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R E S U M E N 

En la pesqueria que se realiza con chinchorro playero en 

Celestón se capturan 46 especies aproximadamente, de las cuales, 

la mds importante es el armado CQ~ '!bl§Qei§rgJ, ya que es 

la •ds abundante y se utiliza por la co•unidad para la producción 

de filete y de harina. 

A partir del uso de •étodos indirectos (frecuencia de 

longi ludes>, se obtuvieron los siguientes pardmetros paM 

la ecuación de Von-Bertalanffy: Lmax=375.6, K=0.1, to=-0,94, 

De acuerdo a la relación peso-longitud, se obtuvo Wmax=631.6 

y un crecin1iento 1:So111étrico (b=2.597>. La mortalid•1d total 

<Z=.82l, natural <M=.3361 y por pesca <F=.49), 

explotación <E=.591. 

La tQS•l de 

La edad de reclutamiento <tr =clase de edad cuatro>, 

corresponde a organismos de 150m111. La longevidad calculada fue de 

31, la muestra estuvo for111ada por organismos hasta la edad 15. 

Del andlisis se concluye, que QCtualmente la pesqueriQ del 

armado en Celestdn, se encuentra sobreexplotada YQ que se esta 

capturando mds del 60Z de toda la población pescable y que la 

captura esta incidiendo en gran parte sobre organismos inmaduros. 

R E 5 U H E H

En la pesqueria que se realiza can chincharra playera en

Belestún se capturan 4a especies apraeinadaaente, de las cuales;

Ia mas impdrtante es el armada (Q¿ gfflggggtggglp ïa que es

la mas abundante r se utiliea par la canunidad para la praduccìún

de Filete y de harina.

ñ partir del usa de netadas indirectas ifrecuencìa de

ìanqitudesìf se ahtuuieran 1as siguientes pardnetras para

la ecuaciün de Uan-Fertalanffït LnaH=3?5-af H=0.1f te=-ü.?4.

De acuerda a la relaciún pesa-lanaitud, se ahtuua Hnax=a31.¿

y un crecimienta 1samëtrica {b=2+5??3. La martalidad tatal

fI=.E21, natural (H=.33aJ F par pesca {F=.4?ì. La tasa de

esplatacian (E=.59ì.

La edad de reclutanienta (tr = clase de edad cuatraì,

carrespande a aaganisnas de lfiüme. La langeuìdad calculada Fue de

31, la nuestra estuua Farnada par arqanisnas hasta la edad 15.

Deì analisis se cencluïe, que actualmente la pesqueria del

armada en Eelestdn, se encuentra sdbreexpldtada ya que se esta

capturande mas del ¿G1 de tada 1a peblacìdn pescahle 3 que la

captura esta incidíenda en gran parte sabre drganisnes inmaduras.



I N T R o D u e e I o N 

Para el hombre, los recursos vivos del mar que representan 

el mayor atractivo son los pesqueros. Nuestro país, debido o su 

situación geogrófico, cuento con una gran variedad de ictiofouno 

típicamente tropical con una magnitud considerable y una 

reconocida importancia científica y socioeconómica <Yo~ez,1985>. 

Es bien sabido que poro que las pesquerías puedan contribuir 

meJor al desarrollo económico nocional, es necesario conocer las 

peculiaridades de la pesca y las condiciones que la propia 

naturaleza de los recursos impone para su total aprovechamiento 

CTroadec,1984), Ante esto, puede observarse que en nuestro país 

el estudio sobre recursos pesqueros potenciales en general, 

empezó a realizarse de manera constante a partir de la segundo 

mitad de los setentas <Ya~ez,1985>, yo que se ha reconocido la 

gran importancia que estos representan para nuestro desarrollo. 

