las localidades.En la Figura 
37 se muestra el Dendrograma de las especies en función de las localidades en 
donde son pescadas. 
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Figur• 37. Dendrogr•ma de las principales Especies en función de las 
Localidades en donde se capturan, agrupadas por el Método de Pares No
Ponderados y 1-r de Pearson. 

Se realizó el corte del dendrograma a nivel de 0,45, obteniendo.nueve grupos de 
especies los cuales son: 1) Puercos y Pargo Colmillón; 2) Pargo Alazán; 3) El 
grupo de los Pargos, Medregal y el grupo de las Loras; 4) Los Roncos, Rasposa, 
Ronco Chane. Pargo Lunarejo, Viejita y Gallina; 5) Sandía y Cocinero; 6) Sierra y 
Cabrilla; 7) Pargo Listoncillo y Dorado; B) Ojo de Perra, Huachinango, Jurel y 
Barrilete; y por último 9) Pargo Tecomate y Atún. 

Los grup9s VIII y IX, se caracterizan por tener los valores de rendimiento por viaje 
mas altos, ya que son las especies de mayor talla en las capturas y por otro lado 
se encuentran presentes en todos los bajos, se observa un comportamiento de los 
grupos de VII y V en donde se observa un decremento en los rendimientos y la 
presencia de todas las especies en los bajos de pesca observándose el 
comportamiento mas errático en los grupos de especies 1, 11, 111 y IV en los grupos 
de localidades VI, VII, VIII y IX. La matriz de doble entrada con las especies y 
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localidades agrupadas según los grupos determinados por los análisis de 
cúmulos se encuentran en la Tabla 34. 

En la Tabla 35, se muestran los valores de Constancia del Análisis Nodal, 
observándose de manera general dos cosas, primero que existen localidades 
donde sólo se registran algunas especies, como la localidad del grupo 1 en donde 
sólo se pesca las especies del los grupos VI y VIII; o el caso del grupo VII en 
donde algunos grupos de especies no se encuentran representados; y por otro 
lado las localidades como la IV, V y VI en donde se encuentran representados 
todos los grupos de especies. 

Tabla 35. Valores de Constancia para los Principales Especies y Localidades 
de Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. 

Es ies· 
sa·os 

11 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Clasificación 

Desde el punto de vista de la distribución de las especies, encontramos el mismo 
patrón, grupos de especies que se encuentran en todos lados de manera intensa, 
como los grupos 1, VI y VIII y algunos grupos de especies que se encuentran sólo 
en algunas localidades, como por ejemplo el grupo 11, 111, IV, V y principalmente el 
VII. También existen localidades donde no se registra la pesca de determinados 
grupos de especies con valores muy bajos de Constancia, -entre O y 0.25, lo que 
puede ser explicado por la presencia ocasional de las especies en esas 
localidades, es de observarse que se trata de especies asociadas a fondos 
rocosos y las localidades de pesca son en general zonas asociadas a playas 
arenosas, Jo que podría explicar los valores bajos de Constancia. 

En el esquema de Fidelidad entre especies y localidades, se presenta mucho mas 
claramente las preferencias existentes, como el caso de las especies del grupo VI 
y VIII, con las localidades del grupo 1, que son especies pelágicas en una zona de 
costa arenosa, o por ejemplo las especies de los grupos 1y111, con la localidad del 
grupo 11, que se tratan de especies de bajos rocosos en una localidad que es un 
conjunto de bajos rocosos pequeños. El caso del grupo de especies VII, una 
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especie pelágica como el Dorado y una demersal como el Pargo Listoncillo. en la 
localidad del Faro de La Cruz (VII}, que es la entrada a la Bahía de Manzanillo, 
bajo rocoso importante. pero a su vez paso obligado de las especies migratorias 
que entran a la bahía para su alimentación. (Tabla 36) 

Tabla 36. Valor-es de Fidelidad para los Principales Especies y Localidades 
de Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. 

Es ecies 
Localidades 

11 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Cate orías 

En el otro extremo, resalta la ausencia de especies en algunas localidades de 
pesca, sobre todo de grupos que están constituidos casi enteramente de especies 
demersales. con la excepción del Atún del grupo IX y el Cocinero del grupo V, en 
las localidades de Faro de la Cruz (VII) y Puerto Interior y Aeropuerto (IX). Por 
otro lado no se reporta la captura de Pargo Alazan en el Faro de Campos y de 
Pargo Listoncillo y Dorado en los bajos de Salahua, Palo Alto y Majagua. El caso 
de la localidad Salahua fue comentada en los párrafos anteriores, y los bajos 
Majagua y Palo Alto se caracterizan por los bajos rendimientos en la captura de 
Pargos en general. 

5.2.3.3 Interacciones entre Especies Capturadas y Artes de Pesca. 

Para el análisis de las interacciones entre las especies capturadas y las artes de 
pesca utilizadas para su captura. se utilizó una estrategia diferente. Las especies 
se agruparon con base en características de su biología y hábitos, los cuales 
fueron descritos en el Anexo 11, dividiéndose en pelágicos, demersales y pargos. 
como un subgrupo uniforme dentro de los demersales. Se formaron además, 
como grupo aparte los que constituían en si complejos de especies, como los 
Roncos. Gambas y Puercos. (Tabla 38) 

Con relación a las artes de pesca. se decidió considerar a cada una como un 
grupo y solo ordenarlas respecto a si son redes o utilizan anzuelos. quedando de 
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la siguiente manera: Cuerda, Curricán, Palangre, Cimbra, Red y Arpón. La matriz 
de doble entrada con los datos de captura por unidad de esfuerzo de las especies 
contra los artes de pesca se resume en la Tabla 37. 

Tabla 37. Matriz de doble entrada con los datos de Captura por Unidad de 
Esfuerzo de las principales especies capturadas y las Artes de Pesca mas 
utilizadas. 

Arpón Cimbra Cuerda Currican Palangre Red 
Atun 2,50 33,29 15,78 21,84 22,75 37,20 
Barrilete 9,33 22,00 8,77 28,47 15,00 24,32 
Cabrilla 19,24 1,00 2,60 S/E 6,45 3,50 
Cocinero 0,50 S/E 3,58 S/E 0,50 23,81 
Dorado 7,10 20,95 11, 19 22,35 22,65 29,20 
Gamba 10,25 23,92 4,19 1,80 27,06 12,67 
Huachinango 3,99 50,00 11,79 6,20 16,71 19,89 
Jurel 4,25 14,06 15,50 9,65 13,32 16,89 
Lora 10,72 S/E 3,13 S/E S/E S/E 
Medregal 15,48 7,50 12,57 S/E 14,94 S/E 
P.Colmillon 7,45 32,27 13,60 9,63 25,51 50,00 
Puerco 4,81 10,00 3, 11 S/E S/E 49,00 
Rasposa 10,88 S/E 2,83 1,50 5,50 9,00 
Sandia 7,25 S/E 4,49 S/E 6,00 S/E 
Sierra 2,50 S/E 5,94 3,45 3,25 56,06 
Viejita S/E S/E 6,09 S/E S/E S/E 
P. Lunarejo 4,50 6,38 9,28 S/E 14,06 7,67 
Roncos 1,60 S/E 3,88 S/E S/E 4,67 
Ojo de Perra 7,15 4,08 8,24 2,88 7,09 8,35 
P. Listoncillo 22,00 12,31 21,83 S/E 10,93 S/E 
P. Tecomate 5,49 9,88 5,32 S/E 6,95 29,17 
Pargos 5,29 44,75 11,50 S/E 12,17 8,83 
Ronco Chane 8,29 S/E 3,33 S/E 2,75 8,88 
P. Alazán 4,74 6,75 6,29 S/E 7,00 3,20 

En la Tabla 38, se organizó la información por grupos de especies y por arte de 
pesca, y· a partir de esa información se realizó el análisis de constancia y 
fidelidad .. • 
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Tabla 38. Datos de Captura por Unidad de Esfuerzo para el Análisis de 
Constancia y Fidelidad de las Especies Organizadas por Grupos 
Funcionales y los Artes de Pesca Utilizadas. 

Grupos 1 11 111 IV V VI 
Artes de Pesca Cuerda Curricán Palangre Cimbra Red Arpón 

Especies 

1 1 Gamba 2894,25 1,8 1975,3 430,5 76 82 
2 Puercos 523,3 o o 10 49 231,06 
3 Roncos 527,65 o o o 14 4,8 

11 4 Cabrilla 528,55 o 32,25 1 3,5 2270,55 
5 Lora 37,6 o o o o 2015.3 
6 Rasposa 1496,75 1,5 11 o 9 43,5 
7 Ronco Chane 625.23 o 11 o 35,5 66.3 

111 8 Huachinanao 24143,76 31 2507 50 179 59.9 
9 Sandia 790,65 o 12 o o 7,25 

10 Lunarejo 4473,55 o 112,5 25,5 69 4.5 
11 P. Listoncillo 1440,8 o 251,45 98,5 o 22 
12 P. Tecomate 606,1 o 229,45 39,5 87,5 93.3 
13 P.Colmillon 2066.55 38,5 2958,7 484 100 402.5 
14 P. Alazán 660,3 o 217 40,5 3,2 47.35 

IV 15 Paroos 655,5 o 36.5 89,5 26.5 180 
V 16 Atun 1515,2 480,5 136,5 233 148,8 2,5 

17 Barrilete - 2639,2 996,5 105 22 364,8 28 
18 Cocinero 436,85 o 0,5 o 428,6 0.5 
19 Dorado 1701,5 .2347,2 294,5 461 29,2 7.1 
20 Jurel 4185,25 231,5 532,75 126,5 135, 15 17 
21 Medreoal 515,25 o 134,5 7,5 o 897,6 
22 Sierra 457,5 38 6,5 o 1345.5 12.5 
23 Vieiita 1590,25 o o o o o 
24 Oio de Perra 1517 11,5 326 24,5 50,1 142,95 
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Tabla 39. Valores de Constancia para los Principales Especies y Artes 
Utilizadas , de la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. 

Artes de Pesca 
Es ecies 

11 
111 
IV 

Cate arias 

Los valores mas altos de constancia son del arte de pesca denominado linea de 
mano, para todos los grupos de especies, lo cual ratifica su carácter de no 
selectivo. De la misma manera el arte denominado arpón muestra características 
no selectivas. Por el contrario el curricán muestra un valor muy bajo para todos 
los grupos de especies asociadas al fondo y una clara preferencia para las 
especies pelágicas. lo cual confirma el conocimiento empírico de los pescadores. 
Los pargos (Grupo 111 y IV) muestran preferencias hacia los artes con anzuelo y 
principalmente los pargos que son capturados por palangres de fondo y por 
arpón. 

Tabla 40. Valores de Fidelidad para los Principales Especies y Artes 
Utilizadas en la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col., México. 

Artes de Pesca 
Es ecies 

11 
111 
IV 

Cate arias 

·4.35 0.52 

0.95 
O.DO 
0.38 
0.24 

o - 1 1.1-2.0 ~~'9:0 

V 

• 

VI 

0.30 0.69 
0.05 ·~~ 
0.22 0.33 
0.88 0.41 

• 
El máximo índice de fidelidad lo presentan las especies demersales con el arte 
llamado anzuelo, principalmente pargos y huachinangos. De la misma manera, las 
especies pelágicas presentan una fuerte asociación con el arte llamado curricán. 
El palangre, por ser de fondo, presenta asociación con las especies demersales. 
Así mismó las especies que se pescan con arpón, son las especies demersales 
de gran tamaño, las cuales componen el grupo 11. 
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5.3 Caracterización del Hidroclima en la Bahia de Manzanillo. 

A partir de información se calcularon los descriptores estadísticos básicos, como 
la media, desviación estándar, mínimo y máximo, con el fin de detectar si se 
encontraban dentro de los valores de los parámetros reportados para la zona 
como normales. Los resultados se muestran en la Tabla 53: 

Tabla ·53. Estadlsticas Básicas de los Principales Parámetros 
Fisicoquimicos del Agua de la Bahia de Manzanillo, Col.. en el periodo de 
1991a1995. 

Parámetro U.M No. Media Mínimo M.tlximo O.E. 

Temoeratura sucerficial. ºC 1156 28.31 22.00 32.0 2.10 

Temceratura fondo °C 1002 27.83 18.00 32.92 4.60 

Salinidad superficial. Ppm 782 33.74 20.27 36.0 1.30 

Salinidad fondo ppm 571 34.20 24.05 37.0 0.80 

Oxíaeno sucerficial. mg/I 1188 6.62 .01 11.0 1.50 

Oxíoeno fondo mg/I 1007 5.74 .03 10.0 1.80 

DBO supeñicial. mg/I 1185 3.20 .02 10.20 5.40 

DBO fondo mg/I 990 2.37 .05 9.0 1.80 

Nitrito suceñicial mg/I 587 .70 .01 34.0 2.70 

Nitrito fondo mg/I 500 .&8 .01 25.0 2.20 

Nitrato sucerficial mg/I 530 2.82 .01 25.0 3.50 

Nitrato fondo mg/I 446 3.06 .02 za.o 4.10 

Amonio superficial. mg/I 682 7.94 .02 83.0 11.00 

Amonio fondo - mg/I 553 8.55 .04 71.0 7.00 

Fosfatos sucerficial. mg/I 709 2.40 .04 12.0 1.90 

Fosfatos fondo mg/I 574 2.20 .04 24.0 2.20 

Coliformes totales nmp 711 518-.72 1.10 2400000 256651.60 

Coliformes fecales nmp 703 34114.97 1.10 2400000 172529.40 

Profundidad m 1201 8.54 .80 30.00 5.70 

Transparencia m 1208 4.54 .10 24.00 3.50 

Potencial Hidrógeno u 841 a.o5 .09 9.00 .40 

superficial 
Potencial Hidrógeno de u 517 7.98 .97 10.00 .50 

fondo 

Los parán;Íetros encontrados son compatibles con los reportados en la literatura 
para la zona (Normales Climatológicas, IOP, 1984); sin embargo es necesario 
mencionar que para el caso del parámetro de coliformes totales y fecales. los 
valores son muy altos, haciendo suponer que la bahía está muy contaminada, por 
lo que hay que hacer la acotación que en un sólo lugar del muestreo se 
registraron de manera constante a lo largo del período valores altos de este 
parámetro, por existir drenajes clandestinos en la zona conocida como "San 
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Pedrito", y porque el estadístico utilizado -la media- es sensible a los valores 
extremos. 

La salinidad, el oxigeno, demanda bioquímica de oxigeno, y la temperatura, son 
consistentes a la zona (Normales Climatológicas, IOP, 1984) y los niveles de 
nutrientes (ver Tabla 53) indican un ciclo activo, según lo reportan Longhurst y 
Pauly (1987). 

Para determinar las posibles relaciones entre las variables se realizó una 
correlación múltiple de lodos los parámetros considerados. los resultados se 
describen en la tabla 54. Ah"i se observa que existe un agrupamiento de los 
parámetros formando grupos con relaciones bien definidas, por ejemplo, el 
complejo que forman los parámetros temperatura, salinidad, oxigeno y demanda 
bioquímica de oxigeno. Es de notarse la escasa relación existente entre este 
grupo de variables y los demás parámetros tomados, todos menores a un factor 
de correlación de 0.39 y la mayoría muy cercanas a cero. 

Por otro lado, se tiene un grupo funcional, formado por los nutrientes, nitrito, 
nitrato, amonio y fosfato, encontrando una relación más estrecha -valores de r2" 
de 0.57 y 0.89- entre estos parámetros, cuando la muestra es tomada en el fondo. 
Lo cual era de esperarse, debido a que es en el suelo oceánico en donde las 
bacterias llevan a cabo principalmente el ciclo del nitrógeno. (Longhursl y Pauly 
op cit.) 

Se observa a su vez una relación estrecha entre el pH superficial y de fondo, 
porque en las zonas costeras los valores del pH están sujetos a los procesos de 
mezcla de la columna de agua, producto de la acción de los vientos y las olas y 
se explica su variación conjunta. Se observa que la relación con los demás 
factores analizados es prácticamente nula. 

En la matriz de correlación se encuentran dos grupo funcionales con dinámicas 
propias, el grupo de las variables de las llamadas conservativas. como la 
temperatura, salinidad y el oxigeno y la demanda bioquímica de oxigeno, y por 
otro lado, las variables del ciclo de nutrientes y por último un tercer grupo 
independiente formado por las variables indicadoras de contaminación, que no 
son discutidas en ésta tesis. 
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Tabla 42. Correlación Múltiple de los Principales Factores Fisicoquímícos, Nutrientes, Contaminación Humana, 
Transparencia y Profundidad en la Bahía de Manzanillo, Col. en el periodo de 1991 a 1995. 

V/Jl m~s TfMOI' S.11.S SALLF OXIS OXIF Ol!OS Ol!Of NITRIS NITRIF NITRA NITRA AA!OS NllJf FOSS FOSF COLTO COLFf PROF TUR8 PHS PHF 

'• ,, '• Ir 
mG 1.00 0.52 .o.a. -0.04 0.21 0.11 0.17 0.10 -0.09 -0.07 -0.05 .o.a. -0.08 -0.06 -0.07 .o.a. 0.02 0.04 0.24 0.23 0.11 0.11 
Tfllf 0.52 1.00 -0.21 0.22 0.10 0.71 0.11 0.69 0.02 0.23 -0.05 0.20 .{).05 0.25 -0.08 0.18 0.14 0.12 0.05 0.08 0.03 0.29 

SALS -0.04 -0.21 1.00 0.73 0.12 -0.17 0.08 -0.17 0.00 .0.05 0.16 0.08 0.11 -0.00 0.17 0.00 -ll.08 -0.07 0.07 0.01 0.11 0.05 

SALF .o.a. 0.22 0.73 1.00 0.08 0.33 0.05 0.32 -0.01 0.11 0.06 0.19 o.a. 0.16 0.08 0.11 0.05 0.04 -0.04 -0.03 0.06 0.20 

OXIS 0.21 0.10 0.12 0.08 1.00 0.41 0.28 0.13 -0.01 .o.a. -0.08 -0.07 0.04 0.04 0.09 0.05 -0.02 -ll.02 0.37 0.38 0.09 0.08 
OXJF 0.11 0.71 -0.17 0.33 o.•1 1.00 0.13 0.83 0.02 0.27 -0.09 0.21 -0.03 0.33 -0.03 0.23 0.18 0.15 0.05 0.11 0.02 0.33 

caos 0.17 0.11 0.08 0.05 0.28 0.13 1.00 0.37 0.15 0.13 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.04 -0.01 -0.01 0.31 0.32 0.07 0.07 

Ol!OF 0.10 0.19 -0.17 0.32 0.13 0.13 0.37 1.00 0.10 0.38 -0.03 0.28 -0.01 0.34 -0.04 0.22 0.17 0.14 0.05 0.12 -0.00 0.30 
NITRIS -0.09 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.15 0.10 1.00 0.8' 0.82 0.57 0.71 0.88 0.73 0.42 -0.10 -0.09 0.01 0.02 o.o• -0.00 

NITRIF .0.07 0.23 .0.05 0.11 .0.04 0.27 0.13 0.36 0.14 1.00 0.55 0.66 0.65 0.80 0.86 0.50 0.03 0.02 -0.03 -ll.02 .0.02 0.10 

NITRAi -ll.05 .0.05 0.18 0.08 -0.08 .0.09 0.03 .0.03 0.12 0.55 1.00 o.u 0.70 0,59 0.67 0.3' -0.09 .0.07 0.12 0.08 0.08 0.02 
NITRAi .0.04 0.20 0.08 0.19 .0.07 0.21 0.05 0.26 0.57 O.M º·" 1.00 0.62 . 0.74 0.60 º·" 0.01 -ll.00 0.08 0.07 0.06 0.14 

A.~S .0.08 .{).05 0.11 0.04 o.a. .0.03 0.07 .0.01 0.71 0.15 0.70 o.ea 1.00 0.85 0.89 0.'8 .0.07 .0.06 0.14 0.13 0.08 .0.00 

lol/t:JF .0.06 0.25 -0.00 0.16 o.a. 0.33 0.08 0.34 0.11 O.ID 0.59 0.7' 0.85 1.00 0.77 0.58 0.02 0.00 0.09 0.10 0.02 0.12 

FOSS .{),07 .0.08 0.17 0.06 0.09 .{).03 0.08 -0.04 0.73 O.M 0.87 o.so UI 0.77 1.00 0.53 -0.12 .0.11 0.16 0.13 0.12 0.02 

FOSF .0.04 0.16 0.00 0.11 0.05 0.23 0.04 0.22 0.'2 0.50 0.3' º·" 0.'8 0.58 0.53 1.00 0.04 0.04 0.06 0.05 0.06 0.13 

COLT 0.02 0.14 .0.08 0.05 -0.02 0.18 -0.01 0.17 .0.10 0.03 .0.09 0.01 -0.07 0.02 -0.12 0.04 1.00 0.82 .0.05 .O.O• .l).02 0.06 

COLF 0.04 0.12 -0.07 0.04 .0.02 0.15 .0.01 0.14 .0.09 0.02 .0.07 .0.00 .0.06 0.00 .0.11 0.04 0.82 1.00 .0.05 .0.03 0.00 0.05 
PROF 0.2• 0.05 0.07 -ll.04 0.37 0.05 0.31 0.05 0.01 -ll.03 0.12 0.08 0.1• 0.09 0.18 0.06 -ll.05 .l).05 1.00 0.88 0.16 0.11 

TUR8 0.23 0.08 0.01 .0.03 0.38 0.11 0.32 0.12 0.02 .0.02 0.08 0.07 0.13 0.10 0.13 0.05 -0.04 -ll.03 0.88 1.00 0.12 0.08 

PHS 0.11 0.03 0.11 0.06 0.09 0.02 0.07 -ll.00 0.04 -ll.02 0.08 0.06 0.08 0.02 0.12 0.06 -ll.02 0.00 o.1s 0.12 1.00 0.85 

PHF 0.11 0.29 0.05 0.20 0.08 0.33 0.07 0.30 .0.00 0.10 0.02 0.14 .0.00 0.12 0.02 0.13 0.06 0.05 0.11 0.08 0.85 1.00 

•• Las celdas resaltadas se consideran valores de correlación significativos 
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An.diliaia de CUmulos de 22 Parámetro11 Fiaicoqulmicos de la Bahla de Manzanillo en 

(UPOA - 1 ·r de Pear.on) 

Figura 38. Análisis de Cúmulos de los Principales Factores 
Fisicoquimicos, Nutrientes, Contaminación Humana, Transparencia y 
Profundidad en la Bahla de Manzanillo, Col. en el periodo de 1991 a 1995. 