El estado de Yucatón cuenta con una longitud de 378 Km de 

litoral (Arreguin et al,1987>, dicho estado se encuentra ubicado 

en la Península del mismo nombre, se caracteriza por ser una 

basta llanura con escasos elevaciones. Estó situado al sureste de 

la Repdblica mexicana, sus limites son: Al norte con el Golfo de 

México, al este se encuentra el estado de Quintana Roo, al sur 

los estados de Quintana Roo y Campeche y al oeste el Golfo de 

México y Campeche. Los litorales de dicho estado contribuyen a 

generar uno rica y variada fauna marina en la cual destacan las 

especies de escama, por lo que se genera un gran potencial 

I H T R D D U C E I U H

Para el hombre, los recursos vivos del mar que representan

el mayor atractivo son los pesqueros. Nuestro pais, debido a su

situación geogrdricar cuenta con una gran variedad de ictiofauna

típicamente tropical con una magnitud considerable v una

reconocida importancia cientifica v socioeconómica (Yaiez›1985)+

Es bien sabido que para que las pesquerias puedan contribuir

medor al desarrollo economico nacional, es necesario conocer las

peculiaridades de la pesca Y las condiciones que la propia

naturaleza de los recursos impone para su total aprovechamiento

(Troadec,19Bå). finte esto, puede observarse que en nuestro pais

el estudio sobre recursos pesqueros potenciales en general,

empezo a realizarse de manera constante a partir de la segunda

mitad de los setentas (Yaiez;1?B5}| ra que se ha reconocido la

gran importancia que estos representan para nuestro desarrollo.

El estado de Yucatan cuenta con una longitud de 378 Km de

litoral (firreguin et a1,19B?}, dicho estado se encuentra ubicado

en la Peninsula del mismo nombre; se caracteriza por ser una

hasta llanura con escaäas elevaciones. Esta situado al sureste d

la República mexicana, sus limites son: ñl norte con el Golfo de

Hézicür al este se encuentra el estado de Quintana Roo; al sur

los estados de Quintana Roo r Campeche Y al oeste el Golfo de

Héeico Y Campeche. Los litorales de dicho estado contribuyen a

generar una rica y variada Fauna marina en la cual destacan las

especies de escama, por lo que se genera un gran potencial

1



pesquero, contribuyendo asi o Fo~en~ar un enorme desarrollo 

durante los óltimos a~os CSEPESCA,19861. Este estado, cuenta con 

14 municipios con litoral dentro d~ los cuales se encuentra 

Celestdn, cuyo puerto aporta aproxi~adamente un 20.5X en relación 

al volómen total que se captura y se encuentra ocupando el 

segundo lugar en importancia pesqueru dentro del Estado,CSEPESCA 

1985, citado por Arreguin et, al, 198Sl 

La localización geogrófica de Celestón es: 20 grados 52 min. 

latitud norte y 90 grados 24 min. longitud oeste y se encuentra 

ubicado en el litoral occidental de la peninsula de Yucotón 

limitando al sur con el Estado de Campeche Cfig.1), 

En la pesqueria que se realiza en el puerto de Celestón con 

chinchorro playero, se encuentran operando actualmente 40 

lanchas, 20 chinchorros y un promedio de 8 pescadores por 

lancha. Por lo tanto, se considera de peque~a escalo de acuerdo a 

la definici~n de Panayotou 1983, citado por Pauly (1983>; 