Al ubicar el nivel de corte alrededor de 0.85, se forman cinco grupos: las 
variables que miden contaminación; el 2º formado por los nutrientes, nitritos, 
nitratos, amonio y fosfatos; el 3° con la salinidad y el DBO que se podía juntar 
con grupo formado por el oxígeno, el pH, la profundidad y la transparencia; por 
último el grupo perfectamente diferenciado con la temperatura como único 
elemento. 

Los resultados del análisis de correlación múltiple y del análisis de cúmulos 
concuerdan en el sentido de que existen relaciones entre los parámetros, que 
los grupos mas diferenciados son el de los nutrientes en primera instancia y el 
de las propiedades conservativas. 

El análisis de las relaciones entre el ciclo de nutrientes en términos de la 
caracterización del hidroclima es un tema interesante pero que se escapa a los 
alcances de esta tesis. 

Con base en este resultado se decidió hacer la caracterización del hidroclima 
de la Bahía de Manzanillo en términos de los parámetros fisicoquímicos del 
grupo· de variables conservativas, por ser factores que involucran fenómenos a 
mayor escala y su importancia en la distribución de las especies. Estos 
parámetros se utilizarán para definir si existe una relación entre estos y las 
capturas totales de la pesca artesanal ribereña y por otro lado, determinar si el 
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período de estudio es caracterizado como "normal" dentro de los patrones de 
comportamiento de la zona. 

5.3.1. Distribución Temporal de la Temperatura. 

Como se observa en la fig. 38, el patrón de temperaturas es sumamente 
regular con picos máximos entre agosto y septiembre que se repiten con 
ligeras variaciones todos los años y los picos mínimos de temperatura 
corresponden a los meses de marzo, lo cual coincide con lo expuesto por 
Hendrickx {citado en Fisher et al., 1995). Como se observa los años son 
sumamente parecidos en su comportamiento 
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Figura 38. Patrón de la Temperatura Superficial (tems) y de Fondo (temf) 
en la Bahia de Manzanillo, en el periodo 1991-1995 

5.3.2 Distribución Temporal de la Salinidad 

En el patrón del comportamiento se observan descensos hasta de 7 puntos 
bajo del promedio en los meses de agosto a octubre en todos los años, lo cual 
coincide con la época de lluvias. En los meses de julio a septiembre de 1992, 
hubo uaa época de lluvias intensa. Así como en septiembre y octubre de 1994. 
en el ·cual un huracán pasó enfrente de la costa de Manzanillo, provocando 
fuertes lluvias. 
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Figu111 39. Patrón de la Salinidad Superficial y de Fondo en la Bahia de 
Manzanillo en el periodo 1991-1995 

5.3.3 Distribución Temporal del Oxigeno Disuelto 

En el caso del Oxígeno Disuelto no se muestra un patrón claro, con múltiples 
variaciones a lo largo del ano, con excepción de algunos picos que coinciden 
con la entrada del agua fria a la región, en febrero de 1991, en abril de 1992, 
en mayo de 1995, mayo. de 1994 ·y febrero de 1995, registrando los valores 
máximos. Así mismo, los valores mínimos por ano, se registran en agosto de 
1991, diciembre de 1992, agosto de 1993; diciembre de 1994 y junio de 1995. 
Estos picos corresponden a los meses donde se encuentra la temperatura mas 
alta y por lo tanto la menor disolución del oxigeno. 

Se observa una diferencia entre los valores de oxígeno superficial y de fondo, 
siendo siempre los valores de la superficie mayores, lo cual se explica por el 
intercambio que se da en la interfase agua-aire, cercano a los valores de 
saturación. 

Los niveles encontrados corresponden a los reportados para la región 
(Norma.les Climatológicas, IOP, SEMAR, 1984). 
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Figura 39. Patrón del Oxigeno Disuelto Superficial (oxis) y de Fondo (oxif) 
en la Bahia de Manzanillo, en el periodo 1991-1995. 

5.3.4 Distribución Temporal de la Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

Al igual que el oxígeno disuelto la DBO no muestra un patrón consistente, 
como en el caso de la temperatura, sin embargo los picos máximos en todos 
los años son en el mes de julio, lo cual está en función de la época de lluvias, 
que produce altos niveles de escurrimiento, con niveles importantes de materia 
orgánica en suspensión. 
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Figura 40. Patrón de la Demanda Bioquímica de Oxigeno Superficial 
(dbos) y de Fondo (dbof) en la Bahía de Manzanillo, en el periodo 1991-
1995. 

Los picos mínimos se registran en dos épocas diferentes del año, el primero en 
los meses de marzo a mayo y un segundo pico en los meses de agosto y 
septiembre para todos los años de la serie. 

El primer pico puede asociarse a que en esta época se tienen las temperaturas 
más bajas del agua y por lo tanto viene rica en nutrientes, provenientes del 
fondo del océano, aunque a partir de esta época se da el cambio de agua fría 
a caliente debido al retiro de la corriente fria de California y la sustitución de la 
corriente de agua caliente que viene del Ecuador, y hay una declinación de 
este parámetro ocasionado por este fenómeno. 

Por otro lado, el segundo pico se puede explicar por que la época entre agosto 
y septiembre es la época de lluvias y los escurrimientos de materia orgánica 
son intensos, la materia orgánica en suspensión tiene una fuerte demanda de 
oxígeno y nos arroja valores altos del parámetro. 

En general, como se discutió al inicio del capítulo el estado de Colima presenta 
a lo largo del año dos temporadas bien definidas, con una época de secas y 
una de lluvias, reflejándose esta situación en el comportamiento de los 
parámetros fisicoquímicos del hidroclima y a su vez en los patrones de 
abundancia y distribución de los organismos. 
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5.3.5 Relación entre las Capturas totales de peces y el hidroclima de la Bahía 
de Manzanillo 

En las Tablas 43 y 44 se resumen los parámetros del Modelo de Regresión 
Lineal Múltiple, obteniendo un R"2 de 0.95, siendo este valor muy alto, 
considerando la gran variabilidad del fenómeno que se está tratando de 
relacionar. El estadístico de prueba es la F con 10 y 5 g.I. con un valor de 
11.251; el valor de F de tablas respectivo es de 10.05, por lo que se afirma que 
el modelo describe el comportamiento de las capturas. 

Tabla 43. Resumen de los Parámetros de la Regresión Múltiple de la 
Captura Total contra Variables Ambientales en la Bahía de Manzanillo, 
Col. (Feb 1992-Abr 1993). 

Temperatura (suo) 21.2094 17.19182 1.23369 .272143 
Temperatura (fondo) -18.1375 15.68175 -1 .15660 .299689 
Salinidad superficial .5716 2.24372 .25477 .809048 
Salinidad de fondo -6.2178 3.26622 -1.90366 .115321 
Oxioeno superficial 4.6462 3.67182 1.26536 .261504 
Oxigeno de fondo -3.1799 2.55301 -1.24554 .268118 
DBO suoerficial -1.0101 1.13473 -.89019 .414139 
DBOdefondo 1.3943 1.58193 .88139 .418454 
oH superficial -25.4776 18.93646 -1.34543 .236279 
oH de fondo - 27.0737 18.06968 1.49830 .194328 

R"- .95745184; F(10,5)=11.251 p<.00775; F(10,5}:alfa=0.05 = 10.05 

Tabla 44. Amliliais de Varianza del Modelo de Regresión Múltiple de la 
Captura Total contra las Variables Ambientales de la Bahía de Manzanillo, 
Col. (Feb 1992-Abr 1993). 

Fuente Suma de Cuadrados al Cuadrado Medio F (D) 

Regresión 787838.E""3 10 78783&•E""2 11.25 .0074 
Residual 350018.E""2 5 7000383 
Total 822&4.E""4 

Se cal~laron los coeficientes de cada uno de los parámetros del modelo. Es 
importante aclarar que se forzó la intercepción a cero, por la dificultad de 
interpretación del valor del intercepto. Sin embargo, ninguno de los valores de 
la t-student calculado resultó ser significativo ya el valor de t de tablas para un 
prueba de dos colas, alfa igual a 0.05 y cinco grados de libertad es de 2.05, 
además que los valores de p (la probabilidad de que t-student sea 
significativa}, son muy altos. Esto puede interpretarse como que el fenómeno 
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se explica por la suma de las contribuciones individuales de cada una de las 
variables, pero que ninguna variable individual tiene un peso preponderante en 
la explicación del modelo. Estadísticamente se dice que existe un fenómeno de 
redundancia. 

Otra posible explicación consiste en que las variables se encuentran muy 
correlacionadas, por lo que es necesario hacer un análisis de redundancia para 
determinar si existe este fenómeno, los resultados se muestran en la Tabla 45: 

Tabla 45. AnAlisis de Redund•nci• de las Vartables Independientes 

_·::--::L,. r¿_:~_.: .. ~11'i~~:EE~'< ;~:]-j!.::-:6~2 ·T~'': ·~2:~J~::~~:: 
Temoeratura lsun\ .000029 .999971 
TemnAratura (fondo) .000035 .999965 
Salinidad superficial .001690 .998310 
Salinidad de fondo .000798 .999202 
Oxíaeno suoerficial .000631 .999369 
Oxíaeno de fondo .001306 .998694 
DBO superficial .006609 .993391 
OBO de fondo .003400 .996600 
pH superficial .000024 .999976 
pH de fondo .000026 .999974 

Los valores de la tolerancia -definida como 1-R"2- son altos para todas las 
variables, lo que explica la redundancia del modelo, la contribución de cada 
variable es muy similar a tpdas las demás variables que componen el modelo. 

Se probó el supuesto de Normalidad del para el Análisis de Varianza, a partir 
de la comparación distribución de frecuencia de los residuales con una normal 
hipotética. (Figura 41) 

El supuesto de linealidad se viola en la mayoría de las correlaciones entre las 
variables individuales y la variable de respuesta o dependiente, por lo que se 
requiere buscar alternativas no lineales de ajuste para el modelo. 
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Figura 41. Histograma de frecuencias de los residuales, para probar el 
supuesto de que los errores se distribuyen normalmente. 

En la búsqueda de un mejor modelo y debido al fenómeno de redundancia de 
las variables se decidió realizar una estrategia de regresión múltiple progresiva 
o Forward, (Statistica-CSS. 1 991) de manera que se fueran incluyendo 
variables significativas en el modelo hasta que se obtuviera la mejor regresión 
posible, los resultados se muestran en las Tablas 46 y 47. 

Tabla 46. Resumen de los Parámetros de la Regresión Múltiple de la 
Captura Total contra Variables Ambientales para la Estrategia de 
Regresión Progresiva eñ la Bahla de Manzanillo, Col. (Feb 1992-Abr 19~3) . 

. 114750 
'-3_34791 .005803 
1.53486 .150752 

y p<.00000. 

Tabla 47. Análisis de Varianza del Modelo de Regresión Múltiple de la 
Captura Total contra las Variables Ambientales para la Estrategia de 
Regresión Progresiva de la Bahia de Manzanillo, Col. (Feb 1992-Abr 1993). 

Fuentes·de:. 

Rearesión. 760103360 3 253367792 48.61815 .000001 
Residuales 62536592 12 5211383. 

Total 822640000 
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·Este modelo tiene una R 2 = .92398061, menor que en el modelo estándar pero 
con una F altamente significativa {p<.00000). Por otro lado uno de los 
parámetros, la salinidad de fondo es significativo. En síntesis se tiene un mejor 
modelo, el cual se expresa de la siguiente manera: 

Captura Total "" 
1.82 

1.64 Temperatura superficial -2.56 Salinidad de fondo + 

Oxigeno superficial + error 

Se probó el supuesto de Normalidad del análisis a partir de las siguiente 
gráfica: 

Ortlflca de D1stribuc1ón do Frocunnc1as do lo!'> Rq'"'i.1duo~ 

~.~;~~: 
~.--::~~ 

3· 

2 

NCM"mal 
E e.petra.da 

Figura 41. Histograma de frecuencias de loa residuales, para probar el 
supuesto de que loa errores se distribuyen normalmente para el modelo 
de regresión progresiva. 
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CAPTURA 

Gráfica de las Correlaciones entre las variables 
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Figura 42. Gr6fica de las Correlaciones entre las variables del modelo y la 
captura total para probar el supuesto de linealidad del modelo de 
regresión progresiva. 

Como se observa en la figura 42 ninguna de las variables de la regres1on 
cumple el supuesto de linealidad, por lo que sería necesario explorar otro tipo 
de ajustes, como funciones no lineales o utilizando transformaciones de las 
variables u otras técnicas de regresión que permitan discernir de mejor manera 
sobre la inclusión o no de las variables en el modelo y su impacto como 
variables descriptivas. 

5.3.6 Determinación de la "normalidad" del período de estudio_ 

Se determinó si el período de estudio se comporta dentro de los valores 
"normal~s" de los parámetros en el tiempo de manera que los resultados de 
este es\&Jdio, puedan ser extendidos para otros períodos de estudio anteriores 
o posteriores_ 



Tabla 48. Promedios de las principales Variables Ambientales agrupadas 
por ano, en la Bahia de Manzanillo, para el periodo de 1991 a 1995. 

·Variable Ambientales ·1991 :::;:. :::"~'19!JZ':: :. :'.:'::1993·~-· ·;1994:·:: --199s.:· 

Temperatura (sup) 28.57 29.13 28.22 28.2.5 28.56 
Temperatura (fondo) 27.78 28.54 27.48 28.02 27.28 
Salinidad superficial 34.06 32.70 33.26 33.00 33.56 
Salinidad de fondo 34.23 32.02 33.93 33.28 33.89 
Oxígeno superficial 6.38 6.26 6.70 7.20 6.35 
Oxígeno de fondo 6.09 5.98 6.22 5.85 5.50 
DBO superficial 4.51 2.49 2.18 2.41 2.12 
DBO de fondo 3.94 2.01 1.58 1.29 1.27 
pH superficial 7.86 7.89 8.03 8.02 8.07 
pH de fondo 7.83 7.87 7.88 7.93 7.97 

Se realizó un análisis de cúmulos. con la hipótesis de que si existía un año o 
grupo de años que fueran diferentes a los demás en el conjunto de variables 
medioambientales medidas se separarían del conjunto de todos los años, el 
dendrograma se muestra en la Figura 43: 

AÑ091 

AÑ092 

AÑ093 

AN095 

AÑ004 

Anális de Cümuloa de las caracterlslicas Haicoquimicas del periodo de 1991 a 1995 
(Promedio de para no ponderados y 1-r de Pearson) 

Ch __ ~ 
1 

o 000' 

Distancia de Enlace (1-r de Pearson) 

0004 

Figura ;;43. Dendrograrna del Análisis de Cúmulos de las Caracteristicas 
Fisicoquimicas de la Bahía de Manzanillo en el periodo de 1991a1995 

Es importante observar que los valores de 1-r de Pearson representados en la 
gráfica son muy bajos, por lo que si bien este es un análisis exploratorio, se 
puede inferir que no existe un diferencia entre el conjunto de años, aunque los 
años 91 y 92 , se parecen mas entre sí que el período 93-95. 
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5.4 Análisis de la Problemática, Medidas de Regulación y Esquemas de 
Manejo utilizados en Pesquerlas Artesanales Ribereñas a nivel mundial. 

Diversos autores coinciden en afirmar que en las latitudes tropicales el 86°/o de 
la biomasa extraída por actividades pesqueras se distribuye en la zona costera. 
Esta premisa ha hecho posible la formulación de innumerables programas 
dirigidos al desarrollo de la pesca artesanal. En este sentido tanto a nivel 
nacional como internacional se han llevado a cabo diversos foros en los que se 
han expuesto alternativas tendientes a apoyar el desarrollo de la actividad 
extractiva, tomando en cuenta su trascendencia social y económica en las 
comunidades ribereñas y la gran importancia que tiene esta actividad. 

Agüero (1992) concluye que la pesca artesanal juega un papel importante en la 
economía nural, como productora de alimento y como fuente de empleo de 
grandes segmentos de la población en América Latina, sosteniendo a una 
población de 900,000 pescadores y sus familias, así como una fuerte derrama 
económica. 

Allsopp (1989) comenta que las pesquerías artesanales producen la mayoría 
del pescado consumido en paises del tercer mundo y que de esta actividad -
dependen las familias de alrededor de 25 millones de pescadores en el mundo. 

En la tabla 4 se presenta un resumen de la importancia en porcentaje de la 
captura total, nacional o por regiones que representa la pesca artesanal en 
diferentes partes del mundo. En ella se observa que la importancia de la pesca 
ribereña oscila entre 45 y 99% dependiendo de la región o país, promediando 
un 7 4°/o. Sin embargo, estos porcentajes demuestran que los recursos 
pesqueros que se extraen por este tipo de actividad tienen gran importancia a 
nivel mundial. 

Tabla 49. Porcentaje de importancia de la pesca Riberana en diferentes 
paises y regiones del mundo. 

Katonda v KalamJali (1994) Laao Tanaanica 99 
Mazid"(1994), Rahman (1994) Banaladesh 95 
Sousa de (1988\ Kenia 92 
Berkes C 1990) Norte de Canadá 84 
Wahvono (1994) Indonesia 80 
Williams-James (1988) Madaciascar 67 
Silva v Sousa (1988) Brasil 67 
Samboo v Mauree (1988), Madaaascar 63 
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Biais Ta uet 1988 Mauritania 58 
Montreuil et. al. 1990 Amazonia Peruana 45 

En términos estadisticos, Fuentes ( 1991) ha anotado que la participación de la 
pesca ribereña en México, es responsable del 65% de la producción destinada 
al consumo humano directo. Apunta además que el 85ºA. de los pescadores del 
país se dedican a la pesca ribereña, mas del 90ºA. de las embarcaciones 
registradas participan en este tipo de actividad extractiva, la cual aporta el 
18.5ºA. de la captura nacional y genera el 80% del valor económico de la 
producción pesquera nacional para consumo humano. 

Dada la gran complejidad de la problemática de la pesca ribereña y con el fin 
de sistematizarla, se organizó la información obtenida en grandes disciplinas 
como son: la biológica, pesquera, económica, social, económica y tecnológica. 
Esta información se resume en las Tablas 50, 51, 52, 53 y 54. 

Tabla 50. Problemática de la pesca riberei'la desde el punto de vista 
biológico. 

No ,;::;;~;:.::_·;;._:,::.:;:;:~ _ _. ~-;::Pt~:.::;;;¡.;:.:;;~::;g;:;;;:;~:;~"":;::;;;: w .. l';:,!:t;:;:::;::~;::::: · :.:: 
1 Explotación de una amplia gama de especies Munro y Smith (1984); 

en un ambiente que cambia drásticamente en Durand y Quensiere 
el transcurso del año (sequía y lluvias) y de un (1991) 
año a otro. 

2 Pesca de las poblaciones costeras se han Munro y Smith 

3 

incrementado lleganpo hasta las densidades (1984); Buzeta, et al 
que están por encima de las capacidades de (1989); Chung (1994); 
carga de los sistemas costeros. Bailey (1994); 
Sobreexplotación. Farrugio y Le-Corre 

(1991) 

Carencia de datos biológicos confiables. Ataur-Rahman ( 1994) 

Tabla 51 Problemética de la pesca riberei'la desde el punto de vista 
económico. 

No 
1 

2 

3 

Pescador vende personalmente sus capturas a Munro y Smith (1984) 
intermediarios o acaparadores 
Dependencia y dispersión social en la Gallardo, et al (1993) 
comercialización de sus productos. 
Caoacidad Productiva muv variable. 
Declinación del ingreso neto de los pescadores Aiken y Haughton 
Las tendencias neaativas en la comoosición de < 1991 ) 
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las capturas de especies de valor económico. 
4 Bajos ingresos y carencia de oportunidades Ataur-Rahman (1994) 

alternativas de empleo. 
5 Escasa importancia en la economía nacional. Agüero (1992); Cruz 

Relativo estancamiento y bajo nivel et al ( 1995); Fuentes 
tecnológico, social y económico. Buena (1991) 
adaptabilidad ecológica al ecosistema. 
Diversidad tecnológica, económica y cultural. 
Extracción de especies finas destinadas a 
consumo directo y exportación. Alta 
contribución al abastecimiento de proteínas de 
bajo costo y a la dieta de la población rural. 
Importante fuente de empleo en zonas rurales 
ribereñas, marinas y continentales y 
amortiguador social del desempleo rural. 
Inadecuado acceso a fuentes de capital y 
crédito. Fuerte dependencia en la cadena de 
comercialización. Desarticulación social y 
económica con respecto al resto del país. 
Incipiente organización gremial. Ausencia de 
mecanismos para la previsión y seguridad 
social, emoleo v salud. 

6 En la actividad pesquera artesanal son más Femando, (1987) 
altos los costos de oportunidad que de algunas 
otras alternativas económicas. 

7 Capitalización rel~tivamente alta en la Añonuevo (1989) 
actividad pesquera municipal en el área. 
Subempleo considerable entre participantes en 
pesquerías municipales en la fase de captura. 
Retornos netos bajos desde la actividad 
pesquera hacia el gasto familiar. Pobreza 
extrema de pescadores municipales y sus 
familias. 

Tabla 52. Problem6tica de la pesca ribereña desde el punto de vista 
pesquero. 

1 l~remento constante del esfuerzo pesquero Munro y Smith (1984); 
Aiken y Haughton, 
(1991);Chuna<1994) 

2 Declinación de la captura por unidad de Munro y Smith (1984), 
esfuerzo Aiken, K.A .• 

Hauahton. ( 1991 ) 
3 La caotura total está en descenso. Munro v Smith 
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(1984); Aarnink eta/ 
(1993); Chung (1994); 
Bailey (1994) 

4 Reducción significativa en la talla máxima de Aiken y Haughton 
captura. ( 1991) 

5 Carencia de fondos para la contratación de Aarnink et al (1993) 
personal para hacer efectivo el programa de 
inspección v vigilancia. 

6 Ausencia de gestión y manejo adecuado de los Buzeta eta/. (1989); 
recursos o carencia de objetivos claros en las Aarnink et al, (1993); 
reoulaciones. Blanchet ( 1 991 ) 

7 Carencia de un sistema adecuado de captación Frick et al (1989) 
de información pesquera por lo tanto los 
registros no tienen validez científica necesaria 
para su uso en términos del manejo de 
pesquerías. La investigación sistemática de las 
pesquerías artesanales ribereñas tiene 
relativamente ooco tiemoo de desarrollo. 

8 Enfoque científico clásico de evaluación de Durand y Quensiere 
pesquerías es inco,..,.-ecto para las condiciones ( 1 991) 
de las pesquerías ribereñas en aguas 
tropicales. 

9 Violación de las reglas ya sea por mayor Blanchet (1991) 
beneficio económico o por el fin mismo de su 
violación. 

Tabla 53. Problemética de la pesca ribereña desde el punto de vista 
social. 

No Problemaac.·. .. ·.· , ... -··· ... - .. .. . . :Auton-1 :. .. . -·· .. 
1 Aumento del conflicto entre los pescadores. Aiken y Haughton 

(1991) 
2 Bajos niveles de organización. Gallardo et al, (1993); 

Buzeta et al. < 1 9891 
3 Marginación social. Apoyo nulo o escaso de las Gallardo et al, (1993) 

entidades estatales. 
4 Carencia de instituciones sectoriales Buzeta et al, (1989) 

especializadas dedicadas al entrenamiento y 
para apoyar con asistencia técnica. 

5 Los pescadores artesanales son social, Ataur-Rahman (1994) 
económica y educativamente pobres. 
Competencia de los posibles usos terrestres de 
las áreas costeras. 

6 No reconocimiento de la imoortancia de esta Durand v Quensiere 
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actividad por las instituciones científicas y por (1991) 
las agencias nacionales e internacionales de 
financiamiento 

Tabla 54. Problemática de la pesca ribereña desde el punto de vista 
tecnológico. 

No ProblenlMlcll '··-- ... · Autowf-) 
1 Embarcaciones de tamaño relativamente Munro y Smith (1984) 

pequeño y poca autonomía. Artes de pesca 
poco tecnificados v de baio costo. 

2 Aumento del uso de artes de pesca Aarnink et al, (1993) 
destructivos v métodos de pesca ileaales. 

3 Desarrollo tecnológico y productivo, escaso. Buzeta et al, (1989) 

4 Las infraestructuras pesqueras en todas las Chung (1994) 
fases de la cadena productiva con escaso 
desarrollo. Flota pesquera en general poco 
eficiente careciendo de dispositivos de 
comunicaciones y navegación. 

5 Interacción física y biológica entre flotas Djama (1993) 
artesanales y comerciales. 

La discusión a nivel mundial ubica a la problemática de la pesca ribereña como 
una actividad muy compleja, con múltiples interacciones entre todos sus 
componentes, actuando éstos a diferentes niveles e intensidades, dependiendo 
de la región o país 

Sin embargo comparten a nivel mundial algunas características distintivas en 
donde la mayoría de los autores están de acuerdo, como su importancia, la 
sobreexplotación de los recursos, bajo nivel tecnológico, sector social 
desprotegido, carencia de apoyo gubernamental para su desarrollo e 
inadecuados esquemas de manejo de recursos pesqueros. 

En la literatura se discuten las alternativas de solución a los diversos 
componentes de la problemática de la pesca ribereña se resume la discusión 
recabada por diversos autores en el siguiente cuadro: 
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Tabla 55. Altemativas de solución a la pesca ribereña planteadas por 
diferentes autores. 

No 
1 

2 

3 

Mejoramiento y diversificación de la capacidad Gallardo et al, (1993) 
de producción. Acceso a los créditos. Aumento 
de organizaciones sociales y de trabajo. Que la 
fase de comercialización sea manejada por los 
mismos pescadores. 
Capacitación y entrenamiento a todos niveles. Chung (1994) 
Mejoramiento de las instalaciones de 
infraestructura. Mejor conocimiento de los 
recursos pesqueros. Estudios económicos de 
viabilidad de las pesquerías de altamar. Mejorar 
los sistemas de información, tanto de mercado 
como de las capturas mismas. 
Desarrollar un enfoque ecológico tomando en Durand y Quensiere 
cuenta la variabilidad ambiental y propia del (1991) 
recurso. 

4 Las soluciones para el manejo de pesquerías Djama (1993); 
deben discutirse con la participación de todas Blanchet (1991) 
las instituciones quienes directamente o 
indirectamente tienen que ver con el manejo de 
pesquerías es decir establecer un manejo 
comunitario de los recursos pesqueros, 
comprometiendo a lo~ usuarios en la evaluación, 
explotación y vigilancia de los mismos. 

5 Incluir un programa de protección y vigilancia del Nna-Abó-o (1993) 
ambiente acuático. Estudios sobre la tecnología 
de capturas acorde con las condiciones de la 
región. Desarrollo de sistema de captura de 
datos estadísticos y su proceso. Mejoramiento 
de infraestructuras necesarias para las 
diferentes faces del oroceso del cescado. 

6 Evaluación de la potencialidad de los recursos Maembe (1992) 
pesqueros. Conservación y manejo del ambiente 
Mejoramiento del manejo y procesado del 
pescado. Mejoramiento de la calidad y baja de 
precios del combustible. Mejoramiento de la 
distribución del pescado fresco. Creación de un 
Centro Comunitario de Pesquerías. El desarrollo 
y la propagación de uso de velas en los barcos 
de transporte y pesca. La creación de un sistema 
de crédito para financiar pescadores artesanales 
Capacitación v educación en las comunidades 
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pesqueras 
7 Diseño de una legislación especificamente para Chandrasekera (1994) 

cooperativas pesqueras. La existencia de 
sociedades económicamente viables. Que la 
comercialización de las capturas sea actividad 
cooperativa esencial. Que las actividades 
aledañas a la actividad, como son el embarque 
del producto y el abastecimiento de implementos 
pesqueros, también estén coperativizadas. El 
liderazgo sano por personas bien 
experimentadas en manejo de pesquerías. El 
establecimiento de derechos privativos a los 
pescadores cooperativizados. Un programa que 
fomente el sentimiento fuerte de solidaridad y 
adherencia a principios cooperativos entre los 
miembros. 

8 Construcción e instalación de arrecifes Bojas y Vande-Vusse 
artificiales. Reforestación de mangle. Manejo de (1988) 
los arrecifes naturales con el establecimiento de 
santuarios marinos. Cultivos marinos a pequeña 
escala de especies nativas de valor comercial. 
Pesca de peces de fondo con atractores 
artificiales y pesca con líneas de mano. 

9 Creación o modificación de sistemas nacionales Sivasubramaniam 
de captación de información pesquera. Estudios (1993) 
multidisciplinarios, económicos, sociales, 
biológicos. Programa-s de capacitación. Creación 
de oroaramas de maneio comunitario. 

De la discusión de los autores se concluye que un esquema que se planteé la 
solución de problemática de las pesquerías ribereñas, debe ser considerado 
como holístico y por lo tanto una participación interdisciplinaria para su 
solución. 

En este sentido Youmbi (1993) plantea que las investigaciones en pesquerías 
marinas juegan un papel importante en el desarrollo de este sector, dado el 
carácter multidisciplinario de la actividad, que deben de cubrir aspectos 
biológicos, trabajos sociológicos, económicos y metodológicos. La 
investigación debe ser aplicada principalmente en los sectores siguientes: a) 
desarroflo de la industria de pesquería; b) la gestión racional de los stocks y el 
estudio del ecosistema marino. El objetivo mas importante de la investigación -
según el autor- es aumentar la renta de los pescadores y de esta manera 
asegurar la perpetuidad de la actividad. 
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Para llegar al establecimiento de un esquema de manejo es necesario llevar a 
cabo una fase previa de investigación de tipo descriptivo, en donde se planteen 
cuales son las variables del sistema que necesitan tomarse en cuenta o que 
son necesarias de incluir en los modelos de evaluación de pesquerías y como 
es su comportamiento en la región de estudio. En ese sentido la fase de 
caracterización de los sistemas de pesca, es fundamental en el entendimiento 
de los sistemas pesqueros, previo a y sustento de, los planes de manejo. 

En el cuadro siguiente se muestran los diferentes enfoques de diversos 
autores, en donde se indica los elementos que se consideraron para la 
caracterización de algunas pesquerías: 
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Tabla 56. Aspectos que se deben de incluir en la fase de caracterización de una pesquerla artesanal ribereña 
propuesta por diferentes autores. 

Autor' ' . Pll1 o Rtalón · •---.....:...-'di la1ClrlcttrizlCJ6n' · r 1 . r ' ' :· !·:; :.·· . .:., ; ., ¡ :; /' .' 

Nna-Abó-0 (1993) Camerún Describe el ambiente hidrográfico. Población de pescadores. 
Compasición especifica de la captura. 

Hoekstra (1990) Kenya Número total de pescadores, tanto costeros como interiores. 
Distribución de edad y sexo. Características familiares, familia de 
origen, ocupaciones secundarias. Características de las 
embarcaciones y áreas de pesca. 

Carrara (1990) Mozambique Características y distribución geográfica de los sitios de pesca. 
Número y distribución de unidades de pesca. Tipo y número de 
unidades de pesca. 

McManus y Rivera (1990) Golfo de Lingayen Aspectos sociológicos de la población idioma, educación, empleo, 
ingreso, salud y alimentación, vivienda, electricidad, agua, transporte y 
comunicación. 

Tietze (1987) India Prospección de las áreas potenciales para la extensión de la zona de 
pesca. Descripción de la tecnología de capturas. Aspectos de 
financiamiento de las actividad. Determinación de los factores de 
bienestar social. Desarrollo comunitario. Educación. Desarrollo de 
infraestructura e instalaciones de manejo de pescado, procesado, 
venta v distribución. 

Leendertse y Horemans Tanzania Barcos de pesca. Número de pescadores. Aspectos de 
(1991) comercialización. Propietarios de las embarcaciones. Inversión. 

Actitudes y preferencias de oasto hacia la pesca. 
Maeseta/, (1991) Zaire Artes de pesca. Aldeas pescadoras y puntos de desembarco. 

Administración. Características de la aldea. Métodos y avíos de pesca. 
Estructura de las aldeas pescadoras su distribucion en el área. 
Utilización de las artes de pesca Periodo en el tiempo en Que se 
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utilizó el arte. Número de pescadores. Número y tipo de motores de 
las embarcaciones. Comercialización. Procesamiento de pescado. 
Inventario de las artes pesca. Sistema de costos y retornos 

Hoekstra et al, (1990) Zanzibar Confirmar el número y ubicación de todos los sitios de desembarco. 
Identificar los principales tipos de pesquerías artesanales. Determinar 
el número de unidades de pesca por tipo de pesquería y región 
administrativa. Determinar el número, distribución, características y 
tipo de propiedad de barcos, motores y artes de pesca, para cada 
región y tipo de pesquería. Investigar la estacionalidad y uso del 
pescado desembarcado en cada sitio de pesca, por la región y tipo de 
pesauería. 

Sivasubramaniam.(1993) Bahía de Bengala Las condiciones generales de vivienda de los pescadores artesanales 
número real de pescadores, otro tipo de ingreso generado por otras 
actividades. Ingreso producto de la actividad. Posibilidades de 
expansión a otros recursos potenciales. Nivel educativo. Estructura de 
la población. Relación de sexos en la población. La conciencia y 
diversos tipos de percepciones que se tienen de los recursos 
pesaueros explotados y del manejo de la pesquería. 

Maembe (1992) Ghana. Origen de las aldeas de pescadores. Población, grupos étnicos. 
Empleo de niños y ¡nujeres. Nivel de analfabetismo. Ingreso y gasto de 
los pescadores. Manejo del pescado y métodos de procesado. tipos de 
barcos y los artes de pesca. Transporte de pescado para su 
comercialización. 

Hoekstra y Lupikisha Zambia Número y tipo de barcos. Artes de pesca, motores. Técnicas de 
(1992) procesado. Estrategias de venta. Número de la tripulación. Aspectos 

socio-demográficos. Características socioculturales de los pescadores 
y su familia. Movilidad ocupacional. . ~ 

Arriaga (1987) Ecuador Población, Cuencas hidrográficas, Clima y efectos oceánicos, 
Man!lles. Cultura de la pesca del camarón. sector oesauero, turismo; 
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comunicación, puertos, petróleo, áreas protegidas, contaminación 
costera del agua, legislación y las estructuras institucionales para la 
1 gestión del ambiente costero v sus recursos. 

N'Goran (1994) Laguna de f>by Definición de las especies de importancia comercial. Selectividad de 
los artes de pesca. Caracterización del ambiente lagunar con relación 
a oarámetros fisicoauímicos. Condiciones tróficas. 

Ogari (1991) Kenya Tendencias históricas en el desarrollo de pesquería en cuanto a 
empleo y recursos pesqueros de los embalses. Conservación y 
manipulación del pescado. Evaluación de Stocks e>eistentes. Recursos 
potenciales de la pesquería. Limitaciones tecnológicas. Instalaciones 
disponibles. Artes de pesca. Infraestructura para el, procesando y 
venta. 

' .. 
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Como se observa en la Tabla 55, existen múltiples enfoques en la 
caracterización de la pesquería, desde el enfoque biológico puro, el enfoque 
netamente pesquero hasta enfoques integrales que involucran, aspectos, 
sociales, económicos, biológicos y tecnológicos, con el objetivo último de 
tener una visión global e integral de la problemática que encierra la 
pesquería y cuáles deben ser los factores que influyen y deben ser 
controlados en su manejo. 

En la literatura se ha encontrado una gran variedad de sistemas de manejo 
de pesquerías, de los cuales algunos se han utilizado por siglos y que en 
algunos casos mantienen su vigencia. Por otro lado, la imposición mundial 
del tipo de vida occidental, ha generado conflictos en la forma de manejar 
los recursos en zonas donde los patrones de cultura están fuertemente 
arraigados. 

Jeay (1989) en el Níger; Bataille-Benguigui (1989) en Tonga, Polinesia 
francesa; Ahmed (1987).en Bangladesh; Andrews (1989) en Alaska; lwakiri y 
Ram (1988) en Islas Fiji; David (1987) en Brasil; Mathew (1991) y 
Sivasubramaniam, K. (1991) en la India; Fay (1991) en Mali, coinciden en 
que éstas pesquería tradicionales de culturas muy antiguas tienen un gran 
patrimonio etno-histórico, manteniendo artes y técnicas de pesca simples, 
sistemas bajos de comercialización, producción y distribución y con 
derect1os tradicionales sobre los embalses o riberas, siendo todas ellas 
pesquerías de subsistencia con sistemas de manejo comunitarios, pero 
sobre todo la característica que las define es que tienen practicas rituales 
religiosas y criterios místicos ancestrales para la administración de los 
recursos pesqueros, algunos de ellos relacionados con deidades y muy 
fuertemente condicionados a la estructura político-religioso-social de las 
comunidades pesqueras. 

En la reunión organizada por FAO en Valpariso, Rep. de Chile, se propone 
que el manejo de pesquerías no puede considerarse como materia única en 
lo que concierne a administración o evaluación de recurso a aspectos 
biológicos, sino que requiere más bien un enfoque integrado tomando en 
cuenta aspectos sociológicos, económicos y culturales. (CCPS/FAO, 1992) 

Chaussade (1991) discute con base en un estudio de industria pesquera, 
que desde hace muchos años existe un supuesto implícito, que es la 
prec;ancepción de que la fase de extracción de la actividad pesquera es la 
actividad central y más importante y que determina todas las otras 
actividades relacionadas, lo cual, sostiene el autor, es una interpretación 
incorr-ecta. La pesca en pequeña escala, como todas las actividades socio
económicas, la forman una serie compleja de interrelaciones, 
combinaciones espaciales y temporales de todos sus factores, que impiden 
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que su gestión se reduzca simplemente al manejo de los stocks pesqueros. 
Un esquema multidisciplinario está mas cercano a la realidad acerca de la 
descripción de los sistema de pesca. 

En este sentido, se han generado enfoques de manejo integrativos, ya que 
se conceptual iza la pesca como una actividad compleja. Charles (1991) 
describe: los sistemas en pequeña escala involucran interacciones 
complejas entre la dinámica propia del recurso y la dinámica de la gente 
involucrada en su cosecha. Mientras que la dinámica de las poblaciones de 
los stocks de peces han recibido atención considerable en la literatura 
ecológica, la dinámica del componente humano comunitario de la pesquería 
es al menos igualmente importante. Desde luego, la dinámica conjunta del 
recurso y los pescadores deben tomarse en cuenta en la determinación de 
políticas de gestión apropiadas. A la vez, la gestión de pesquería debe 
equilibrar un espectro amplio de objetivos, tal como conservac1on, 
generación de ingreso, empleo y estabilidad comunitaria. Esta es una tarea 
compleja, dada la importancia en la comunidad de factores tales como la 
tradición, lazos familiares, proceso de decisión grupales, empleo compartido 
y la economía subterranea. 

Pauly (1986) comenta que la investigación en pesquerías es una disciplina 
basada, por un lado por la biología de poblaciones y ecología marina, y por 
otro lado, por estudios en ciencias sociales. Las investigaciones en 
pesquerías son exitosas si proveen de conceptos capaces de ayudar al 
administrador de pesquerías a tomar racionales, explicitas y reales 
decisiones de gestión de recursos. Los conceptos y modelos no deben de 
ser complejos como la Tealidad de la cual se derivan y a la cual deben ser 
aplicados. Los conceptos y modelos deben de expresar las características 
esenciales y preferiblemente las características cuantitativas de la realidad 
que están modelando. 

Pomeroy ( 1991) plantea que para desarrollar más efectivamente los 
programas de manejo de pesquerías será necesario que los tomadores de 
decisión cambien sus suposiciones básicas relativas al ambiente de los 
pescadores a pequeña escala. En particular, lo relativo a la suposición de 
homogeneidad de los pescadores y sus comunidades y la irracionalidad de 
su comportamiento. En un estudio de caso realizado en una comunidad de 
pescadores en la municipalidad de Leyte, en Filipinas, se encuentra que 
existe una gran heterogeneidad entre las villas de los pescadores. Dadas 
sus .lirnitaciones de recursos y su intuición, los pescadores desarrollaron una 
estrategia de supervivencia de corto plazo, cuya meta es satisfacer sus 
necesidades familiares. Una de las conclusiones del autor es que si se 
pretende un desarrollo comunitario se necesita, por un lado, incorporar el 
componente "Comportamiento de los Pescadores" o "Toma de decisiones a 
Corto Plazo", a los métodos de evaluación, y por otro lado, la inclusión 
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urgente de un enfoque que tienda a proteger el potencial de producción de 
la pesquería en el largo plazo. 

Lae (1992) estudió las pesquerías artesanales de lagunas desde Costa de 
lvoire (1978-1984) y Togo (1983-1984), lo que le permitió la identificación de 
los factores ecológicos y biológicos que afectan la dinámica de los stocks y 
los factores económicos y sociales que determinan dinámica de las 
pesquerías. El uso de modelos analíticos o globales es ineficiente a causa 
de la gran inestabilidad de las lagunas y de la flexibilidad de las especies a 
condiciones ambientales y a la presión de pesca. Esta flexibilidad puede 
inducir modificaciones de estrategias demográficas de las especies. El autor 
concluye que el manejo y el desarrollo de este tipo de pesquerías tiene que 
tomar en cuenta el contexto económico y social, lo cual implica que se deben 
de promocionar las investigaciones multidisciplinarias de pesquerías. 

En el trabajo desarrollado por Lauree y Sutinen (1991 ),.consideran que el 
meollo de cómo se puede mejorar la investigación para hacer un trabajo de 
administración mejor y desarrollar las pesquerías en pequeña escala 
alrededor el mundo, es el concepto de "dinámica". La dinámica entendida 
como el conjunto de variaciones a través del tiempo. Los autores proponen 
un esquema de análisis para la evaluación de los recursos e incluye las 
siguientes fases: cosechado, procesando, venta, distribución, consumo, 
factores de producción, capital humano, y capital físico. El autor indica que 
hay que incluir en el modelo dinámico las variaciones anuales y 
estacionales, para una gestión apropiada de las pesquerías. 

Existe un reconocimiento mundial al respecto de que el enfoque de análisis 
de las pesquerías en general y de ribereñas en particular, debe de 
considerar, por un lado todos los aspectos implicados en la cadena 
productiva de la actividad pesquera, y por el otro, que exige la participación 
de una gran número de disciplinas para el análisis integral y sistémico de la 
problemática pesquera, siendo que los planes de manejo contemplen todos 
los aspectos relacionados incluyendo los políticos, económicos, sociales y 
biológicos. 