pr1nc1palrnente por su escala limitada oe pesca y una diversidad de 

caracteristicas socioeconómicas afines, se limita a una estrecha 

franJa de tierra y mar alrededor de su comunidad. En dicho 

puerto, se reportan mós de 46 espec1es, de las cuales, siete 

representan el 95% CArreguin,et.al.192~) y son: vivita de hebra 

vivita 

escanruda 

moJarra blanca (~yfiD9§i9ffiY§ gy!gl, el bagre <óriY! ffi!l9QQQYfl Y 

el armado Qrib9D!ii1i§ fblt§QUi!L2• Esta óltirna es la mas 

importante tanto par su voldmen co~o por su valor económ1co, ya 

3 

pesquero, contribuyendo asi a Fomentar un enorme desarrollo

durante los altimos años (5EPE5Efi,1?Esì. Este estado, cuenta con

14 municipios con litoral dentro de los cuales se encuentra

Celestdn, cuyo puerto aporta aproximadamente un 20,52 en relacion

al volamen total que se captura y se encuentra ocupando el

segundo lugar en importancia pesquera dentro del Estado,(5EPESBñ

1?B5, citado por firreguin et, al, 12551

La localizacion geografica de Delestún es; 20 grados 52 min,

latitud norte y DD grados 24 min, longitud oeste y se encuentra

ubicado en el litoral occidental de la peninsula de Yucatan

limitando al sur con el Estado de Campeche (Fig,1l,

En la pesqueria que se realiza en el puerto de Celestdn con

chinchorro playero, se encuentran operando actualmente dd

lanchas, ED chinchorros y un promedio de H pescadores por

lancha, Por lo tanto, se considera de pequeña escala de acuerdo a

la definicion de Panayotou 1983, citado por Pauly {19B3);

principalmente por su escala limitada oe pesca y una diversidad

caracteristicas socioeconúmicas afines, se limita a una estrecha

Franda de tierra y mar alrededor de su comunidad, En dicho

puerto, se reportan mas de do especies, de las cuales, siete

representan el yäï {ñrreguinyet.al.1EEÍ] p soni vivita de hebra

fdaisieaeaa eaiiaee>f elayiifl ftssedea caeaeeideslf yiyita
Éfifümflfiü ÍÉEÉDQEÂÉ dflflëåflflïr Pfifiïiifiïåüåšålüflã Ifiüflåelåfielr

meuflfrfl blflflsa fëssiaeeieeee auisfif E1 Deere faiies eeiaaaeue? r
el armado Q;tQgpI¿§L¿É Éüïïãggtgïg. Esta última es la mas

importante tanta por su volumen como por su valor economico, ya

3



que ocupa aproximadamente el 60% del voldmen total de la captura 

(Arreguín, et. al. 1987) y desde 1985, el 95 % de esta esoecie es 

lo principal fuente d~ consumo humano directo mediante la 

producción de filete y el 10~ restonte Corganis~os pequeios) se 

des t ino o la producción de harina, por lo que lo capturo es 

sel~c cionodo antes de llegar ol puerto. 

Los coMcter:isticos generales del armado <Qr!!1º2Ii§!ti§ 

fb.!'.l§Q2!~rg> segón Guitort o.<1977>, son: Cuerpo alargado de poco 

altura, 3.25 veces en lo longitud estandar; con alrededor de 60 

e scamas en la linea late r al, boca pequeia, ma x ilar 3.2 a 3.3 

veces en la longitud de lo cabeza; con 12 o mós radios en la 

aleto anal; escomas comparotivoaente grandes. Color gris de acero 

con refleJos met4licos en el dorso amarillento en el resto del 

cuerpo que estd recorrido por lineas m4s claras que siguen los 

filos de escamas; con lunares amarillos en la cabezo; dorsal con 

lineas onoronJodas interrumpidos CFig.3>. 

DIST RIBUCION Y HABITAT 

El armado <Qr!b9Q.!'.i§!i§ fb!l§QQ!~rg>, es un Haemdlido que _se 

encuentro d is tribuido desde Massoc husetts y Be rmuda del s ur de 

Flor id a, Gol fo de Mé x i c o, has ta lo p e ninsula de Yucat4n Mé x ico 

CBri ggs 1958 , Sahlma n 197BJ, 1Fig.2l Habita principalmente en 

agua s someras dentro de Bahías, estuarios y canales ( Smith, 1907, 

~i ~hols and Breder 1929, c ita dos nor Darcv 198 3 ) . Esta esoecie evit~ 

s alin ida des extremadame nte al tas . Sin e mbargo, tiene una variedad 

de hab1tats; Za nja s CTabb an~ Ma nning 1961, Sa hlmafl l.?78 ) 1 
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que ocupa aproximadamente el ¿OE del volúmen total de la captura