·' 
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Tabla 56. Criterios utilizados por diferentn autorn para la evaluación de los planes de manejo de las pesquerias 
artesanaln y sus mediadas de regulación. 

~~~; ~ [· · ·. r1::::::;~m~1~:~JT·~1-~~;,~: · ' ¡; t~ 

Castelnaud et al, 
(1965) 

Estructura demográfica. Actividades alternativas Planeación de: medidas de supervisión, 
de los pescadores. Sindicalismo, vigilancia e inspección de infractores. Creación 
cooperativismo y otros comportamientos de una oficina administrativa de pesquerías 
corporativos de los pescadores. para la captación de información relativa a la 

actividad. Medidas de profesionalización de la 
actividad pesquera. 

Aguilera-Vidal ( 1969) 1 Nivel educativo; Costo del jornal; Relación costo 
I beneficio para la operación de las pesquerías. 

Khan (1994) 

Sutinen y Pollnac 
(1989) 

Aff ul ( 1992) 

Mendo (1989) 

Evaluación del recurso. Población de 
pescadores y áreas de operación. Evaluar la 
producción máxima sostenible y rendimiento 
económico máximo. Rehabilitación del medio 
ambiente. 
Determinación de la información relevante. Que 
productos se pueden tener del análisis de esa 
información. Costos de la información, de su 

1 proceso y de sus productos. 

Elección y determinación del stock pesquero. 

Participación efectiva de la población. 
Estructura institucional viable. Gestión racional 
de recursos. Prácticas ambientales sanas. 

Obtención de parámetros de crecimiento. 1 • " 

Estudio biológico pesquero y poblacional. 
Análisis de datos meristicos y morfolóqicos. 
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Análisis de otolítos o partes duras. Análisis de 
series de tiempo de la captura y el esfuerzo. 
Obtención de tasas de mortalidad por medio del 
análisis de cohórtes. Determinación del tamaño 
de la población en número v biomasa. 

Wahyono (1994) 1 1 Sistema de licencias y zonificación; Control de 
las operaciones e imposición de las 
regulaciones existentes (inspección y 
vigilancia). Programas que promoción de 
conciencia de los pescadores de la necesidad y 
los beneficios de un plan de manejo. 

Neiland ( 1992) ) Investigación climática que puede conducir a 
una comprensión mayor de las condiciones 
ambientales dinámicas que afectan los stocks 
de peces. Investigación de sistemas 
tradicionales de gestión de recurso que pueden 
permitir la incorporación del conocimiento 
empírico de los pueblos indígenas en los planes 
modernos de gestión. Investigación para 
evaluar y predecir el impacto de la 
modernización económica regional y nacional 
sobre el desarrollo de las pesquerías. 

Sheves (1993) 1 1 Restricción de algunas áreas. Regulación de las 
mallas. Restricciones al poder de pesca de las 
embarcaciones. Permisos de pesca y licencias. 
Subsidio al combustible. Fijar el valor de los 

1 precios del pescado. . M 

Hotta y Wang (1985) 1 ¡Disminuir en términos absolutos el número de 
pescadores 
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Hongskul (1987) Diseño de una política pesquera diferencial 
. para pesQuerías en peQueña y gran escala. 

Vergara (1989) Modernización de los pescadores artesanales. 
Renovación de las instalaciones para un uso 
adecuado de la capacidad procesadora. 
Diversificación de las actividades de los 
puertos. Implementar regulaciones a la pesca 

1 para prevenir la sobreeXPlotación. 
Goudswaard y Tamaño mínimo de captura. Limitación de 
Avoke, (1993) algunos artes de pesca. Regulación del 

esfuerzo pesquero. 
Buzeta et al (1989} "Desarrollo Costero Integrado" (DCI} 
Bertrand (1991) La identificación de la posición de las especies Determinación de tamaño mínimo de captura. 

individuales en el ecosistema. Dinámica de Regulaciones en el tamaño mínimo de la 
poblaciones de los recursos pesqueros. Una apertura de malla. 
registro detallado de la explotación de los 
recursos pesqueros. 

Defeo ( 1969) Acceso abierto. Cuotas de captura total. 
Distribución de cuotas por trampa incluyendo un 

, acuerdo con los pescadores. Volumen de 
captura mínimo por pescador. Cuotas de pesca 
diferenciales por la temporada. Gestión 
espacial, es decir rotación óptima de áreas; 
Manejo comunitario. 

Charles-Oominique Captación sistemática y mejoramiento 
(1991) progresivo de datos básicos usados en los 

modelos clásicos (inadecuados). Mejoramiento . " 
o adecuación de los modelos clásicos. Creación 
de modelos nuevos de desarrollo, con hipótesis 
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nuevas sobre el funcionamiento del sistema 
recurso-oesauería. 

Miras 119B7l Limitación del esfuerzo de pesca 
Pichon 11990\ Descripción del "Comoortamiento Pesauero" 
Aiken y Haughton Controlar el esfuerzo de pesca. Creación de 
(1991) parques marinos para el turismo. Plan giratorio 

de pequeños santuarios de pesca. Proyecto de 
generación de información sobre el esfuerzo de 
pesca actual. Controles a la captura. 
Desmantelamiento de los subsidios para la 
actividad oesauera. 

Mabaye (1987) Creación de reservas protectoras. Limitación 
del número y tamaño de las redes de pesca. 
Limitación de número de pescadores. 
Limitación de áreas de pesca. Creación de un 
sistema de inspección v viailancia. 

Njock (1993) Aumento del tamaño de malla para proteger el 
reclutamiento. 

Atapattu (1994) Control de operaciones pesqueras mediante un 
, sistema de licencias 

Desse í19881 Reducción del número de pescadores 
Esselin y Larssen Reducción del esfuerzo de pesca, número de 
(1991) embarcaciones de la flota de industrial en 

beneficio de la artesanal. 
Bailev 119871 Restrinair los arrastres en aauas costeras 

... 
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Existe una gran cantidad y diversidad de criterios para la elaboración de los 
planes de manejo encontrados en la literatura. Asimismo, de las medidas 
regulatorias de las pesquerías, desde criterios generales, políticas, pesqueras, 
a las medidas regulatorias clásicas como reducción del esfuerzo pesquero y 
ampliación del tamaño de malla. Lo que resulta evidente es que en general, la 
discusión a nivel mundial no plantea una estrategia única que contemple los 
mismos elementos, para la elaboración de los planes de manejo. Este quizá 
sea uno de los grandes problemas de las pesquerías artesanales ribereñas a 
nivel mundial. 

Berkes y Kislalioglu (1991) inician su articulo con una serie de preguntas que 
se consideran c!ave en el manejo de pesquerías o por lo menos de gran 
actualidad. ¿Debe administrarse una pesquería por un limite en el número de 
licencias?, ¿Debe administrarse por cuotas de captura?, ¿Como deben ser 
asignados los recursos?, ¿Como deben de dirimirse los conflictos entre grupos 
de pescadores?, ¿Cual es el papel de derechos de uso territoriales?, ¿Como 
y sobre qué base pueden tomarse decisiones acerca del uso de las medidas de 
manejo de tamaño de malla y vedas?. Estas preguntas van más allá de los 
límites de cualquier área de conocimiento e involucran una gama de 
disciplinas: biología, oceanografía, economía, ciencia política, geografía, 
planificación, sociología, y antropología. Los autores proponen una estructura 
nueva potencialmente aplicable para la investigación de pesquerías en 
pequeña escala. El cual es un campo interdisciplinario emergente para el· 
estudio de los recursos de propiedad común, y que consiste en estudiar a la 
pesquería desde el nivel de agrupación de regímenes de propiedad. El autor 
propone cuatro regímenes básicos: acceso abierto, propiedad privada, 
propiedad estatal y propiedad común. Esta perspectiva sirve de base a los 
modelos bioeconómicos de análisis de pesquerías. 

Uno de los esquemas que más se están extendiendo en el mundo es el de 
manejo comunitario de las pesquerías, que implica la participación de los 
usuarios del recurso en las diferentes fases del manejo de la pesquería, como 
en la evaluación, elaboración de los criterios de manejo, adopción de los 
mismos y participación en las labores de inspección y vigilancia.(Black
Michaud y Johnson, 1988). 

Seijo (1993) comenta que los esquemas actuales para administrar recursos 
frecuentemente presentan altos costos de exclusión y plantean dos enfoques 
básicos~ a) privatización del recurso (p. ej.: distribución de cuotas transferibles 
individuales). y b) la intervención del gobierno mediante la regulación de la 
talla y la composición de la captura usando una variedad de instrumentos que 
afectan el esfuerzo de pesca. Un tercer enfoque en la literatura es el manejo 
comunitario de los recursos marinos, un esquema exitoso de este tipo de 
manejo es el de los pescadores de Punta Allen, México. 
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Clarke (1993) mantiene que el único esquema posible de manejo de las 
pesquerías artesanales canadienses es el de manejo comunitario; John (1994) 
propone que para las pesquerías artesanales la estrategia apropiada es la 
integración horizontal o desarrollo comunitario; FAO (1990) plantean que los 
planes de gestión que involucran un desarrollo comunitario, tienen la ventaja 
de generar un arraigo social y de integrar a diferentes componentes de la 
sociedad en la aplicación y vigilancia de las medidas e manejo; Satia y Hansen 
(1996) describen los Centros Comunitarios de Pesquerías (CFC) los cuales son 
organizados y mantenidos en forma comunitaria sobre la base de una renta 
que se cobra al individuo que usa las instalaciones y agrupa a todos los 
miembros de una comunidad; Berkes (1990) argumenta que los sistemas 
basados en las comunidades tradicionales se subestiman en su poder 
potencial en el manejo de los recurso, sin embargo es un sistema exitoso 
mundialmente. 

Cormier-Salem (1986) esboza que el manejo del espacio es un concepto 
intrincado así como también jurídico (control y derechos de acceso del 
recurso), geográfico y cultural (percepción y conocimiento del espacio). Por lo 
que el único esquema de manejo posible es el de manejo local comunitario y 
que involucre el criterio de control de su ambiente ecológico. Vande-Vusse 
( 1991) plantea que el manejo comunitario directo y la inclusión de tecnologías 
exitosas los hace darse cuenta de que ellos mismos pueden mejorar 
significativamente lo que muchos de ellos consideraban una situación de 
desesperanza; Vande-Vusse ( 1994) plantea que el éxito del manejo de los 
recursos costeros Filipinos fue a partir de gestión comunitaria principalmente 
por el manejo de la zona del arrecife coralino, rehabilitación de bosque de 
mangle y el control de la pesca con dinamita; Oliva y Garrido (1994) describen 
el caso chileno en donde, con fines de manejo, se dedicaron cuatro caletas 
para la protección del recurso y se utilizó el método de parcelas rotativas para 
la explotación, las organizaciones de pescadores son responsables de la 
administración de estas áreas y mantienen un calendario de cosechas para los 
recursos principales buscando una sustentabilidad de la actividad económica 
en pequeña escala. 

Quezada (1991) describe como el concepto de "ejido" se aplica a la propiedad 
común administrada por una aldea. Este concepto se ha aplicado a las 
pesquerías costeras desde 1971 en la Península de Yucatán, donde ha sido 
relativamente más exitoso que en otras partes del país. Se puede entender 
como ur:i bien de propiedad común y acceso restringido los miembros de la 
comuni_qad y puede ser visto como un tipo de manejo comunitario de recursos. 

Kurien ( 1990) muestra cómo organizaciones de pescadores que manejan sus 
recursos comunitariamente han influido fuertemente en decisiones de los 
gobiernos para iniciar procesos legislativos para la gestión de pesquerías. En 
el mismo sentido dentro de los políticas de manejo para pesquerías 
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artesanales, se propone como un esquema exitoso la participación comunitaria 
y diferentes tipos de organización entre ellas el cooperativismo 
(Chandrasekera. 1994 ). 

Una de las grandes demandas en la evaluación de las pesquerías como un 
primer paso para su manejo, es que en las pesquerías artesanales no existen 
datos confiables de estadísticas pesqueras. Existen esfuerzos para resolver 
este problema como el desarrollado por Alimoso (1991) en Malawi, con 
registros diarios de la actividad pesquera, por medio de encuestas; Rabuor 
(1991) diseñó un programa permanente de verificación cuyo objetivo primario 
era la evaluación del esfuerzo y la captura de las pesquerías artesanales en 
las aguas de Lago Victoria en Kenia; o et desarrollado por King (1990) en 
Mauritania que incluye un censo diario de la pesca incluyendo datos de la 
biología de las especies. 

En México, la calidad de la información es también un problema a resolver. La 
Secretaria de Pesca (hoy SEMARNAP). por medio de sus Delegaciones 
Federales y sus oficinas de control, realiza la colecta de la información 
concerniente a la explotación de todas las pesquerías por medio de un reporte 
por viaje de pesca denominado aviso de arribo. Sin embargo, y por problemas 
derivados de las características de las pesquerías artesanales y otros 
relacionados con el sistema de colecta de información, el uso de esas 
estadísticas no ha sido relevante hasta el momento. Adicionalmente, el objetivo 
de la captación de información en el sistema es con fines únicamente de 
reportar estadísticas pesqueras para la construcción de indicadores 
económicos, pero no recaba información, con la calidad suficiente para 
poderse incorporar en modelos de evaluación. Ramirez (1987) plantea que a 
pesar de que la información registrada en los avisos de arribo adolece de 
errores en su colección, en principio permite marcar el comportamiento de la 
producción. En general, el sistema puede ser substancialmente mejorado, 
produciendo indicadores confiables de la abundancia de cada especie o 
grupos de especies, permitiendo la identificación de áreas y temporadas de 
pesca. 

La tendencia mundial de las pesquerías ribereñas es a introducir mejoras 
tecnologías a su sistema de pesca, Bautil (1988) probó el efecto de la 
instalación de una ecosonda y un cobrador de lineas eléctrico tipo "Chanta!" 
con excelentes resultados; Hedgepeth y Thorne (1989) realizaron estimaciones 
de recursos por medio de técnicas hidroacústicas con una videosonda portátil, 
como una alternativa que permita maximizar los retornos con un costo mínimo; 
Wilkins y Goodwin (1989) sugieren la instrumentación de un programa de uso 
de FAD"s (Dispositivos Atractores de Peces) como una alternativa para 
aumentar las capturas de peces pelágicos menores de ta zona litoral; Jonasson 
( 1989) plantea que se deben de incluir cursos de capacitación sobre 
Dispositivos Atractores de Peces, capacitación de nuevos artes de pesca; 



capacitación en ecosondeo; capacitación en refrigeración y reparación de 
motores y un curso de seguridad en el mar, como una estrategia para subir el 
nivel tecnológico de la pesca ribereña. 

Resumiendo, la pesca ribereña es una de las actividades más importante no 
sólo en México, sino en el mundo, principalmente por ser fuente de proteína de 
primera calidad, para consumo humano directo. La problemática que encierra 
la actividad es muy diversa, sin embargo tiene un gran número de similitudes 
en el mundo, por lo que las soluciones planteadas en algunas partes pueden 
ser aplicadas de manera general. 

Debido a la gran problemática. existen diferentes alternativas de evaluación y 
caracterización de las pesquerías, así como esquemas para su manejo sin que 
hasta la fecha se encuentre una propuesta única que de forma integral, 
involucrando todos los aspectos, plantee alternativas sistémicas para la 
elaboración del plan de manejo. 
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6.0 DISCUSION. 

Se caracterizó el sistema de pesca artesanal de Manzanillo, Col. desde cuatro 
enfoques diferentes: el nivel de agrupamiento de la información; la definición 
de la captura por unidad de esfuerzo, la caracterización de los principales 
factores del sistema de pesca en términos de importancia de los niveles de los 
factores y su comportamiento, espacial y temporal, así como de sus 
interacciones. Al realizar una descripción del hidroclima de la Bahía de 
Manzanillo se encontró una relación funcional entre el hidroclima y las capturas 
totales. Asimismo, se elaboró un marco conceptual de la problemática, 
mediadas de manejo y regulación utilizadas a nivel mundial y que pueden ser 
aplicadas a la pesquería artesanal en Manzanillo. 

Las pesquerías artesanales ribereñas representan aproximadamente el 74% de 
las capturas totales de los paises con ribera, lo que muestra que este tipo de 
actividad tienen gran importancia a nivel mundial. 

Algunas de las causas de este fenómeno son las siguientes: se extraen 
especies de alto valor proteico y éstas se destinan a consumo humano directo. 
Es una importante fuente de empleo en las zonas rurales ribereñas marinas y 
continentales y por lo tanto un amortiguador social del desempleo rural. Dada 
la gran diversidad de especies que componen las capturas, mantiene niveles 
similares de captura en el tiempo, aunque varíe su composición específica. 

La gran complejidad de la problemática de la pesca ribereña contempla 
aspectos en al menos las siguientes disciplinas de la ciencia: biológia, 
pesquera, económia, sociología y tecnología. 

Dentro de la problemática biológica se observa una gran diversidad de 
especies capturadas. En los sistemas costeros tropicales las redes tróficas, los 
ciclos reproductivos y las interacciones entre las especies son complejas, por 
lo que el impacto de la extracción de una especie de su medio vía la pesca, no 
es adecuadamente evaluado. Existe una mayor presión hacia los recursos 
pesqueros más importantes y una carencia de un marco metodológico 
adecuado a sus condiciones que permita una evaluación de su potencial 
pesquero. 

Desde el punto de vista económico, la pesca ribereña, es una actividad en 
donde la capacidad productiva individual de los pescadores es muy variable y 
sus mecanismos de comercialización son simples, ya que vende directamente 
a intermediarios o acaparadores. Se caracteriza por los bajos ingresos y por 
una deficiente organización gremia,I así como la ausencia de mecanismos de 
previsión y seguridad social, de empleo y salud. 
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Una característica muy importante es que los costos de oportunidad son más 
altos que otras actividades económicas. Así mismo, los retornos netos hacia el 
ingreso familiar son bajos, por lo que generalmente las familias de pescadores 
se encuentran en condiciones de pobreza. 

Los pescadores artesanales son social, económica y educativamente pobres, 
mantienen bajos niveles de organización y se encuentran marginados 
socialmente. 

Con relación al punto de vista pesquero y de evaluación del recurso, existe el 
consenso mundial al respevcto de que existen indicadores de 
sobreexplotación, como la declinación de las capturas por unidad de esfuerzo y 
captura total, reducción significativa de la talla máxima de captura y del peso 
promedio así como un incremento continuo del esfuerzo pesquero. 

El enfoque científico clásico no está aún adaptado para las condiciones de 
estas pesquerías y por lo tanto no existe un sistema adecuado de captación de 
información pesquera, por lo que los registros pesqueros no tienen validez 
científica para su uso en términos de manejo de las pesquerías. 

Por otro lado la carencia de fondos para la instrumentación de un programa de 
inspección y vigilancia eficiente, la violación a las reglas ya sea por mayor 
beneficio económico o por el simple placer de hacerlo es permanente. 

Desde un enfoque tecnológico, las embarcaciones utilizadas por los 
pescadores artesanales son relativamente pequeñas (33 pies) y de poca 
autonomía, careciendo - de dispositivos de comunicación, navegac1on. 
seguridad y de conservación del producto. Los artes de pesca son muy 
diversas , poco tecnificadas y de bajo costo ya que lospescadores utilizan 
materiales de acurdo a su poder adquisitivo, modificando su eficiendia. 

Esta caracterización de las pesquerías artesanales ribereñas es extensiva a 
nivel mundial según queda establecido por Gallardo et al. (1993), Buzeta, et al. 
(1989). Aranda et al. (1989). Arriaga (1987), Cruz et al. (1995) y Agüero (1992) 
para Latinoamérica; Bailey (1994). Munro y Smith (1984) Ataur Rahman (1994) 
en el caso asiático y Añonuevo (1989). Bab Maloum (1993). Djama (1993a). 
Domain (1993) para el caso de las pesquerías artesanales marinas y 
continentales africanas. 

En las_ pesquerías artesanales ribereñas, el problema de la evaluación de los 
recursos es también un aspecto complejo; la falta de información, la carencia 
de modelos de análisis que tomen en cuenta la gran diversidad de especies, 
artes, embarcaciones, carnadas y estrategias de pesca de los pescadores 
ribereños, así como la complejidad de Jos factores socio-culturales y 
económicos que caracterizan el sistema de pesca. 
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Otro problema en la pesca ribereña es que gran parte de las especies de 
escama no son aún objeto de regulación alguna y, en otros casos, las medidas 
dictadas no cumplen con su función en tiempo y espacio. Por otro lado, existen 
honrosas excepciones en los que las normas regu¡atorias se respetan, pero en 
la mayoría de los casos éstas sucumben ante la falta de vigilancia. Es el 
momento también de que el pescador asuma una actitud de autorregulación, 
reconociendo en ella la posibilidad de mantener productiva su materia de 
trabajo (Cruz et al, 1995). 

Las adecuaciones que se han hecho de los modelos tradicionales o "clásicos", 
elaborados para las pesquerías de mares templados y fríos dejan lugar a 
muchas dudas sobre su aplicación, la anchoveta peruana. por citar un ejemplo. 

Debido a la gran problemática que representan las pesquerías artesanales se 
han desarrollado diversas alternativas de análisis como el esquema de Pauly 
(1986), Caddy y Sharp (1988), Silvert (1988), la aproximación ecológica de 
pesquerías de aguas interiores (Paloheimo y Riger, 1982). Tempier (1991) con 
su propuesta de análisis de formas y redes de producción, Ourand et al. ( 1991) 
incluye un enfoque topológico, Cerda-O'Amico (1989) realiza una modelación 
en pesquerías artesanales ribereñas a partir de una función de producción, 
Gondeaux (1988) desarrolla la tipología y técnicas multivariadas de agrupación 
de estrategias de pesca, Laloe y Samba (1991).desarrollan el concepto de 
táctica de pesca y utilizan la teoría de toma de decisiones a corto plazo, así 
como modelos de simulación de las tácticas de pesca, Cury y Rey ( 1991) 
utilizan un enfoque de interacción "ambiente-pesquerías" con énfasis en la 
inclusión del conocimiento empírico de los pescadores en los modelos, Lae et 
al. (1991) utilizan un -enfoque bio-ecológico con énfasis en biología 
reproductiva y distribuciones espaciales, Mitchel (1982) que desarrolla un 
modelo bioeconómico multiespecífico, o las estrategias desarrolladas por 
Samboo y Mauree (1988) y Djama (1993a) que construyen factores de 
corrección para el RMS, resultado de la aplicación del modelo clásico de 
Schaefer (1954) y el de Gulland (1961), Perodou (1994) que utiliza modelos 
analíticos globales, con la adecuación de un modelo multiplicativo con una 
estratificación de la CPUE. 

Estos son algunos ejemplos encontrados en la literatura, sin que a la fecha se 
tenga un esquema global de análisis para estas pesquerías que involucre toda 
su problemática y que contemple a las diferentes disciplinas implicadas. 

En la búsqueda de alternativas de análisis de las pesquerías artesanales, se 
encuentran diferentes problemas, entre ellos la gran diversidad de fenómenos 
que están involucrados en la actividad, como son la gran cantidad de especies 
que componen la captura, la diversidad en los artes de pesca y embarcaciones, 
así como la interacción medioambiental en la zona tropical. Además de que se 
tiene un régimen de propiedad de acceso abierto lo cual condiciona el 
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comportamiento de los pescadores (trampa social) y dificulta enormemente fa 
evaluación y el manejo de las pesquerías. 

Una alternativa desarrollada en este trabajo fué la búsqueda de patrones 
cíclicos en los datos de captura que tengan algún significado de tipo biológico, 
económico o social y que nos permita tener criterios para el agrupamiento de 
fa información, para su posterior análisis. 

Se determinaron cuatro periodos en las serie de tiempo de las capturas diarias, 
los cuales fueron de 87.84, 40.66, 36.40, 25.82 y 24.12 días aproximadamente. 

El ciclo más largo de 87.84 días puede explicar la variación estacional, sin que 
corresponda exactamente, pero es 3.01 veces un ciclo lunar y casi un ciclo 
estacional, que son de 90 días. 

En cuanto a los ciclos de 40.66, 36.40, 25.82 y 24.12 días, en principio no se 
cuenta con la información suficiente para relacionarlos con alguna de las 
características del sistema de pesca, ni a ciclos naturales como algún 
parámetro ambiental de la Bahía, o a ciclos del mercado que regulen fa 
actividad como precios, épocas de demanda de alguna especie en particular, o 
asociado al comportamiento de pesca de los pescadores artesanales. Esta 
debe de ser una investigación posterior. 

Con base en los resultados del análisis, el periodo de 87.84 días, el cual es 
cercano a tres meses lunares, y también con base en lo que se puede observar 
del análisis gráfico de fas figuras 6, 7 y 8, en donde se muestran variaciones 
cíclicas, se puede pensar que el nivel de agrupación mensual puede ser el 
adecuado. Sin embargo, debido a que el periodo de estudio es muy breve, los 
resultados dejan un alto grado de incertidumbre y no permiten ser 
concluyentes. 

Aun cuando el análisis no es determinante en fa orientación del grado de 
agrupación de fa información, se decidió agrupar los datos ya que mantiene la 
variabilidad de fa información, y permite su manejo. 

Por otro lado, pero siendo importante mencionarlo, hay que considerar que fa 
serie de datos es de aproximadamente un año de estudio (15 meses) y que la 
variabilidad interanuaf no puede ser evaluada por la carencia de información 
con fa cual comparar; esta dificultad hace que el Análisis de Fourier tenga sus 
limitaciones y no permita encontrar, por un fado ciclos mas grandes y por otro, 
fa estimación de los periodos encontrados no es fo suficientemente confiable. 

Si bien fa estrategia estadística es fa recomendable para determinar los 
posibles patrones cíclicos existentes en la información de fas capturas (Espino 
et al. 1997) sin embargo para el caso analizado, es necesario extender el 
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periodo de tiempo a varias series anuales de manera que se puedan obtener 
los resultados deseados_ 

En las pesquerías artesanales ribereñas, la determinación del esfuerzo de 
pesca es también un problema complejo, debido a que existen múltiples 
especies objetivo e incidentales. Se utilizan diferentes tipos de artes de pesca, 
de diferentes medidas de anzuelo y longitudes de palangre. Con relación a las 
redes, la gama de mallas y longitudes también es muy amplia. Asimismo, 
diferentes tipos de embarcaciones son utilizadas. La combinación de todos 
estos factores -se encuentran en el orden de magnitud de 1 0"6- hace pensar 
que la medida tradicional (viajes de pesca) utilizada en los sistemas pesqueros, 
de mares templados y fríos, es una medida adecuada para la unidad de 
esfuerzo de pesca. 

Sin embargo, en la literatura se encuentran escasas alternativas de 
determinaciones de unidades de esfuerzo, para las pesquerías artesanales 
ribereñas por ejemplo Gómez-Muñoz (1990) hace un estudio en donde 
determina que el viaje de pesca es un buen indicador de las CPUE. El cálculo 
se desarrolla con base en los datos obtenidos de una encuesta aplicada a 
pescadores de una pesquería artesanal ribereña en Brasil. Montreuil et al. 
(1990) utilizan el número de viajes como medida de unidad de esfuerzo; 
Amarasinghe y Pitcher (1986) utilizaron un índice de CPUE estratificado por 
área y por época de pesca; Christensen (1993) utiliza el número de días como 
indice de unidad de esfuerzo; Silva et al. (1991) utilizarán el número de 
pescadores por año; Beardsley y Conser (1981), el número de peces 
capturados cada mil anzuelos en la pesca industrial y el número de peces 
capturados por anzuelo en cien horas de pesca en la pesquería tradicional; 
Matsumiya y Matsuishi (1989) utiluizaron en la pesquería del abulón el número 
de inmersiones por día; Malvestuto et al (1980) crearon una unidad 
denominada Unidad Económica de Pesca (UEP), la cual es el número total de 
canoas que pescan activamente por unidad de tiempo, en este caso el día de 
pesca, Flores-Hernadez et al. (1992) determinan que el número de 
embarcaciones por mes es un buen indicador del esfuerzo de pesca; Polovina 
(1986) utilizó como medida de unidad de esfuerzo el tiempo de pesca en horas
línea de mano; Ralston y Polovina (1982) el número de pescadores por día, 
definido como "pescador'' aquel que tiene un bote de pesca con licencia, por lo 
tanto en este caso "pescador'' y viaje de pesca son lo mismo. 

Cruz et al. (1995) con el propósito de estimar el índice de Rendimiento Máximo 
Sostenible (RMS) de la captura ribereña del litoral colímense, analizarán una 
serie de siete años de captura y esfuerzo, tomados de los registros de avisos 
de arribo de la Delegación Federal de la Secretaría de Pesca, para la 
estimación de la unidad de esfuerzo, se tomó el viaje de pesca, que en este 
caso es de un día. 

1)2 



Como se observa, tampoco existe un concenso mundial sobre cuál es el mejor 
indicador de la unidad de esfuerzo pesquero en las pesquerías artesanales 
ribereñas. Sin embargo, el número de viajes por unidad de tiempo es el mas 
usado. 

Para la pesca artesanal en Manzanillo, Col. los indices de CPUE utilizando la 
captura por viaje de pesca tiene un promedio de 23.86 el cuál es muy cercano 
al promedio nacional reportado por Fuentes (1991) que es de 25.34 y por Cruz 
et al. (1989) de 25 kg para la pesquería artesanal de Manzanillo. Los 
promedios de captura por pescador (7.87) y captura por hora de pesca (3.68), 
no han sido encontrados en la literatura. Sin embargo, los indices arrojados no 
muestran un panorama muy alentador para los pescadores ribereños, ya que si 
tomamos en cuenta que el valor promedio de las especies capturadas es de 
aproximadamente de $4.00 mn (excepto cunado pescan Pargos) arroja un 
ingreso bruto de $14.72 por hora, siendo el promedio de seis horas diarias de 
pesca, da un ingreso bruto diario de $88.32 mn, para el año de 1993. 

De los resultados del modelo de regresión simple de las tres variables de 
esfuerzo de pesca, la mejor variable es el número de viajes (R"2=0.59; p=.001 
y F(1,12)=17.75), lo cual nos indica que es un buen modelo de regresión y que 
tiene una alta significancia estadística. Los resultados de la variable Tiempo de 
Pesca son muy similares y se puede pensar que las dos son buenas variables 
explicativas o que son expresiones diferentes del mismo fenómeno. 

En el modelo de regresión múltiple se observan valores de R"2 de 0.8101, lo 
que indica un buen ajuste con todos los criterios de prueba significativos, 
(F(3,9)=12.80 p<.00134), -asimismo el análisis de varianza muestra un buen 
modelo. sin embargo ninguno de las variables del modelo de regresión fue 
significativa. 

Las mejores variables explicativas de la captura son el Número de Viajes y el 
Tiempo de Pesca cuando se analizan separadamente en modelos de regresión 
simple, siendo la variable Número de Pescadores una medida del esfuerzo no 
adecuada. El criterio para la elección de cuál variable elegir para utilizarla 
como unidad de esfuerzo en la pesquería artesanal de Manzanillo, no depende 
de su significancia estadística, sino de la facilidad de estimarla en el diseño de 
muestreo de la actividad pesquera en el estado. 

El mod~lo de regresión lineal múltiple, resultó ser un mejor modelo, aunque su 
utilizacipn depende del acceso que se tenga a la información de tiempo de 
pesca ·y número de pescadores que participan en cada viaje de pesca y la 
captura realizada en ese viaje; estos datos deben de incluirse en el diseño de 
muestreo de la actividad pesquera en Manzanillo. 



En el mismo espíritu de buscar alternativas de análisis para la descripción y 
análisis de la actividad pesquera, se analizaron los siguientes factores del 
sistema de pesca, especies, tipo de carnada, embarcaciones, localidades de 
pesca, artes de pesca. Por medio de la metodología de Fax (1988) se 
determinaron cuáles eran las especies más importantes, el tipo de carnada 
más utilizada, las embarcaciones que más participan en la actividad, las 
localidades de pesca más visitadas y los artes de pesca más utilizados, todos 
ellos manteniendo niveles superiores al 85ºA> de valor de importancia. 

La gran variedad de factores que participan en la pesca artesanal y la amplia 
gama de clases o categorías de cada una de ellos, nos ofrecen un amplío 
intervalo de posibilidades de combinación (1 ·242,000) y por lo tanto un 
escenario difícil de modelar. 

A partir de esta reducción de variables se pueden realizar análisis mas claros 
del comportamiento espacial y temporal y establecer posibles interacciones 
entre todos los componentes de las variables, que de otra forma serían muy 
difíciles de lograr. 

Del análisis de la distribución temporal de las localidades de pesca se 
desprende que existen que algunas de ellas son intensamente explotadas y 
otras con una baja intensidad de pesca, que presentan diferentes niveles de 
productividad, medida ésta en función de la CPUE y que existe un reparto 
diferencial del esfuerzo. 

Por ejemplo, existe una asociación de la actividad pesquera en algunos bajos o 
caladeros con la época de lluvia en las zonas donde existe gran cantidad de 
material de acarreo, debido a sus cercanía a sierras aledañas al océano y ríos 
que desembocan al mar. 

En el mismo sentido, existe una clara asociac1on del reparto del esfuerzo 
relacionada con la época de lluvias y secas, principalmente con la accesibilidad 
de los bajos y las condiciones de seguridad de los pescadores. 

En la zona sur de la Bahía de Manzanillo se presenta índices más altos de 
CPUE, en casi todos los bajos de la zona y a lo largo de todo el año. La zona 
centro de la Bahía de Manzanillo se caracteriza por tener bajos poco 
productivos pero con una pesca constante todo el año, y por último los bajos de 
la zona.norte , mas lejanos, presentan niveles altos de CPUE, pero son poco 
visitada$ en la época de lluvias principalmente por la lejanía. Sin embargo, su 
produCtivi~ad es alta y constante a lo largo del año. 

Existe una reparto diferencial del recurso y éste varia con el tiempo, 
repercutiendo este comportamiento en el patrón de repartición del esfuerzo de 
los pescadores. 



Como se observa, tampoco existe un concenso mundial sobre cuál es el mejor 
indicador de la unidad de esfuerzo pesquero en las pesquerías artesanales 
ribereñas. Sin embargo, el número de viajes por unidad de tiempo es el mas 
usado. 

Para la pesca artesanal en Manzanillo, Col. los índices de CPUE utilizando la 
captura por viaje de pesca tiene un promedio de 23.86 el cuál es muy cercano 
al promedio nacional reportado por Fuentes (1991) que es de 25.34 y por Cruz 
et al. (1989) de 25 kg para la pesquería artesanal de Manzanillo. Los 
promedios de captura por pescador (7.87) y captura por hora de pesca (3.68), 
no han sido encontrados en la literatura. Sin embargo, los indices arrojados no 
muestran un panorama muy alentador para los pescadores ribereños, ya que si 
tomamos en cuenta que el valor promedio de las especies capturadas es de 
aproximadamente de $4.00 mn (excepto cunado pescan Pargos) arroja un 
ingreso bruto de $14.72 por hora, siendo el promedio de seis horas diarias de 
pesca, da un ingreso bruto diario de $88.32 mn, para el año de 1993. 

De los resultados del modelo de regresión simple de las tres variables de 
esfuerzo de pesca, la mejor variable es el número de viajes (R"2=0.59; p=.001 
y F(1,12)=17.75), lo cual nos indica que es un buen modelo de regresión y que 
tiene una alta significancia estadística. Los resultados de la variable Tiempo de 
Pesca son muy similares y se puede pensar que las dos son buenas variables 
explicativas o que son expresiones diferentes del mismo fenómeno. 

En el modelo de regresión múltiple se observan valores de R"2 de 0.8101, lo 
que indica un buen ajuste con todos los criterios de prueba significativos, 
(F(3,9)=12.80 p<.00134), -asimismo el análisis de varianza muestra un buen 
modelo, sin embargo ninguno de las variables del modelo de regresión fue 
significativa. 

Las mejores variables explicativas de la captura son el Número de Viajes y el 
Tiempo de Pesca cuando se analizan separadamente en modelos de regresión 
simple, siendo la variable Número de Pescadores una medida del esfuerzo no 
adecuada. El criterio para la elección de cuál variable elegir para utilizarla 
como unidad de esfuerzo en la pesquería artesanal de Manzanillo, no depende 
de su significancia estadística, sino de la facilidad de estimarla en el diseño de 
muestreo de la actividad pesquera en el estado. 

El mod~lo de regresión lineal múltiple, resultó ser un mejor modelo, aunque su 
utílízacipn depende del acceso que se tenga a la información de tiempo de 
pesca ·y número de pescadores que participan en cada viaje de pesca y la 
captura realizada en ese viaje; estos datos deben de incluirse en el diseño de 
muestreo de la actividad pesquera en Manzanillo. 
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En el mismo espíritu de buscar alternativas de análisis para la descripción y 
análisis de la actividad pesquera, se analizaron los siguientes factores del 
sistema de pesca, especies, tipo de carnada, embarcaciones, localidades de 
pesca, artes de pesca. Por medio de la metodología de Fox (1988) se 
determinaron cuáles eran las especies más importantes, el tipo de carnada 
más utilizada, las embarcaciones que más participan en la actividad, las 
localidades de pesca más visitadas y los artes de pesca más utilizados, todos 
ellos manteniendo niveles superiores al 85º/o de valor de importancia. 

La gran variedad de factores que participan en la pesca artesanal y la amplia 
gama de clases o categorías de cada una de ellos, nos ofrecen un amplio 
intervalo de posibilidades de combinación (1.242,000) y por lo tanto un 
escenario difícil de modelar. 

A partir de esta reducción de variables se pueden realizar análisis mas claros 
del comportamiento espacial y temporal y establecer posibles interacciones 
entre todos los componentes de las variables, que de otra forma serían muy 
difíciles de lograr. 

Del análisis de la distribución temporal de las localidades de pesca se 
desprende que existen que algunas de ellas son intensamente explotadas y 
otras con una baja intensidad de pesca, que presentan diferentes niveles de 
productividad, medida ésta en función de la CPUE y que existe un reparto 
diferencial del esfuerzo. 

Por ejemplo, existe una asociación de la actividad pesquera en algunos bajos o 
caladeros con la época de lluvia en las zonas donde existe gran cantidad de 
material de acarreo, debido a sus cercanía a sierras aledañas al océano y ríos 
que desembocan al mar. 

En el mismo sentido, existe una clara asociac1on del reparto del esfuerzo 
relacionada con la época de lluvias y secas, principalmente con la accesibilidad 
de los bajos y las condiciones de seguridad de los pescadores. 

En la zona sur de la Bahía de Manzanillo se presenta índices más altos de 
CPUE, en casi todos los bajos de la zona y a lo largo de todo el año. La zona 
centro de la Bahía de Manzanillo se caracteriza por tener bajos poco 
productivos pero con una pesca constante todo el año, y por último los bajos de 
la zona.norte , mas lejanos, presentan niveles altos de CPUE, pero son poco 
visitadOll en la época de lluvias principalmente por la lejanía. Sin embargo, su 
productividad es alta y constante a lo largo del año. 

Existe una reparto diferencial del recurso y éste varia con el tiempo, 
repercutiendo este comportamiento en el patrón de repartición del esfuerzo de 
los pescadores. 
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Las especies tienen diferentes indices de abundancia a los largo del año y la 
composición específica varia en importancia según el periodo. Se pueden 
observar "entradas" y "salidas" de especies e incluso sustituciones de éstas. 

Algunas especies como el Medregal, Cocinero, Sierra, Atún, Ojo de Perra, 
Dorado, Barrilete y Jurel (pelágicos) predominan en los meses fríos y 
sustituyen en la composición al resto de las especies en los meses de febrero 
marzo y abril, mientras que las especies de la Familia Lutjanidae conocidas 
como pargos (demersales), predominan en los meses de mayo a octubre, con 
ligeras fluctuaciones en la composición de las especies que forman a este 
grupo, por ejemplo, el Pargo Colmillón es el mas importante en los meses de 
mayo a septiembre y el Pargo Listoncillo en los meses de septiembre a enero. 