(Arreguín, et. al. 1987) y desde 1935, el 95 t de esta especie es

la principal Fuente de consumo humano directo mediante la

produccion de Filete y el 102 restante (organismos pequeños) se

destina a la produccion de harina; por lo que la captura es

seleccionada antes de llegar al puerto,

Las caracteristicas generales del armado figgtggggistig

ggggggptgfgl según Guitart D,(1977), soni Cuerpo alargado de poca

altura, 3,25 veces en la longitud estandar; con alrededor de ¿D

escamas en la linea lateral, boca pequeña, maxilar 3,2 a 3,3

veces en la longitud de la cabeza; con 12 o mas radios en la

aleta anal; escamas comparativamente grandes, Color gris de acero

con refledos metalicos en el dorso amarillento en el resto del

cuerpo que esta recorrido por lineas mas claras que siguen las

Filas de escamas; con lunares amarillos en la cabeza; dorsal con

lineas anarandadas interrumpidos tFig,3l,

DISTHIBUCIÚN Y HfiDITñT

E1 armada iggtggpgigtig gggggggtgggì, es un Haemdlido que_se

encuentra distribuido desde Hassachasetts y Bermuda del sur de

Florida, Golfo de Mexico, hasta la peninsula de Yucatan Héxico

(Briggs 1?5R, Sahlman 197B).fFig,2) Habita principalmente en

aguas someras dentro de Bahias, estuarios y canales ( Smith, 1907

Nichols end Breder 1929. citados nor Darcv 19B3).Esta especie Edit

salinidades extremadamente altas, Sin embargo, tiene una aariedad

de hooitats; ¡ondas (Tabb and Manning 1961, Hahlman l9?8J,

4



sustratos duros como rocas y arrecifes ~astings 1972 y Hastings 

et. al. 197t., cit•idos por D·ircy 1983). 

Los fuctores primarios que a'e=~an la distribución del 

armado parecen ser temperatura y el estado de crecimiento del 

pez. La distribución y abundancia son estacionales, se encuentra 

principalmente a temperaturas de 25.2 C <Reid 1954, citado por 

Darcy 1983), La mayor abundancia de estos organismos se encuentra 

o. uno. sali.nid•1d de 250/00 <Gunter 19-4~. citado por Darcy 1983). 

TAXONOMif\ 

La posición taxonómica del armado de acuerdo con Konchina 

1976,citado por Darcy, (1983) es la siguiente: 

F'hylu111 Chor·dotü 

Close Osteichthyes 

Super orden Acanthopterygii 

Orden F'erciformes 

Sub orden Percoidei 

Familia Haemulidae 

Género Qr~ng~~i§~iÉ 

Especie Or~~ooristis chrysootera 
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sustratos duros como rocas y arreciFes Hastings 1??? y Hastings