Es muy importante mencionar que el Huachinango es la especie más 
importante en la captura comercial, que mantiene niveles de abundancia muy 
similares durante todo el año, con ligeros picos en los meses de mayo a julio y 
de septiembre a diciembre. Se considera a esta especie y a los pargos en 
general "como especies objetivo". Como una hipótesis de trabajo y como 
alternativa de manejo, se plantea normar la captura de estas especies 
regulando los artes de pesca que son a base de anzuelos, con el criterio de 
talla mínima de captura, y producir un efecto multiplicador en el resto de las 
especies asociadas a su captura. 

En general se observa que la composición de las capturas a lo largo del año 
está fuertemente correlacionada con el patrón de distribución de las masas de 
agua fria y caliente en él Océano Pacífico, relacionado a la corriente del 
Ecuador y la corriente de California, encontrándose el Edo. de Colima 
justamente en la zona de transición de las dos corrientes. Por lo que se 
considera que los picos de captura de las especies asociadas al fondo como 
los pargos y los demás demersales están en función de la época de lluvias y el 
acarreamiento de materiales al océano que este produce. 

Con relación a las carnadas se encuentra que la sardina es la más utilizada, y 
se debe de buscar la explicación de su uso, en términos de su abundancia todo 
el año y fácil acceso, ya que los rendimientos observados en las capturas 
donde se uyiliza como carnada a lo largo el año no revelan nivel altos; en el 
mismo caso se encuentra el Calamar y el Plátano, aunque este con 
fluctuaciones en su rendimiento en época de lluvias y una ausencia de 
registro5 en la época de agua fria. 

La utilización de los tipos de carnadas, está en función de su disponibilidad en 
el medio y de la facilidad de su acceso. La especie con mayores rendimientos 
es la jaiba, sin embargo dado su alto precio en el mercado ($6.00) sólo se 



utiliza en la época de lluvias, debido a su abundancia y a que baja su demanda 
en el mercado (Salgado, 1994). 

Otro factor que condiciona la utilización de la carnada en la pesca, es la 
presencia de una Almadraba de donde se obtienen una gran cantidad de 
especies pelágicas que se utilizan para este fin. 

El comportamiento temporal del uso de los diferentes artes de pesca en 
términos de la CPUE, muestra que la cuerda es el arte de pesca mas utilizado, 
con un rendimiento promedio de 8. 1 kg por viaje de pesca, superado por el 
arpón con un promedio de 10.3 kg por viaje en el período de estudio, pero este 
es usado por un número reducido de pescadores. 

En un segundo plano, se encuentra el palangre, que muestra niveles 
constantes durante todo el período de estudio. Los más altos rendimientos se 
obtienen con un arte de línea larga conocido como cimbra, en donde los 
rendimientos son muy altos, 75 kg por viaje y un promedio anual de 33.6 
kg/viaje. 

Los pescadores de la región utilizan indistintamente el nombre de palangre y 
cimbra para describir las líneas de anzuelos que se tienden asociadas al fondo, 
mientras aunque algunos grupos de pescadores hacen la distinción como en 
otras partes del país en donde se utiliza el nombre de cimbra para la captura 
del tiburón en donde se tiende a media agua y palangre para las especies 
demersales asosiados a los fondos rocosos. 

Si bien, como se describió en los apartados anteriores, existe una gran 
diversidad en los artes de pesca utilizados en la pesca artesanal de 
Manzanillo, el arte preponderante, es la Línea de Mano, esta situación permite 
que la aplicación de una regulación sobre este arte tenga implicación sobre 
una amplia gama de especies de la comunidad. 

Las múltiples combinaciones en artes de línea larga, como el Palangre y la 
Cimbra, en cuanto tipo, tamaño y número de anzuelos utilizados en los 
reinales, dificulta el análisis temporal de su utilización, ya que cada tipo de 
combinación se utiliza dos o tres veces por mes y sin patrones regulares en 
todo el año, de igual manera pasa con las Redes de Enmalle, por lo que su 
análisis y discusión no se incluyó en este trabajo, dejando el nivel de 
profundización hasta el de tipo de arte de pesca. 

En la interacción entre los artes de pesca y las especies capturadas es de 
notarse que los valores mas altos de constancia en el Análisis Nodal, los tiene 
el arte de pesca denominado línea de mano, para todos los grupos de 
especies, lo cual ratifica su carácter de no selectivo 
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Este análisis confirma que la posible orientación para el manejo de la 
pesquería artesanal es la regulación de los artes de pesca con anzuelo, con 
relación a su tamaño, dado que se obtendrían capturas de organismos de tallas 
grandes, y de una gran cantidad de especies, distribuyendo la presión de 
pesca a la población total de peces en la bahía. Es necesario realizar estudios 
de selectividad de artes de pesca con anzuelo, con fines de regulación 
pesquera. 

Se registraron 113 embarcaciones en la actividad pesquera artesanal en el 
principal centro de desembarco del Puerto de Manzanillo, Col., de las cuales 
sólo 40 embarcaciones, se mantenían activamente dentro de la pesca y 
representaban en términos del valor de importancia el 98. 96% del total de 
todas las embarcaciones. 

Se detectó un número de embarcaciones cuyo comportamiento es mas regular, 
manteniendo una constancia a lo largo del período, mientras que otro grupo si 
bien son regulares, presentan comportamiento en algún momento errático; por 
último, las embarcaciones cuyo comportamiento es completamente errático, sin 
presentar un patrón definido a lo largo del período de análisis. 

Se cree que existe una asignación diferencial del esfuerzo a lo largo del año 
con un ingreso y salida de embarcaciones que varia en el período. Dados los 
altos rendimientos del grupo de embarcaciones analizado, se debe buscar la 
razón de la asignación diferencial del esfuerzo en el comportamiento social de 
los pescadores. 

Se analizaron las interacciones entre algunos de los principales componentes 
del sistema, como es la interacción entre las localidades de pesca y las 
especies capturadas, buscando asociaciones ecológicas y una distribución 
espacial del recurso; se relacionaron las embarcaciones y las localidades de 
pesca, tratando de mostrar si existe una distribución no azaroza del esfuerzo 
pesquero y por último la relación entre los artes de pesca y las especies 
capturadas, buscando la preferencia o selectividad de los artes hacia las 
especies de la región. Del análisis de la información se infiere que en lo 
general se observan preferencias de las embarcaciones pesqueras hacia 
algunos bajos de pesca, de igual manera que existen localidades que sólo son 
visitadas por las embarcaciones de un grupo de pescadores, es decir tienen 
una asignación preferente del esfuerzo. Por otro lado las hay que son 
ocasional o medianamente visitadas y otras que son visitadas por todas las 
embarcaciones. 

De lo anterior podemos inferir que el patrón de distribución del esfuerzo de 
pesca está determinado por las preferencias de los pescadores a ciertas 
localidades de pesca, la explicación de estas preferencias se debe de buscar, 
en las artes de pesca que poseen, en el conocimiento que de los bajos de 
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pesca tienen los pescadores, la abundancia de las especies que se estén 
tratando de pescar, y principalmente en un comportamiento social, 
antropogénico que determina lo denominado por Pomeroy (1991) y Pichon 
(1990) como "Comportamiento pesquero". La conjunción de estos factores 
determinan que el patrón de la distribución espacial del esfuerzo pesquero sea 
completamente dirigido y de ninguna manera azaroso, lo cual complica la 
utilización de los modelos de producción excedente, que suponen una 
distribución uniforme del recurso, como un supuesto para que la CPUE sea una 
estimación de la abundancia relativa. 

Es necesario modelar el patrón de comportamiento del esfuerzo pesquero y 
una vez conocida su función de distribución incluirla en los modelos dinámicos 
de producción para corregir el error del supuesto de la distribución uniforme y 
de esta manera poder utilizar la herramienta poderosa que significan los 
modelos analíticos de producción excedente. 

Se plantea un análisis posterior con un modelo de asignación del recurso con 
criterios de toma de decisión a corto plazo, como una alternativa para explicar 
el comportamiento espacio-temporal de los pescadores ribereños. 

Establecer las relaciones entre las Localidades de Pesca y las Especies 
existentes en ellas, es un elemento importante en el manejo de pesquerías, la 
asociación de alguna especie a determinada región, permitirá establecer zonas 
de protección y auxiliado por el Análisis Temporal, establecer épocas de veda 
en el sentido de áreas restringidas a la pesca. 

Del Análisis Nodal, se puede desprender que existe una distribución espacial 
de las especies, encontrándose preferencia de algunas especies por ciertas 
localidades de pesca y la ausencia o escasez de especies en localidades o 
conjunto de ellas. Un examen más minucioso requeriría de alguna clasificación 
de las localidades de pesca en cuanto a su configuración orográfica, extensión, 
constitución y demás características físicas, que favorezcan el agrupamiento de 
determinadas especies. Por otro lado, un estudio de las corrientes en la 
microregión de la Bahía de Manzanillo y su patrón estacional, permitiría 
explicar de mejor manera la distribución de las especies pelágicas en la zona 
de estudio y las asociaciones con las localidades de pesca, estos factores se 
podrían incluir en el Análisis de Cúmulos, permitiendo una clasificación mas 
real, tanto de las localidades como las especies pescadas. 

Cuand_a valoramos la estabilidad de cualquier sistema natural que se mueve 
entre situaciones próximas al equilibrio, con grandes fluctuaciones de los 
números de la población, la escala de tiempo de la producción es muy 
importante. El flujo de energía que transcurre por el sistema ecológico, sobre 
todo cerca de la base de la red alimentaria, difícilmente tenderá a la estabilidad 
si la producción es estacional o incluso peor, si es de carácter errático. Las 
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posibilidades de que un recurso sea administrado se ven aumentadas si se 
mantiene un nivel de producción relativamente estable y si se conocen los 
mecanismos que los organismos han generado para mantener esa estabilidad. 
Por ejemplo los organismos de los niveles altos de la red alimentaria, han 
desarrollado mecanismos vitales que les permiten "estabilizar'' su producción a 
lo largo de un ciclo estacional, ajustando su dieta en diferentes épocas del año, 
o en diferentes estados de su ciclo de vida a los cambios estacionales de 
abundancia de sus presas o mediante migración a otras áreas de producción, 
mecanismos de natación activa, migraciones estacionales, áreas diferentes de 
alimentación y reproducción, alimentándose de mas de un nivel. Todos estos 
mecanismos determinan la composición especifica y explican los cambios 
estacionales en distribución y abundancia de las especie. El conocimiento de 
estos mecanismos y la utilización en los esquemas de ordenamiento. permitirán 
el manejo de las pesquerías. 

En el caso de las especies tropicales, un claro ejemplo de adaptación al medio 
y al espectro de cambios en su entorno ecológico, es la existencia de múltiples 
grupos de edad, productos de desoves diversos, ya sea masivos o constantes, 
lo cual constituye un tipo de desarrollo que refleja la dificultad de las especies 
para asegurar su subsistencia en un medio físico inestable. 

Las fuertes variaciones a largo plazo de las condiciones hidrográficas y de los 
niveles de producción, tiene como consecuencia que los organismos existentes 
"adecúan" en cada momento sus ciclos vitales a la situación en las que se 
desenvuelven, adicionalmente al efecto que pueda producir la presión de 
pesca y los cambios en las estrategias de explotación. Esta situación influye de 
manera determinante en ía composición de las especies en una área y tiempo 
determinado. 

En el caso de Manzanillo, observamos fuertes variaciones temporales en 
parámetros como la temperatura, la salinidad y el pH, por lo que se esperara 
una composición específica que varíe significativamente a los largo del periodo 
de estudio. 

Con base en los resultados de la matriz de correlación y el Análisis de Cúmulos 
se decidió hacer la caracterización del hidroclima de la Bahía de Manzanillo en 
términos de los parámetros fisicoquimicos del grupo de variables 
conservativas, por ser factores que involucran fenómenos a mayor escala y su 
importancia en la distribución de las especies. Estos parámetros se utilizarán 
para definir si existe una relación entre estos y las capturas totales de la pesca 
artesanal ribereña y por otro lado, determinar si el periodo de estudio es 
caracterizado como "normal" dentro de los patrones de comportamiento de la 
zona. 
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La temperatura, salinidad, oxigeno y demanda bioquímica de oxigeno 
presentan uniformemente un primer pico que puede asociarse a que en esta 
época se presentan las temperaturas mas bajas del agua y por Jo tanto viene 
rica en nutrientes provenientes del fondo del océano, aunque a partir de esta 
época se da el cambio de agua fria a caliente debido al retiro de Ja corriente 
fría de California y Ja sustitución de la corriente de agua caliente que viene del 
Ecuador. Encontrando un segundo pico, que se puede deber a que la época 
de agosto a septiembre es Ja de lluvias y Jos escurrimientos de materia 
orgánica son intensos, la materia orgánica en suspensión tiene una fuerte 
demanda de oxigeno y arroja valores altos de este parámetro. El 
comportamiento global coincide con Jo expuesto por Hendrickx tomado de 
Fisher et al. (1995), en su trabajo sobre el Pacifico Centro-Oriental, en donde 
establece que el Pacifico Centro Mexicano, es una zona de transición entre las 
dos corrientes mencionadas. 

El estado de Colima, presenta a lo largo del año dos temporadas bien 
definidas, una época de secas de diciembra a junio y de lluvias de julio a 
octubre, reflejándose esta situación en el comportamiento de los parámetros 
fisicoquimicos del hidroclima y a su vez en Jos patrones de abundancia y 
distribución de los organismos. 

La dinámica y magnitud en las variaciones de Jos parámetros fisicoquimicos en 
Jos ecosistemas acuáticos depende de numerosos procesos y sus 
interacciones, como son los procesos geológicos, físicos, químicos, biológicos. 
Sin embargo, puede mencionarse que en términos generales las variaciones 
temporales de propiedades conservativas a nivel oceánico son para un punto 
dado de carácter estaCional, mientras que su variabilidad espacial se 
manifiesta en el plano horizontal con Ja presencia de gradientes extensos que 
en muchos casos se alinean geográficamente en sentido latitudinal, y en 
sentido vertical, con Ja presencia de capas de estratos diferenciados con 
gradientes intensos que contrastan con la relativa homogeneidad de los 
estratos que diferencian. Estas zonas de cambio abrupto, son conocidas como 
termoclina para la temperatura; haloclina para la salinidad y oxiclina para el 
Oxigeno (De la Lanza y Cáceres, 1994). En el análisis temporal se observa que 
para todos estos los parámetros que los años son sumamente parecidos en su 
comportamiento, presentando las mismas desviaciones en Ja mismas épocas 
del año. 

En el modelo de regres1on múltiple, para relacionar las capturas con el 
hidroclii'na, se obtuvieron valores de R"2 de 0.95; siendo este valor muy alto, 
considerando la gran variabilidad del fenómeno que se está tratando de 
relacionar. 

Sin embargo, se observa que ninguna de las variables es significativa, esto 
puede interpretarse como que el fenómeno se explica por la suma de las 

·~() 



contribuciones individuales de cada una de las variables, pero que ninguna 
variable individual tiene un peso preponderante en la explicación del modelo, 
Estadísticamente se tiene un fenómeno de redundancia, con una alta 
correlación entre las variables. 

En la regresión por pasos se obtuvo un ajuste con una R 2 = .92, mejor que en 
el modelo estándar, con una F altamente significativa (p<.00000), además de 
que uno de los parámetros, la salinidad de fondo es significativo, mejorando el 
antyerior modelo, el cual se expresa de la siguiente manera: 

Captura Total = 1.64 Temperatura superficial -2.56 Salinidad de fondo + 
1.82 Oxigeno superficial + error 

Para facilitar el análisis, se consideró el promedio de las 14 estaciones de 
muestreo en la Bahía de Manzanillo. Cuando existen enormes diferencias entre 
todas las estaciones y el estadístico media, es muy resistente a los valores 
extremos. Para estimar la captura total, se considero la suma de las capturas 
de las 90 especies encontradas en los registros, siendo éstas de hábitos muy 
diferentes, asociadas al fondo, pelágicas, residentes. migratorias, etc, por lo 
que se enmascara la variabilidad con el estadístico escogido. 

Esta s1tuac1on reduce enormemente el valor predictivo del modelo, sin 
embargo, los valores tan altos arroiados por el modelo de regresión indican que 
existe una fuerte correlación entre el medio ambiente marino y la captura de las 
especies pesqueras de importancia comercial. 

Si bien el análisis sugiere·una relación entre el medio ambiente y las capturas, 
seria necesario realizar análisis más finos por zonas, de fondo y superficial, así 
como por grupos funcionales de peces. 

Con relación a las medidas regulatorias de las pesquerías artesanales 
ribereñas existe un consenso sobre la posibilidad de al menos tres elementos 
para su manejo: un Programa Efectivo de Inspección y Vigilancia, un Sistema 
Nacional de Captación de Información de la Actividad Pesquera Ribereña y por 
último el enfoque de Manejo Comunitario de los Recursos Pesqueros, en 
donde los usuarios participen en las labores de evaluación, manejo y vigilancia 
de los mismos. 

Existe una gran cantidad y diversidad de medidas regulatorias de las 
pesquerías encontrados en la literatura, desde criterios generales como la 
elaboración de políticas para pesquerías artesanales ribereñas, a las medidas 
regulatorias clásicas como sistemas de licencias y zonificación, restricción de 
áreas de pesca, rotación y creación de parques marinos; reducción del 
esfuerzo pesquero {embarcaciones, pescadores, artes, poder de pesca, 
permisos de pesca) controles a la captura y limitación de número y tamaño de 
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los artes de pesca en función del tamaño mm1mo de captura. Lo que resulta 
evidente es que en general la discusión a nivel mundial no plantea un conjunto 
de elementos regulatorios acordes a la problemática de Ja pesquería artesanal 
ribereña, dado que todos ellos parten de la perspectiva de la evaluación de las 
poblaciones pesqueras con Jos modelos de explotación clásicos. Este quizá 
sea uno de los grandes problemas de las pesquerías artesanales ribereñas a 
nivel mundial. 

Bajo el enunciado de que un recurso no vigilado es un recurso vacío, se 
resume la importancia de un sistema de inspección y vigilancia, sin embargo Ja 
baja rentabilidad de la actividad pesquera artesanal implica un análisis 
minucioso sobre la rentabilidad de la aplicación de un programa de esa 
naturaleza y los beneficios económicos de Ja actividad. En este sentido cobra 
importancia el manejo comunitario de los recursos pesqueros. 

El esquema de manejo más recomendado en Ja literatura sobre manejo de 
recursos artesanales ribereños, es el de manejo comunitario, dado que 
generan un arraigo social, e integran a diferentes componentes de la sociedad 
en la aplicación y vigilancia de fas medidas de manejo, permite fa 
instrumentación de medidas de protección del recurso, dado que la 
participación de los pescadores en la evaluación del recurso, amplía su 
conciencia sobre fa importancia de su cuidado e introduce criterios de 
sustentabifidad. 

El manejo comunitario, propicia fa organización de los pescadores, dando 
coherencia social y permitiendo un mayor impacto sobre fas instituciones que 
tienen injerencia en el manejo de los recursos pesqueros. 

El tercer elemento de consenso a nivel mundial es fa instrumentación de un 
sistema de captación de la información de la actividad pesquera artesanal, 
como una fuente primaria de información de calidad que posibilita la adecuada 
evaluación de los recursos pesqueros. De la misma manera que el enfoque de 
manejo de Jos recursos pesqueros, implica una enfoque integral, es necesario 
que el sistema de captación de información permita captar, tanto información 
económica, como biológica y pesquera, dado que su integración dará los 
elementos para cumplir los objetivos mencionados. 

La discusión a nivel mundial ubica a la problemática de fa pesca ribereña como 
muy compleja, con múltiples interacciones entre todos sus componentes. 
actuando éstos a diferentes niveles e intensidades, dependiendo de la región 
o país·. Sin embargo, compartiendo a nivel mundial, no sólo su importancia 
sino, algunas características distintivas, en donde Ja mayoría de los autores 
están de acuerdo, como son. sobreexplotación de los recursos, baja 
rentabilidad de la actividad económica, bajo nivel tecnológico, sector social 
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desprotegido, carencia de apoyo gubernamental para su desarrollo, y escasa 
importancia económica comparativa con otros sectores a nivel nacional. 

Existe un reconocimiento mundial de que el enfoque del análisis de las 
pesquerías en general y de ribereñas en particular, debe de considerar, por un 
lado todos los aspectos implicados en la cadena productiva de la actividad 
pesquéra, y por el otro, que exige la participación de un gran número de 
disciplinas para el análisis integral y sistémico de la problemática pesquera, 
siendo que los planes de manejo contemplen todos los aspectos relacionados, 
incluyendo los políticos, económicos, sociales, pesqueros y biológicos. 
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7 .O CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La pesca ribereña involucra un conjunto de fenómenos de gran variabilidad que 
originan que las series históricas de datos sobre captura y esfuerzo presenten 
una gran dispersión, que dificulta su análisis y presentación. 

La estrategia estadistica instrumentada en esta tesis permiten encontrar los 
patrones subyacentes contenidos en la información, sin embargo requiere de 
series de datos grandes que permitan la representación de los fenómenos 
cíclicos estacionales, anuales e incluso mayores que estos. 

La mejor mediada de la captura por unidad de esfuerzo es el número de viajes 
por unidad de tiempo, sin embargo un buen indicador es también el tiempo de 
pesca, que puede ser mejorado si se mide el tiempo efectivo de pesca 
(quitando el tiempo del traslado). Un modelo mejorado resulta de la inclusión 
de las dos variables, por lo que se recomienda integrar las dos variables en el 
sistema de captación de la información de la actividad pesquera. 

La gran variedad de factores que participan en la pesca artesanal y la amplia 
gama de clases o categorías de cada una de ellos, nos ofrecen una amplia 
gama de posibilidades de combinación y por lo tanto un escenario dificil de 
modelar. 

La aplicación de los criterios utilizados por Fax (1988) para determinar el nivel 
de importancia de cada categorías es una buena estrategia para reducir el 
número de éstas para cád una de las variables, de manera que se puedan 
realizar análisis mas claros del comportamiento espacial y temporal, asicomo 
establecer posibles interacciones entre todos los componentes de las 
variables, que de otra forma serian muy difíciles de lograr 

A partir del análisis temporal de las localidades de pesca, compos1c1on de las 
especies, de la utilización de las especies de carnada y del comportamiento de 
la flota, se desprende que existe una distribución diferencial de los 
componentes de las variables a los largo del periodo de estudio, de ninguna 
manera homogénea ni aleatória, por lo que es necesario tratar de construir 
modelos que representen estos patrones de distribución de manera que éstos 
puedan ser incluidos en los modelos analíticos y de ésta manera no violentar 
los supuestos de estos modelos. 

En lo particular el patrón de distribución del esfuerzo de pesca está 
determinado por las preferencias de los pescadores a ciertas localidades de 
pesca, fa explicación de estas preferencias se debe de buscar, en las artes de 
pesca que poseen, en el conocimiento que de los bajos de pesca tienen los 
pescadores, la abundancia de las especies que se estén tratando de pescar; y 



principalmente en un comportamiento social, antropogénico que determina lo 
denominado como "Comportamiento de pesca". 

Es necesario instrumentar un programa enfocado a conocer las estrategias de 
pesca, las causas que inducen a la toma de decisiones a corto plazo a partir de 
encuestas y utilización de técnicas de antropología social, de manera que se 
pueda establecer un modelo que explique su comportamiento y una ves 
conocida su función de distribución incluirla en los modelos dinámicos de 
producción para corregir el error del supuesto de la distribución uniforme y de 
esta manera poder utilizar la herramienta poderosa que significan los modelos 
analíticos para determinar los límites de captura y esfuerzo, que permitan la 
explotación sostenible de la pesquería. 

La distribución de las especies en las localidades de pesca, debe ser explicada 
en términos de las posibles asociaciones entre éstas y los tipos de fondos 
rocosos encontrados en ellas, por lo que una caracterización de las localidades 
de pesca que describa el tipo de fondo, cobertura y altura nos permitiría 
clarificar la distribución espacial y temporal de las especies, enfocado a 
establecer zonas de reserva y protección y un sistema de bancos rotativos que 
permita al recurso alcanzar niveles de explotación sostenibles. 

Una posible orientación para el manejo de las pesquerías artesanales es la 
regulación de los artes de pesca con anzuelo, con relación a su tamaño, dado 
que se obtendrían capturas de organismos de tallas grandes, y de una gran 
cantidad de especies, distribuyendo la presión de pesca a la población total de 
peces en la bahía. Es necesario realizar estudios de selectividad de artes de 
pesca con anzuelo, con fines de establecer criterios de manejo de la pesquería. 

El estado de Colima, se presentan a lo largo del año dos temporadas bien 
definidas, con una época de secas y de lluvias, reflejándose esta situación en 
el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos del hidroclima y a su vez 
en los patrones de abundancia y distribución de los organismos. Este patrón 
está fuertemente correlacionado con el efecto de la corriente de California y de 
su substitución en el verano por la corriente Ecuatoriana, generando tres 
épocas del año, las secas (agua fría), las lluvias (agua caliente) y una época 
de transición. 

El modelo de regresión lineal múltiple indica que existe una fuerte correlación 
entre el.medio ambiente marino y la captura total de las especies pesqueras de 
importancia comercial. 

Es necesario llevar a cabo una análisis mas minucioso de la relación de la 
composición específica de las capturas en función de los catorce parámetros y 
del total de las estaciones localizadas en la Bahía de Manzanillo, como una 
estrategia para explicar la distribución y abundancia de los organismos. 
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El incluir valores ambientales en una sistema de cartografiado, potencializa 
enormemente el valor predictivo de esta herramienta. 

Del análisis de la bibliografía se desprende que la complejidad del fenómeno 
de la pesca ribereña. Si bien es alta es muy parecida a nivel mundial, por lo 
que a continuación se retoman algunas de las propuestas expresadas en la 
literatura que pueden ser aplicadas a la pesca ribereña en el Edo. de Colima. 

Es importante mencionar que la problemática se ha resuelto de diferentes 
maneras a nivel mundial impulsando diferentes iniciativas en diferentes ámbitos 
de desarrollo de la actividad, las cuales quedan resumidas en los siguientes 
puntos: 

1 .- Incrementar el nivel de organización de los pescadores, diversificando el 
tipo de organizaciones y aumentando su representación en la sociedad, 
constituyendo un sector económico influyente (revisar el caso Chileno). 

2.- Crear mecanismos para la incorporación de los pescadores en los 
diferentes niveles de la comercialización como por ejemplo las lonjas 
españolas o las "subastas" japonesas, que incrementan los ingresos de los 
pescadores debido a que se les compra el pescado al precio del mercado, sin 
la participación de los intermediarios. 

3.- Creación de un sistema de crédito para financiamiento de pescadores 
artesanales. que tome en cuenta, su idiosincrasia, capacidad productiva, . tipo 
de organización. en el contexto de asociaciones de pescadores en diferentes 
faces de la cadena productiva del tipo de las uniones de crédito por ejemplo. 

4.- Programas de capacitación y entrenamiento a los pescadores en todas las 
faces de la cadena productiva, y que la capacitación esté ligada a proyectos 
productivos que mejoren la actividad. 

5.- Mejoramiento de las instalaciones de infraestructura a todos los niveles de 
la cadena productiva con la participación de los usuarios del recurso. 

6.- Marco de evaluación de los recursos adecuado a las condiciones biológicas 
y tecnológicas de las especies, dentro del esquema de la Pesca Responsable y 
con un marco ecológico ambiental del recurso. 

7.- Desarrollo de un sistemas de captación y proceso de la información con 
cobertura nacional que permita la descripción y evaluación de todo el sistema 
de pesca. 



En este sentido para el estado de Colima se propone una sistema de captación 
de información a partir de Centros de Acopio. en donde los pescadores 
artesanales tienen la obligación de reportar sus capturas antes de ser 
comercializadas, de manera que las diferentes instituciones ligadas al sector 
(Administración de Pesquerías, Procuraduría del Medio Ambiente y el Instituto 
Nacional de la Pesca) tengan acceso a la información que se necesita recabar 
para el desarrollo de su actividad. 

Por su extensión el Edo. de Colima puede ejecutar un programa piloto para 
después ser extendido a estados de la república mas complejos. 

8.- Se propone el manejo comunitario de los recursos pesqueros ribereños en 
actividades de evaluación, explotación y vigilancia, como un mecanismo que 
posibilita la adecuada explotación de los mismos. 

9.- Desarrollo y propagación del uso de velas en las embarcaciones de pesca, 
como una actividad compatible con el medio ambiente. 

10.- Desarrollar un programa que permita 
dispositivos de ubicación, comunicación 
salvamento. 

incluir en las 
y navegación, 

embarcaciones 
así como de 

11.- Fomentar alternativas compatibles con el medio ambiente como la 
construcción e instalación de arrecifes artificiales de materiales no 
contaminantes; reforestación de mangle; manejo de los arrecifes naturales con 
el establecimiento de santuarios marinos; cultivos marinos a pequeña escala 
de especies nativas de ·valor comercial; pesca de pescado de fondo con 
atractores artificiales y pesca con lineas de mano. 

12.- Que los programas de caracterización de los sistemas pesqueros 
realizados por el gobierno o por instituciones de investigación u organismos no 
gubernamentales, sean continuos y que involucren los siguientes aspectos: 

Biológico-pesqueros. 

Determinación del esfuerzo de pesca. 
Descripción de las embarcaciones. 
Descripción de las áreas de pesca. 
Descripción del "Comportamiento de Pesca" (bases antropológicas de la 
distribución del esfuerzo de pesca). 
Composición específica de la captura, distribución espacial y temporal. 
Descripción de los Métodos y artes de pesca, distribución espacial y temporal. 
Descripción del ambiente hidrográfico. 
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Aspectos económicos 

Descripción de los aspectos de financiamiento de la actividad. 
Estrategias de venta y canales de comercialización. 
Descripción de la infraestructura e instalaciones de manejo de pescado, 
procesado, venta y distribución. 
Descripción del manejo del pescado y métodos de procesado. 
Análisis de costos y retornos. 

Aspectos sociológicos de los pescadores 

distribución de edad y sexo. 
ocupaciones secundarias. 
Idioma. 
Educación. 
Ingreso. 
Salud. 
Alimentación. 
Vivienda. 
Electricidad. 
Agua. 
Transporte. 
Comunicación. 
ingreso y gasto de las familias de los pescadores. 

Legislación pesquera 

Descripción del marco jurídico de Ja actividad pesquera, ligado a un programa 
de divulgación de éste en términos llanos, utilizando folletos. pasquines, por 
citar unos ejemplos de manera que el marco jurídico pueda ser conocido y 
manejado por Ja comunidad de pescadores. 

Es necesario además una descripción de las interacciones con otros sectores 
como el turismo, comunicaciones, puertos, petróleo, áreas protegidas, fuentes 
de contaminación, todo esto con fines del ordenamiento de la actividad . 

. • 
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ANEXO l. 

LISTA DE ESPECIES ENCONTRADAS EN LA CAPTURA COMERCIAL DEL PRINCIPAL CENTRO DE DESEMBARCO 
DE MANZANILLO, COL. MEXICO, EN EL PERIODO DE FEB DE 1992 A ABRIL DE 1993. 

Nombre Común Familia Genero y espec;ie 

1.-Huachinango Lutjanidae Lutianus aeru (Nichols v Murphy, 19221 
2.-Jurel Carangidae Car1n~ (Caranxl caninus Günter 1867 
3.· Pargo Colmillón Lutjanidae Lutianus novemfasciarus Gill, 1862 
4.· Gamba: Cochitos: Acanthuridae Acanthurus cresronis, (Jordan y Starks, 
Barbero y Calandria " Acanthurus triostequs, (Linnaeus, 17581 

Prionurus ounctatus Gill, 1862 
Acanthurus xanthopterus Valenciennes en Cuv. y 
Val., 18351 

Puercos: Puerco Blanco y Balistidae 
Bota" Ba/istes polilepis Steindachner, 1876 

Balistes maculatus (Boch, 17861 
Pseudoba//stes naufraqium (Jordan y Starks, 1895) 
Suff/amen venes. (Gilbert y Starks, 19041 

5.· Barrilete Scombridae Euthimnus linHtus Kishinouve, 1920 
6.-Dorado CorvPhaenidae Corvahuna hiaourus Linnaeus, 1758 
7.· Pargo Lunarejo Lutjanidae Lutianus auttatus (Steindachner, 1869) 
8.-Cabrilla Serranidae Eninenhelus labriformis (Jenyns, 18931 
9.·Alún Scombridae Thunnus 1/blc1res (Bonnaterre, 17881 ... 
10.· Ojo de Perra Carangidae Caranx (Caranxl sexfasciarus Quoy y Gaimard, 1824 
11.· Lora•• Scaridae Scarus oerrico (Jordan y Gilbert, 18821 
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Scarus ahobban Forsskal, 1775 
12.· Sierra Sconbridae Scomberomorus sierra Jordan y Starks, 1895 
13.· Pargo Listoncillo Lutjanidae Lutianus colorado Jordan y Gilbert, 1882 
14.· Viejita Serranidae P1r1nthils colonus IV1lenciennes, 1855) 
15.· Rasposa Haemulidae Haemulon maculicaud1 (Gill, 1863) 
16.· Medteaal Caranaidae Seriol1lll1ndiValenciennes,1833 
17.· Pargo Tecomate Lutianidae Honlonamus auntheri Gill, 1862 
18.· Pargos Lutjanidae Luti1nus so. (Bloch, 1970) 
19.· Pargo Alazin Lutjanidae Lutilnus •-ntiventris (Peters, 1869) 
20.· Cocinero Caranaidae Clrinr c1blllus IGunter, 18691 
21.· Cuatete Ariidae Arius seem1niGúnther, 1864 
22. • Puercos •• Balistidae , §!!i!1!! ~ Steindachner, 1876 

Bllistes macul1tus (Boch, 1786) 
Pseudobllistes naufrlaium (Jordan y Starks, 1895) 
Sufflamen venes (Gilbert y Starks, 1904) 

23.-Sandía Lutjanidie Lutianus inermis (Peters, 18691, 
24.· Ronco Chano Haemulidae Haemulon fllviauttltum Gill, 1863 
25.· Buzo Sphvraenídae Sahvr11ni ensis (Jord1n v Gilbert, 18821 
26.-Gallo Nematistiídae Nem1tistius nM!fOrilis Gill, 1862 
27.-Palmilla Carangidae Trichinotus rhodonhus Gill, 1865 
28.· Roncos" Haemulidae Anisostremus IRJ!. (Gill, 1861) 

Haemulon IRJ!. (Cuvier, 1829) 
Pom1dlsrs mR· (Laceptde, 1803) 
Otthoaristis sao. 

29.· Pintillo Serranidae Epinephelus 1n11ttnus Gill, 1864 
30.· Robalo prieto Centropomidae Centroaomus niarescens Günter, 1864 
31.- Bonito Scombridae Aurís th1z1rd(Lac6Dede, 18001 
32.· Albacora Scombridae Thunnus alblcares (Bonaterre, 17881 
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33.· Parao Cuevero Serranidae Eninuhelus l1brifo1mis (Jenyns, 1843) 
34.-Zulema Kyphosidae Sectatorocvrus IJordan y Gilbert, 1881) 
35.· Mojarra Dientona Sparidae Calamus brachvsomus (Lockinaton, 18801 
36.·Pámpano Carangidae Caranx (Carangoides) olrynler Jordan y Gilbert, 

1883 
37. • Lenguado •• Bothidae Bolhus consle//alus (Jordan !!! Jordan y Goss, 

1889) 
Bolhus leoe1rdinus (Günther, 1862) 
Cith1richtvs ailbetti Jenkins y Everman, 1889 

38.·Bacoco Haemulidae Anisostremus intem1atus (Gill, 1862) 
39.· Lucero Serranidae P1l1b111 humeralis (Valenciennes, 18281 
40.· Baqueta Serranidae Eaineohelus ac1nthlstius (Gilbert, 18921 
41.· Barbilla Polynemidae Polvdachtlus 1aaro1im1ns (Lay y Bennett, 1849) 
42.· Curvina •• Sciaenidae Cvnoscion 11ticul1tus (Günter, 1864) 

Cvnoscion stolzm1nni (Steindatchner, 1879) 
Oahioscion sao. (Gill, 18621 

43.· Ronco Rayado Haemulidae Otthoaristis c1nth1rinus (Jenyns, 1842) 
44.-Agujón Belonidae Stronavtura exilis. (Girard, 1854) 
45.-Mero Serranidae Dermatoltatis dermatoleatis f Boulenaer, 1895) 
46.· Calandria Acanthuridae Prionurus aunct1tus Gill, 1862 
47.· Guzga o Burro Haemulidae Haemulon sexflsciatum Gill, 1863 
48.· Cirujano Acanthuridae Acanthurus triosteaus (Linnaeus, 1758) 
49.·Pilili Carangidae Serio/a rivoliana Valenciennes, 1833 
50.-Chile Elopidae Eloas affinis Regan, 1909 
51.- Palometa Carangidae Trachinotus kennedvi Stelndachner, 1876 
52.·Chula Scombridae Sarda orienta/is (Temminck y Schlegel, 1844) 
53.· Mojarra Gerreidae Eucinostomus entomelas Zahuranec en Yañez, 

1980 
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54.·Lupón Scorpaenidae Scomaena olumieri mvstes jJordan y Starks, 1895) 
55.-Gallina Serranidae Eainea/telus cifuentesi Lavenberg v Grave, 1993 
56.-Bota'* Balistidae Sufl1t11e11 yerres (Gilbert y Starks, 1904) 

Monacanthidae Aluterus scriatus (Osbeck, 17651 
57. • Pargo Blanco Serranidae EDineDhelus so. 
58.·Chivo Mullidae PseuduMneus nrandisnuamis (Gill, 18641 
59. • Berrugata Sciaenidae Umbrina ranti Gill, 1862 
60.·Chocho Caran11idae Hemicaranr ze/ores Gilbert, 1898 
61.-Garlópa ++ no se cuenta con individuos Dara identificación 
62.· Totoaba Sciaenidae Totoaba macdonaldilGilbert, 18901 
63.· Malacapa Gerridae Diapterut peruvianus (Cuvier !!! Cuvier y 

Valenciennes, 1830) 
64.·Sábalo Chanidae Chanos chanos IForksal, 17751 
65.-Morena '* Muraenidae Echidna ~(Cope, 18721 

Gvmnolhorar castaneus (Jordan y Gilbert, 1882) 
Muraena lentiainosa Jenys, 1843 
Muraena clenslldra Gilbert, 1898 

66.-Macabi Albulidae A/bula nemontera (Fowler, 1910) 
67.· Tostón Carangidae ~ brevoortii (Gill, 1863) 

Se/ene aeruviana IGuichenot, 18661 
68.· Lisa Mugilidae Muaíl curema Cuvier v Valenciennes, 1836 
69.· Pargo Prieto Lutianidae Lutianus ~. Bloch, 1970 
70.-Chopa Kyphosidae K11nhosus eleaans (Peters, 1869) 
71.· Sardina Clur>eidae Oaisthonema llbenate IGunther, 18661 
72.· Lisa Cabezuda Mugilidae Muall ceoha/us Linnaus, 1758 
73.-0jotón Carangidae Se/ar crumtnonhotalmus. (Bloch, 17931 
74.· Pajarito Hemirhamphidae Hemiramnhus sa/tatorGilbert y Starks, 1904 
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+Identificación de Nombres Comunes y Científicos tomados de Cruz R.M., Espino B. E. y Garcia B.A. (1989). Lista de 
Peces del Litoral Colimense. Instituto Nacional de la Pesca. Serie: Documentos de Trabajo. Año 1: No. 9. 21 pp. 

+ Nota: En esta lista no se tomaron en cuenta las especies de tiburones o especies de pico, por no considerarse dentro 
del sistema de pesca analizado. 

**Estos nombres genéricos agrupan a diferentes especies de la misma o de diferentes familias, pero con características 
morfológicas similares. 

. .. 
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ANEXO H. 

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE LA CAPTURA COMERCIAL EN MANZANILLO, COL. MEXICO. 

Nombre Común Familia Genero y Esoecie Descripción 
1.-HUIChinango Lutjanidae Lutianus 1!!!J! (Nichols y Murphy, 1922) Esta especie generalmente 

se encuentra en Mar 
abierto en profundidades 
de hasta 90 m. La longitud 
máxima reportada es de 
90cm. Longitud promedio 
SO cm. 

2.·Jurel Carrangidae Caranx ~ (Linnaeus, 1768) Distribución desde 
Caranx caninus (Günter 1869) California hasta el norte de 

Ecuador, de hibitos 
peligicos, comunmente 

sinonimia encontrados en estuarios y 
lagunas costeras, llegan a 
medir75cm. 

3.·Pargo Lutjanidae Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1862) Habitante de los fondos 
Colmillón rocosos, de hAbitos 

nocturnos y escondido 
durante el día, es común 
encontralo en estuarios y 
lagunas costera, se han 
encontrado organismos a 
20 km rió arriba. 
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Comedores de peces y 
crustáceos, rango de 
profundidad entre 4 y 35 m, 
llegando a medir hasta 100 
cmy45kg. 