et, a1, 19?o, citados por Darcy 19533,

Los Factores primarios que afectan la distribucion del

armado parecen ser temperatura y el estado de crecimiento del

pez, La distribucion y abundancia son estacionales, se encuentra

I-,J UIprincipalmente a temperaturas de É É ¿Reid l?54, citado por

Darcy 1933), La mayor abundancia de estos organismos se encuentra

a una salinidad de Eäoƒoo tüunter 1Qn5_ çitafig por Dapgy 1933),

THXDHDHIH

La posicion taxonomica del armado de acuerdo con Honchina

l9?o,citado por Darcy, Ll953} es la siguienteï

Phylum Ehordata

Clase Dsteichthyes

Super orden ñcanthopterygii

Drden Perciformes

Sub orden Fercoidei

Familia Haemulidae

Genera eiiaaasisiis
Especie Urthooristis ohrysootera

5



A N T E C E D E N T E S 

Los estudios realizados sobre el armado CQr1bQ~Ii11!1 

~!:!D:'.IQ~!:1rg>, son C•lsi nulos. D•ncy(i983T menciona <los trabajos 

realizados en los Estados Unidos especificos sobre esto especie, 

el realizado por Chittenden 11 91• en 1976, rf'ferido •l la 

composiciOn ecológica y la dindmica de comunidades de peces 

demersales del noroeste del Golfo de México, entre estas el 

armado. El segundo se refiere a la estructura y crecimiento 

mediante lo lectura de anillos en escamas, desarrollado por 

Taylor H.F, en 1916. En relación a estudios sobre hdbitos 

alimenticios, destaca el realizado por Cair. y Adam 1973, sobre 

peces marinos Juveniles en uno zona estuarina de Florida. 

En 1987, Vt~go et, al. publicó un trab•l,jo sabre h•1b i tos 

alimenticios de las principales especies que se capturan en este 

puerto. Asi mismo, Mexicano G.lcom. pers,) realiza un estudio 

sobre espectos reproductivos de estas mismas especies. Sin 

Plltbürgo, ü(Jn se desconocen en gran p•lrte, •ú:.pectos de su biolog:i.•l 

bdsica y dindmico poblacional. 

En 1985, Arreguin S.F, Martinez C. y Chdvez E. Realizaron un 

estudio Bioeconómico poro el aprovechamiento integral de los 

recursos pesqueros de Celest(Jn, dentro de estos, se analiza lo 

s1tuac:1ón de lo pesqueria del armado para esa temporada de pesc:o. 

Posteriormente, en 1987, Arreguin S.F, Se1Jo J,C, Fuentes D. y 

Soliz R. publicaron un trabajo donrle se do a conocer el estado 
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Los estudios realizados sobre el armado figgtggggistis

gggysgptgggl, son casi nulos, Darcyfilåãìi menciona-dos trabajos

realizados en los Estados Unidos especificos sobre esta especie,

el realizado por Dhittenden et gl, en l9?d, referido a lo

composicion ecologica y 1a dinamica de comunidades de peces

demersales del noroeste del Golfo de Hexico, entre estas el

armado, El segundo se refiere a la estructura y crecimiento

mediante la lectura de anillos en escamas, desarrollado por

Taylor H,F, en 191o, En relacion a estudios sobre habitos

alimenticios, destaca el realizado por Cair, y fidam 1973, sobre

peces marinos Juveniles en una zona estuarina de Florida,

En 1987, Vega et, a1, publico un trabado sobre habitos

alimenticios de las principales especies que se capturan en este

puerto, ñsi mismo, Mexicano G,ícom, pers,) realiza un estudio

sobre espectos reproductivos de estas mismas especies, Ein

embargo, adn se desconocen en gran parte, aspectos de su biologia

basica y dinamica poblacional,

En 1985, Hrreguin S,F, Hartinez É, y Chavez E, Realizaron un

estudio Bioeconomico para el aprovechamiento integral de los

recursos pesqueros de Eelestdn, dentro de estos, se analiza la

situacion de la pesqueria del armado para esa temporada de pesca,

Posteriormente, en 198?, ñrreguin 5,F, Seido J,C, Fuentes D, y

Doliz H, publicaron un trabado donde se da a conocer el estado

o



del conocimiento de los recursos pesqueros del Estado de Yucatón 

se analizan las pesquer1as de la flota menor del 

puerto de Celestdn, incluyendo la de Q~ fhit§Q~i!fg• en dicho 

trabajo se se~ala un estado de sobreexplotación de esta especie 

;:;a r•l 1984, 

En nuestro p•lis, son pocos los estudios sobre las pesquerias de 

floto menor. En lo que respecta o Celestdn, en 1982 se introdujo 

el chinchorro playero con uno luz de molla de un cm. en el copo, 

en base a los estudios realizados por la Delegación Regional de 

F'escüj anteriormente empleaban tela de mosquitero Cmiri~aque) en 

O B J E T I V O S 

L.a coracteri.sticü multiespec1 fica que presenta la pesque!'Ía 

realizada con chinchorro plüyero de Celestdn, h •lc e di f le i 1 

gran medida su estudio, ya que es necesario conocer la dinómica 

poblúcion•ll de cüda una de las principales especies que an~ 

e: optu r•1n, como es el caso del armado IQ~ fhrt~Qei1rg>. 

motivo, el principal objetivo del presente trübajo, es conocer la 

situación actual de dicha pesqueria, con el propósito de 

contribuir a generar información y proporcionar recomendaciones 

para su adecuada explotación, 

p•l rticu lo res: 

me(Jior1te 1.os ~~igtJier~tes obJetj_vos 

Determinación de Edad y Crecimiento 

Determinar los parómetros de crecimiento para la ecuación de 

crecimiento de Van-Bertalanffy (1938) en longitud y pesa. 
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del conocimiento de los recursos pesqueros del Estado de Yucatan

en el cual se analizan las pesaaerias de la Flota menor del

puerto de Eelestún, incluyendo la de Q, ggggsgptggg, en dicho

trabado se seiala un estado de sobreexplotacion de esta especie

para 1984,

En nuestro pais, son pocos los estudios sobre las pesquerias de

Flota menor, En lo que respecta a Eelestan, en l?B2 se introdudo

el chincharro playero con una luz de malla de un cm, en el capo,

en base a los estudios realizados por la Delegacion Regional de

Pesca; anteriormente empleaban tela de mosquitero (miriìaquel en

El .Z-Tipo.
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ca caracteristica multiespecifica que presento la pesqueria

realizada con chincharro playero de Celestún, hace dificil en

gran medida su estudio, ya que es necesario conocer la dinamica

poblacional de cada una de las principales especies que ani se

capturan, como es el caso del armado íQ¿ gysgpteggl, Por talfa
motivo, el principal obdetivo del presente trabado, es conocer la

situacion actual de dicha pesqueria, con el proposito de

contribuir a generar informacion y proporcionar recomendaciones

para su adecuada explotacion, mediante los siguientes obdetivos

particularesi

r Determinacion de Edad y Crecimiento

- Determinar los pardmetros de crecimiento para la ecuacion de

crecimiento de von HertalanFFy (1938) en longitud y poso,

'IF



Estimar el factor de condición por époc0s del a~o 

Determinar la estructura por edades en la población 

Calcular la mortalidad total, 

edad de reclutamiento, 

población 

tasa de explotación y tama~o de la 

Esti1111lr el rendimiento de la pesquer1a mediante el modelo 

Dinómico de Beverton-Holt 11957> 

M E T O D O S 

Para llevar a cabo el presente estudio, se tomaron muestras 

de lo flota menor del puerto de Celestón. Se eligieron al •lZar 

dos dios durante cada mes para acudir a tomar la muestra y se 

realizaron colectas por tres dios consecutivos en cada salida, 

Esto es, seis dias de colecto por mes, considerando dnicamente 

los dios de lunes a viernes. Igualmente se eligieron al 

tres lanchas por dia de colecta en el momento que llegaban al 

puerto de desembarque, de tal manera que todas ten1an la misma 

probabilidad de ser elegidas. Ademós, se tomaron registros de la 

captura que llegaba al puerto durante los dios que se tomaron las 

muestras, considerando que el 90X de las capturas que se destinan 

a la producción de filete, corrresponde a esta especie, se 

determinó la captura en biomasa correspondiente o lo~ d :i.o~; rle 

colecta y se estimó el promedio de la captura por rl i 1) .. 

Fin•llmente, se determinó la biomosa capturada du1onte el 

di (lS ~ En virtud del manejo de la especie, la toma de muestra sP 

rl?i'.)Ji:.~•.J en las harineras y eG los sitios donde se produce el 

r Estimar el Factor de condicion por epocae de] aio

- Heterminar la estructura por edades en la poblacion

- Calcular la mortalidad total, natura] v por pesca, asi como la

edad de reclutamiento, taea de explotación y tamaño de la

población

- Estimar el rendimiento de la peequeria mediante el modelo

Dinamica de Beverton-Holt fi1?5?ì

H E T U H U 5

Para llevar a cabo el presente estudio; ee tomaron muestrae

de la Flota menor del puerto de Celeetún. Se eligieron al azar

dos dias durante cada mee para acudir a tomar la muestra y ee

realizaron colectae por tree dias consecutivos en cada salida.