4.·Gamba Acanthuridae Acanthurus crestonis , (Jordan y Starks, *Distribución desde 
Acanhturus achilles, (Shaw, 1803} California hasta Ecuador, 
Acanthurus nigricans, (Linnaeus, 1758) incluyendo las Islas 

Cochitos: Acanthurus triostegus, (Linnaeus, 1758) Galápagos, de hábitos 
Barbero y Prionurus punctltus (Gill, 1862) asociados a arrecifes 
Calandria. rocosos, forman 

Balistidae Balistes polilepis (Steindachner, 1876) cardúmenes, 
Puercos: Puerco Sumamen verres (Gilbert y Starks, 1904) profundidades de entre 3 y 
Blanco y Bota•• 45 metros, el rango de 

longitudes del complejo de 
especies es de entre 20 y 
JO cm. 
•• Distribución desde Norte 
de California hasta Chile, 

' habitante de arrecifes 
rocosos entre los 3 y los 
35 m, El complejo de 
especies tiene un rango de 
longitudes de entre 30 y 75 
cm. 

5:· Barrilete Scombridae Euthvnnus lineaus IKishinouve, 1920) Distribución en el Océano 
Pacifico, desdé California 
hasta Perú, forma 
cardúmenes en aguas 
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coster11 y cerc1 de los 
arrecifes rocosos. Lleg1 1 
medir hnt1 100 cm. 

6.·Dorldo Coryphaenid1e Coryphaen1 hippurus (linnaeus, 17581 Los dorados son especies 
peligic11 de gran t1m1no 
(200 cm), con un1 1mpli1 
distribución en los mares 
tropic1les y subtropicales, 
habitando generalmente 
cerca de la superficie, su 
aliment1ción es 
bbic1mente de peces. 

7.-Pargo Lutjanidae Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869) Su distribución es desde el 
Lun1rejo Golfo de C11ifomi1 hasta 

Perú, se encuentr1 en 
aguas costeras y bahias, 
aunque también es de 
profundidad, reportado 
hasta los 80 m. 
Caracterizado como 
demersal y asociado a los 
fondos duros. 

8.-Cabrilla Serranidae Epinephelus labriformis (Jenyns, 18931 Distribución desde el Golfo 
de California hast1 Perú, 
habita los arrecifes 
rocosos, donde predomina 
el efecto de las mareas, 
profundidades hasta de 
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30m. La longitud promedio 
es de SO cm. 

9.-Atún Scombridae Thunnus albacares (Bonnaterre, 17881 Ampliamente distribuido 
en mares templados y 
tropicales, habitantes de 
mar abierto, asociados en 
grandes cardúmenes, 
llegando a medir hasta 200 
cmy 170kg. 

10.· Ojo de Perra Carrangidae ~ marginatus (Gill, 1886 Ampliamente distribuido 
Caranx sexf asciatus (Quoy y Gaimard, en la zona tropical del Indo 
18241 Pacifico, de hibitos 

solitarios o en pequeños 
cardúmenes cercanos a 

sinonimia arrecifes rocosos. La 
máxima talla reportada es 
de 100cm. 

11.· Lora Scaridae Scarus perrico (Jordan y Gilbert, 18821 Distribución desde el Golfo 
de California hasta Perú, 
usualmente asociado a 
arrecifes rocosos, en 
pequeñas agregaciones, 
se encuentra entre 3 y 20 m 
y se ha reportado una 
longitud mbima de 80cm. 

12.· Puercos: Balistidae Balistes polilepis (Steindachner, 1876) Distribución desde Norte 
Puerco Blanco y Sufflamen verres (Gilbert y Starks, 19041 de California hasta Chile, 
Bota habitante de arrecifes 
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rocosos entre los 3 y los 
35 m, El complejo de 
especies tiene un rango de 
longitudes de entre 30 y 75 
cm. 

13.-Ronco Chino H11mulidae Hnmulon flaviguttatum Gilll, 1863 Distribución desde Norte 
de California 1 Norte de 
Perú. Especie Bentónica 
de h6bitos nocturnos y 
aguas costeras, forma 
cardúmenes sobre 
sustratos rocosos y 
arenosos. Longitud 

1 promedio de 35 cm. 
14.·Sandia Lutjanidae Lutjanus inermls (Peters, 1860) Distribución desde Sinaloa 

hasta Venezuela, vive en 
aarrecifes rocosos, 
costeros hasta por lo 
menos 40 m. Forma 

1 cardúmenn y es de 
h6bitos diurnos. Se 
alimenta de peces e 
invertebrados. 

15.·Sierra Sconbridae Scomberomorus sierra (Jordan y Distribución de las costa 
Starks, 1895) de California hasta Perú, 

se asocia en cardúmenes 
en aguas 'céisteras. Se 
alimenta de oeaueilos 
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peces, principalmente 
anchovetas y sardinas, 
llega a medir hasta 100cm. 

16.· Pargo Lutjanidae Lulianus colorado (Jordan y Gilbert, Distribución desde el 
Listoncillo 1882) sureste de California hasta 

Panamá, habitante de 
fondos rocosos en 
profundidadn de hasta 50 
m, con distribuciones 
cercanas a la costa y en 
estuarios y lagunas. Se 
han reportados longitudes 
mbimas de 90 cm. 

17.· Viejita Serranidae Paranthias colonus (Valenciennes, Distribución desde el Golfo 
1855) de California hasta Perú, 
Paranthias colonus (Hildebrand, 1946) forman cardúmenes a 

media agua , arriba de 
arrecifes rocosos. Llega a 
medir35cm. 

18.-Rasposa Haemulidae Haemulon maculicauda (Gill, 1863) Distribución desde 
California hasta Panamá, 
fornia grandes 
agregaciones en arrecifes 
rocosos o de coral, Llegan 
a medir hasta 23 cm. 

19.· Medregal Carrangidae Seriola lalandi (Valenciennes, 1833) Distribución desde 
Seriola peruana (Steindachner, 1876) California hasta Perú, 
Seriola rivoliana (Valenciennes, 1833) forman grandes 
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20.·Pargo 
Tecomate 

21.·Pargos 

22.· Pargo 
Alazán 

cardúmenes en aguas 
oceinicas. 

lutianus 1 Hop!opargus guntheri (Gfill, 1862) \Desde California hasta 
Perú, predador nocturno 
de pequeños crustáceo y 
peen, habita los bajos 
rocosos durante el día, 
entre 3 y 10 m, longitud 
máxima reportada 80cm. 

lutjanidae \ lutjanus sp. 1 Nueve de las 64 especies 
habitan el Odano Pacifico, 
habitante de 
profundidades de entre 3 y 
500 m. Son predadores 
activos se alimentan 
principalmente de noche, 
principalmente de peces, 
aunque comen, camarones 
y cangrejos. El rango de 
vida de estos organismos 
es entre 15 y 21 años. 

lutjanidae 1 Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) ¡Distribución del Sureste de 

lS9 

California Hasta Perú, 
habitan sobre fondos 
rocosos, los juveniles se 
encuentran en estuarios, 
de hábitos nocturnos, 
comedores activos de 



peces. Talla max. de 60 
cm. 

23.· Cocinero Carangidae ~ caballus (Gunter, 18691 Distribución desde 
California hasta Perú, 
hibitos peligicos. Talla 
mixima de 70 cm. 

24.·Roncos Haemulidae Anisostremus m Gill, 1861 Habitantes de fondos 
Haernulon sp. Cuvier, 1829 rocosos, 13 especies 
Orthopristis sp. Gill, 1863 presentes en el irea, 

fecuente en las capturas 
cercanas a la costa, entre 
20 y 50 cm y en general se 
pescan hasta los 40 
metros. 

' .. 
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ANEXO 111. 

LISTA DE LAS PRICIPALES ESPECIES UTILIZADAS COMO CARNADA EN 
LA PESQUERÍA ARTESANAL DE MANZANILLO, COL. MEXICO. · 

Nombre Común Nombre Científico 

Sardina Onisthon•nra libenate <Gunther. 1866) 
Oio de Perra Ca,.nx sed;a•,,..i-•"• Quov v Gairmard. 1 824 
Calamar Dosidiscus qiaas (Orbigny, 18351 

Anrnras•-,,.. .. is banra-i tLeSuener. 1821 l 
Barrilete ¡¡:::,.thvnn .. • /In-tus Kishinoum. 1920 
Camarón Pen-us bervrirostris Kingsly, 1870 

P. ca/fforniensis Holmes, 1900 
P. stvlirostris Stimpson, 1874 
P v•nnanrei Boone. 1931 

Cuatete Arius •--•ni Gunther. 1864 
Jaiba Callinectes an:uatus Ordwav. 1863 
Cocinero Caranx cabal/us ( Gunther, 1869 l 
Plátano Oeca""''&" .. S •~onrbrinus <Valenciennes, 1846) 
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ANEXO IV 

TABLAS DE RESULTADOS. 

Tabla 11. Especies Encontradas (Nombre Común) en la Captura 
Comercial, de la Pesquería Artesanal de Manzanillo, Col. Méx. Abundancia, 
Frecuencia y Valor de Importancia. 

Nombre --· Captura Número·de.:~· , CSJ>~f!latiVB Esf/Relativo Val. Imp. 
Común· ··- - -- ·- Viaies~"""·::cc --------- ------- -·-·----·-· --

Huachínango 24000,36 2046 24,98 48,78 73.76 
Gamba 5482.85 798 5,71 19,03 24.73 
P.lunarejo 4652.55 503 4,84 11,99 16,84 
Jurel 7911.15 355 8.23 8,46 16.70 
P.colmillon 6094,75 343 6,34 8,18 14,52 
Rasposa 1562.50 537 1,63 12.80 14,43 
Barrilete 5013,00 361 5.22 8,61 13,82 
Dorado 4878,00 296 5,08 7,06 12.13 
Cabrilla 2863,85 329 2,98 7,84 10,83 
Ojoperra 2071,55 265 2.16 6,32 8,47 
Viejita 1614.25 263 1.68 6,27 7,95 
Lora 2041.40 199 2,12 4,74 6,87 
Puerco 814.11 219 0,85 5,22 6,07 
Atun 2445,50 135 2,55 3,22 5,76 
R.chano 738,03 204 0,77 4,86 5,63 
P.tecomate 1060,85 171 1, 10 4,08 5, 18 
Sandía 809,90 179 0,84 4,27 5.11 
Sierra 1915,25 120 1,99 2,86 4,85 
P.alazan 968,35 153 1,01 3,65 4,66 
Cocinero 916,95 144 0,95 3,43 4,39 
Medregal 1538,35 107 1,60 2.55 4,15 
P. listoncillo 1757,50 93 1,83 2,22 4,05 
Ronco 546,95 141 0,57 3.36 3.93 
Pargo 988,00 99 1,03 2.36 3,39 
Pintillo 394,50 95 0,41 2.27 2,68 
Buzo . 688,50 70 0,72 1,67 2.39 
M.dientona 229,05 88 0,24 2,10 2,34 
Cu atete 839,90 51 0,87 1,22 2,09 
Palmilla 655,20 53 0,68 1,26 1,95 
Roba lo 399,60 57 0,42 1,36 1,77 



Albacora 379,80 49 0,40 1.17 1,56 
Lucero 139,30 59 0,14 1,41 1,55 
Gallo 708,00 33 0,74 0,79 1,52 
Pampano 198, 10 53 0,21 1.26 1,47 
P.cuevero 359,55 43 0,37 1,03 1,40 
Bonito 401,60 41 0,42 0,98 1,40 
Bacoco 192,10 44 0,20 1,05 1,25 
Barbilla 131,34 31 0,14 0,74 0,88 
Agujon 85,85 32 0,09 0,76 0,85 
R. rayado 107,83 31 0,11 0,74 0,85 
Zulema 296,10 19 0,31 0,45 0,76 
Baqueta 132,50 26 0,14 0,62 0,76 
Lenguado 198,30 18 0,21 0,43 0,64 
Cirujano 60,90 23 0,06 0,55 0,61 
Curvina 109,00 20 0,11 0,48 0,59 
Guzga 65,90 21 0,07 0,50 0,57 
Chula 38,50 15 0,04 0,36 0,40 
Mojarra 35,00 13 0,04 0,31 0,35 
Bota 28,75 12 0,03 0,29 0,32 
Calandria 73,00 10 0,08 0,24 0,31 
Pilili 57,50 10 0,06 0,24 0,30 
Gallina 29,00 10 0,03 0,24 0,27 
P.blanco 25,50 9 0,03 0,21 0,24 
Garlopa 13,70 9 0,01 0,21 0,23 
Lupon 30,10 8 0,03 0,19 0,22 
Macabi 8,00 8 0,01 0,19 0,20 
Chivo 23,40 6 0,02 0,14 0,17 
Chile 46,00 4 o.os 0, 10 0,14 
Berrugata 15,50 5 0,02 0.12 0,14 
Mero 75,50 2 0,08 0,05 0,13 
Palometa 39,80 3 0,04 0,07 0, 11 
Chocho 14,50 3 0,02 0,07 0,09 
Malacapa 11,00 2 0,01 0,05 0,06 
Morena 8,50 2 0.01 0,05 0,06 
Tosten 7,00 2 0,01 0,05 0,05 
P.prieto 6,00 2 0,01 0,05 o.os 
Ojoton 2,50 2 º·ºº 0,05 0,05 
Totoaba 13,50 1 0,01 0,02 0,04 
Sabalo 9,00 1 0,01 0,02 0,03 
Lisa 6,00 1 0,01 0,02 0,03 
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Chopa 4,75 1 º·ºº 0,02 0,03 
Sardina 3,00 1 º·ºº 0,02 0,03 
Lisa cabezona 2,50 1 º·ºº 0,02 0,03 
Pajarito 0,50 1 0,00 0,02 0,02 

Tabla 12. Lista de las Especies de la Captura Comercial de la Pesca Artesanal de 
Manzanillo, Col. Méx.; Ordenadas con ea- a su Valor de Importancia Relativa; y 
Representando el 85.60°/o del Valor de Importancia Acumulado de la Comunidad 
de Peces. 

Especie 

Huachinango 

Gamba 
P. Lunarejo 

Jurel 
P. Colmillon 

Rasposa 

Barrilete 
Dorado 

Cabrilla 
Ojoperra 
Viejita 

Lora 
Puerco 

Atun 

R. Chane 
P. Tecomate 
Sandia 

Sierra 
P. Alazan 

Cocinero 
Medregal 
P. Listoncillo 

Ronco 

Pa1"9os 

. ... Vator __ .. :. 

.. lmPonancla: 

73.76 
24.73 
16.84 
16.70 

14.52 
14.43 

13.82 
12.13 
10.83 

8.47 
7.95 
6.87 

6.07 

5.76 

5.63 
5.18 
5.11 

4.85 
4.66 

4.39 
4.15 
4.05 

3.93 
3.39 

195 

22.70 22.70 
7.61 30.31 
5.18 35.49 
5.14 40.63 

4.47 45.10 

4.44 49.54 

4.25 53.79 

3.73 57.53 

3.33 60.86 

2.61 63.47 

2.45 65.91 

2.11 68.03 

1.87 69.89 

1.77 71.67 

1.73 73.40 

1.59 74.99 

1.57 76.57 

1.49 78.06 

1.43 79.49 

1.35 80.84 

1.28 82.12 

1.25 83.37 

1.21 84.58 

1.04 85.62 



Tabla 13. Lista de los Nombres Comunes de las Especies Utilizadas como 
camada en la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col. Méx., Ordenadas en base a su 
Valor de Importancia Relativa. 

Camada Captura Esfuerzo Cap/Relativa Esf/Relatlvo VI VIR VIRA 

Sardina 38219.21 S209 S0.20 124.17 174.37 S8.61 S8.61 
Ojo de Perra 13446.SO 108S 17.66 2S.86 43.S2 14.63 73.24 

Calamar 6022.2S 814 7.91 19.40 27.31 9.18 82.42 
Barrilete S760.00 21S 7.56 S.13 12.69 4.27 86.68 
Camarón 2S98.60 301 3.41 7.18 10.S9 3.S6 90.24 

Cuatete 286S.30 16S 3.76 3.93 7.70 2.S9 92.83 
Jaiva 2939.60 93 3.86 2.= 6.08 2.04 94.87 
Cocinero 1107.90 103 1.46 2.46 3.91 1.31 96.18 
Plátano 9S1.00 102 1.2S 2.43 3.68 1.24 97.42 

Candil 61S.SO 82 0.81 1.9S 2.76 0.93 98.3S 

Culebra 872.00 66 1.1S 1.S7 2.72 0.91 99.26 

Chopa 464.80 20 0.61 0.48 1.09 0.37 99.63 

Jurel 113.SO 11 0.1S 0.26 0.41 0.14 99.77 

Sandia 34.00 7 0.04 0.17 0.21 0.07 99.84 

Lisa S6.00 4 0.07 0.10 0.17 0.06 99.90 

Gorro S.00 3 0.01 0.07 0.08 0.03 99.92 

Chile 17.SO 2 0.02 o.os 0.07 0.02 99.9S 

Botete 9.SO 2 0.01 o.os 0.06 0.02 99.97 

Anguila 26.00 1 0.03 0.02 0.06 0.02 99.98 

Puerco 16.SO 1 0.02 0.02 o.os 0.02 100.00 

•• VI: Valor de Importancia; VIR: Valor de Importancia Relativa; VIRA: Valor de 
Importancia Relativa Acumulada 

Tabla 14. Nombres de las Embarcaciones que participan en la Captura 
Comercial, de la Pesqueria Artesanal de Manzanillo, Col. Méx., 
Abundancia, Frecuencia y Valor de Importancia. 

Nombre· C:ap~; ~taje··· ~alc;te:·.~: ... ;...;...~-: ~~-~~"'~" o. e Capt_1,.1r Vi~jf!S Val de 
--. ·- "'"-· ~-;-~;·~- :)~!~" 1n11:;-::::::~;:~' lma·· 

" .. --- . _,., ···- ... a .... 

Maria 2906,30 463 14,78 58 Corsario 492,50 7 0,80 
Van ita 4091,50 373 14,15 59 Providenci 420,50 9 0,76 
Paloma 2671,50 349 11,76 60 Macarela1 361,00 12 0.75 
M.hidaloo1 2634,00 319 10,99 61 Patrichs 282.50 16 0,74 
Sirena-• 1958,41 336 10,53 62 Dos luceros 111,00 25 0,74 
Luoita 2510,80 304 10,48 63 Toscana 84.00 26 0.73 
Gabriela2 2982,91 268 10,22 64 Joio 243.00 17 0.72 
Solita 1799.20 323 10,01 65 Mama2 199.70 19 0,71 
Mirta 1797,45 315 9,82 66 Escualo1 453,00 5 0,70 
Dios 1973.50 285 9.33 67 Luoita2 148.00 21 0.69 
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Renata 1381 ,75 305 9,05 68 Karmakava 150,50 20 0,67 
Veronica 1956,45 224 7,86 69 Manso1 185,90 15 0,60 
Arrequin 3423,80 143 7,81 70 Betv 147,50 16 0.57 
Pi rana 2150,00 203 7,60 71 Orencia2 169,00 13 0.53 
Anacarmen 3224,40 141 7,51 72 Minerva 147.40 14 0.52 
Aleiandra 1868,00 157 6,14 73 Orca 311,50 5 0.52 
Ti ti 1651,40 163 6,01 74 Katy 177,00 11 0.49 
Perlaesmer 1652.30 154 5.80 75 Zen a 150,00 12 0.48 
Rosa 1305,00 169 5,71 76 Carolina 149,50 11 0.45 
Mona 1211,00 159 5,35 77 Lela 204,50 8 0.45 
Ola 1536,50 109 4,57 78 Lic 63,00 15 0.44 
Gorrita 1231,50 125 4,56 79 Cetmar 244,50 5 0.43 
Puma 1889.40 89 4,55 80 Chola 206,00 5 0.38 
Pelicano 1165.00 123 4.43 81 Eva 53,00 11 0.33 
Ema 1319,60 112 4,37 82 Alacrana 101,00 8 0.32 
Madera 818,00 126 4,06 83 Corona1 175,00 4 0,32 
Sin 882.30 118 3,95 84 Hueso 57,50 10 0.31 
Cecv 1058,00 102 3,79 85 Mireva 44,50 9 0.27 
Bu cita 1034,50 98 3,67 86 Orca3 80,50 7 0.27 
Poderosa 580,80 119 3,58 87 Osa 114.50 5 0.27 
T.azul 1123.50 88 3,54 88 Chivata 113,00 5 0.26 
Perla 895.50 80 3,06 89 Luoita3 107,50 4 0,23 
Niña 614,00 82 2.74 90 Pirul 50,00 7 0.23 
Maricela 785.00 71 2.70 91 Elov 122.50 3 0.23 
Cristal 755,00 68 2,59 92 Gaviota2 79,50 5 0.22 
Sirena2 338.20 - 86 2,49 93 Gaviota1 26,00 7 0.20 
Martalicia 686.40 67 2.48 94 Ma.eugenia 72,00 4 0.19 
Zacate 419,80 73 2,28 95 Corona3 81.00 3 0.18 
As tu ria 814,50 44 2.10 96 Carita 53,50 4 0.16 
M.hidalqo5 493.50 59 2.04 97 Vero 29,50 5 0.16 
Bertaalici 632.50 51 2.03 98 Corona2 82.50 2 0.15 
Burrita 716.00 42 1,92 99 Caoulina 36.50 4 0.14 
NeQra 288,50 65 1.92 100 Cucuva 69,00 2 0,14 
Paulita 385,90 52 1.74 101 Osiris 26,00 4 0.13 
Ma.jesus 489.80 39 1,56 102 Pina4 43.50 3 0.13 
Sta.maria 1078.00 6 1.53 103 Gabriel a 36.00 2 0.09 
Diana 222.70 50 1.48 104 Ma.isabel 12.50 3 0.09 
Conquista 290.50 44 1.42 105 Tintorera 19.50 2 0.07 
Sarina 360.35 40 1.42 106 Sa 15,00 2 0.07 
Pina1 520,30 26 1.29 107 Orca4 8,50 2 0,06 
Toña 551.50 21 1.21 108 B. navidad 26.00 1 0.06 
Rosv 522.50 22 1.20 109 Sta.marqar 13,50 1 0.04 
La o a 270.00 31 1.09 110 Lilv 9.00 1 0.04 
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Aoier 246,00 29 1,01 111 Chabela 7,50 1 0,03 
Palita 256,00 24 0,90 112 Berta 3,50 1 0,03 
Callada 182,00 26 0,85 113 M.hidalqo 2,00 1 0.03 
Chilos1 319.50 18 0.84 

Tabla 15. Lista de las Embarcaciones mas lmport•ntes que p•rticipan en la 
Captura Comercial de la Pesca Artesanal de Manzanillo, Col. Méx.; Ordenadas 
con Base a su Valor de Importancia Relativa; y Representando el 88.96o/o del 
Total. 

Nombre de Embarcación ·VJ·.c:: =VIR" VIRA. 
1 MARIA 14.78 5.07 5.07 
2 VANITA 14.15 4.86 9.94 
3 PALOMA 11.76 4.04 13.97 
4 M.HIDALG01 10.99 3.78 17.75 
5 SIRENA 10.53 3.62 21.36 
6 LUPITA 10.48 3.60 24.96 
7 GABRIELA2 10.22 3.51 28.47 
8 SOLITA 10.01 3.44 31.91 
9 MIRTA 9.82 3.37 35.29 

10 DIOS 9.33 3.21 38.49 
11 RENATA 9.05 3.11 41.60 
12 VERONICA 7.86 2.70 44.30 
13 ARREGUIN 7.81 2.68 46.98 
14 PI RANA 7.60 2.61 49.59 
15 ANACARMEN 7.51 2.58 52.17 
16 ALEJANDRA 6.14 2.11 54.28 
17 TITI 6.01 2.06 56.34 
18 PERLAESMER 5.80 1.99 58.33 
19 ROSA 5.71 1.96 60.29 
20 MONA 5.35 1.84 62.13 
21 OLA 4.57 1.57 63.70 
22 GORRITA 4.56 1.57 65.27 
23 PUMA 4.55 1.56 66.83 
24 PELICANO 4.43 1.52 68.35 
25 EMA 4.37 1.50 69.85 
26 MADERA 4.06 1.39 71.24 
28 CECY 3.79 1.30 73.90 
27 BUCITA 3.67 1.26 75.16 
28 PODEROSA 3.58 1.23 76.39 
29 T.AZUL 3.54 1.22 77.61 
30 PERLA 3.06 1.05 78.66 
31 NINA 2.74 0.94 79.60 
32 MARICELA 2.70 0.93 80.53 
33 CRISTAL 2.59 0.89 81.42 
34 MARTALICIA 2.48 0.85 83.13 
35 ZACATE 2.28 0.78 83.91 
36 ASTURIA 2.10 0.72 84.63 
37 BERTAALICI 2.03 0.70 86.03 
38 BURRITA 1.92 0.66 86.69 
39 PAULITA 1.74 0.60 87.94 
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401 CONQUISTA 1.421 0.491 89 471 

Tabla 16. Nombres de los Bajos de Pesca donde se realiza la Captura 
Comercial, de la Pesqueria Artesanal de Manzanillo, Col. Méx. Abundancia, 
Frecuencia y Valor de Importancia 

Baio Cae tura Esfuerzo Can/Relativa. Esf/Relativa Val de lmo 
1 Camoos 19640,70 1704 20,32 40,63 60.95 
2 Bajitos 7160.01 1072 7.41 25.56 32.97 
3 Peñablanca 9849,00 922 10,19 21,98 32.18 
4 Hondo 8575,50 842 8,87 20.08 28.95 
5 Sin 10112.80 665 10.46 15,86 26.32 
6 Guayabal 4651.55 866 4.81 20.65 25.46 
7 Frailes 5555.85 754 5,75 17,98 23.73 
8 Mira mar 3132.10 417 3,24 9,94 13.18 
9 Santiago 2100,10 380 2.17 9,06 11.23 
10 Bahia 3743,05 282 3,87 6,72 10,60 
11 Plinte 2960.75 210 3,06 5,01 8,07 
12 Tepalcates 3535,00 135 3,66 3,22 6,88 
13 Carrizales 1496.10 185 1,55 4.41 5,96 
14 Paloalto 1448,05 111 1,50 2,65 4,15 
15 Gallina 917.90 129 0,95 3,08 4.03 
16 Faro 1403.70 75 1,45 1,79 3.24 
17 Hadas 784,50 101 0,81 2,41 3.22 
18 Romoeolas 477.10 107 0,49 2.55 3.04 
19 Majagua 947,00 63 0.98 1.50 2.48 
20 Salahua 1947,00 8 2,01 0,19 2.21 
21 P/santiaoo 511,00 70 0,53 1,67 2.20 
22 Ventanas 624,50 52 0,65 1,24 1.89 
23 Cuyutlan 848.50 26 0,88 0.62 1.50 
24 Murcielaa 362.50 45 0,38 1.07 1.45 
25 F/cruz 456.50 32 0,47 0.76 1,24 
26 Aeropuerto 383.00 31 0,40 0,74 1.14 
27 Seco 270.00 25 0,28 0,60 0,88 
28 Juluaoan 159,00 25 0,16 0,60 0.76 
29 Cahuama 218,00 17 0,23 0,41 0.63 
30 Audiencia 119.96 19 0.12 0,45 0.58 
31 Vieio 109.00 19 0,11 0,45 0.57 
32 Par.costa 270.50 6 0,26 0,14 0.42 
33 Ucuyutlan 176.00 10 0,16 0,24 0.42 
34 S/pedrito 99.50 13 0,10 0,31 0.41 
35 Pemex 70.90 14 0,07 0,33 0.41 
36 Sur 241.50 4 0,25 0,10 0.35 
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37 Oiodeaoua 47,SO 12 o.os 0,29 0.34 
38 Torrecilla 142,SO 6 0,1S 0.14 0.29 
39 Plavita 6S.SO g 0,07 0.21 0.28 
40 Paraiso 192.SO 2 0.20 o.os 0.2S 
41 Colas 93.SO 6 0,10 0.14 0.24 
42 Brisas 82,SO 6 0.09 0.14 0,23 
43 Vidadelmar 72.SO 5 0,08 0.12 0.19 
44 Tuna 32.SO 6 0,03 0.14 0.18 
4S L'arrecif 82.SO 3 0,09 0.07 0.16 
46 Bocana 81.00 3 º·ºª 0.07 0.16 
47 Arpan 4S.SO 4 o.os 0.10 0.14 
48 Termo 4S.SO 4 o.os 0.10 0.14 
49 Plavaoro 21.SO 5 0.02 0.12 0.14 
so Rubio 16.SO 5 0.02 0.12 0.14 
S1 Naranjo 46.SO 3 o.os 0.07 0.12 
S2 Glorieta 20,SO 3 0.02 0.07 0.09 
S3 Wester 14.SO 3 0.02 0.07 0.09 
S4 Morro 36,SO 2 0.04 o.os 0,09 
SS Gorrita 23.SO 2 0,02 o.os 0,07 
S6 Rincon 20.00 2 0,02 o.os 0.07 
S7 Maeva 33.00 1 0,03 0.02 0.06 
S8 Canal 26.00 1 0,03 0,02 o.os 
S9 Maromo 2.00 2 º·ºº o.os o.os 
60 Cu caro 13,SO 1 0,01 0,02 0.04 
61 Mona 11,0.0 1 0,01 0,02 0.04 
62 Pargo S.00 1 0,01 0.02 0.03 
63 Gas 3.SO 1 º·ºº 0.02 0.03 

Tabla 17. Lista de las Localidades de Pesca miilla Importantes que 
participan en la Captura Comercial de la Pesca Artesanal de Manzanillo, 
Col. Méx., Ordenadas con Base en su Valor de Importancia Relativa. 

BAJOS VI VIR VIRA 
1 CAMPOS so;•s · 1•.•2 18.62 
2 BA..llTOS 32.97 10.07 28.89 
3 PENABLANCA 32.18 ••• 3 38.52 .. HONDO 2a.•s .... 47.37 
5 ;'IJIN 28.32 a.o.e SS.41 
8 GUAYABAL 2S .... 7.78 83.19 
7 FRAILES 23.73 7.2S 70.43 
a MIRAMAR 13.18 4.03 74.46 
9 SANTIAGO 11.23 3.43 77.89 

10 BAHIA 10.60 3.24 81.13 
11 P/INTE 8.07 2.47 83.60 
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12 TEPALCATES •. 88 2.10 85.70 
13 CARRIZALES 5.H 1.82 87.52 
14 PALOALTO 4.15 1.27 H.78 
15 GALLINA 4.03 1.23 90.01 
16 FARO 3.24 º·" 91.00 
17 HADAS 3.22 o ... 91.H 
19 ROMPEOLAS 3.04 0.93 92.92 
19 MAJAGUA 2.48 0.7• 93.•• 
20 SALAHUA 2.21 o.a7 M.3& 
21 P/SANTIAGO 2.20 0.97 95.02 
22 VENTANAS 1.89 o.u 9&.•o 
23 CUYUTLAN 1.SO 0.4S H.H 
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