Eeto es; seis dias de colecta por mes, considerando únicamente

los dias de lunes a viernes. Igualmente ee eligieron al azar

tres lanchas por dia de colecta en el momento que llegaban al

puerto de deeembarque, de tal manera que todas tenian la miema

probabilidad de ser elegidae. ndemae, se tomaron registros de la

captura que lìegooa al puerto durante loa dias que ee tomaron las

muestras; considerando que el 902 de lae capturae que ee destinan

o la produccion de Filete; corrreeponde a esta eepecief ee

determine la captura en hiomaea correspondiente a lot diae de

colecta Y Se estimo el promedio de la captura por dia-

Finalmente, ee determinó la biomasa capturada durante el aio,

coneiderando que la peeca ee realieo en Forma normal durante E91

diaz. En virtud del maneJo de la eepecie, la toma de muestra un

realizo en lan harineroe F en los eitioe donde ee produce el

¦.'.Í*



~ilete. Para esto, se tomó como medida io longitud furcal de los 

individuos, utilizando un ictiómetro ma~cado en milimetros y se 

midieron hasta el mm mds próximo. La cantidad de individuos que 

fueron medidos por cada dia de colecta fue variable, siendo 

aproximadamente de una canasta l~nldad que utilizan los 

pescadores para vender el producto, cuya capacidad es de 50kg.), 

se pesaron durante coda mes, en un dia de 

colecto, 30 organismos elegidos al azar, utilizando uno balanza 

granataria con presición de un gramo. 

Los datos de longitudes fueron agrupados en intervalos de 5 

y 7 mm. y se elaboraron los histogramas con lo finalidad de 

observar la variación en el nómero de picos entre dmbos. 

EDAD Y CRECIMIENTO 

La determinación de lo edad y crecimiento de los peces, es 

esencial poro la mayor parte de los obJetivos de la Biologio 

Pesquero, puesto que el crecimiento de los organismos individuales 

constituye lo fuente de suministro de los capturas extroidas por 

una pesquerla. 

Existen tres tipos bósicos de jnformoción biológico a 

partir de la cual, 

crecimiento: 

puede estimarse el •alor de los pardmetros de 

o), Mediante marcación y recapturas (u observación directa del 

crecimiento) de los peces individuales. 

:)) Se~ales <J in1presione!~ perió(1:i.c:os en est1·uctur 1l~; esq1Jelétj.r:o~, 

como escamas, otolitos u otros huesos, 

Filete, Para esto, se tomo como medida la longitud Furcal de los

individuos, utilieando un ictiúmetro marcado en milímetros i se

midieron hasta el mm mas proximo, La cantidad de individuos que

Fueron medidos por cada dia de colecta Fue variable, siendo

aproximadamente de una canasta fiunidad que utilizan los

pescadores para vender el producto, cura capacidad es de 5OKg,),

De esta misma muestra, se pesaron durante cada mes, en un dia de

colecta, 30 organismos elegidos al aear, utilizando una balanza

granataria con presiciún de un gramo,

Los datos de longitudes Fueron agrupados en intervalos de 5

y ? mm, y se elaboraron los histogramas con la finalidad de

observar la variación en el número de picos entre úmbos,

Eflfifl Y CRECIMIENTO

La determinación de la edad y crecimiento de los peces, es

¢5¢n¢1¿1 para la maror parte de los obuetivos de la Biologia

Pesquera, puesto que el crecimiento de los organismos individuales

constituye la Fuente de suministro de las capturas extraídas por

una pesqueria,

Existen tres tipos basicos de inFormaciún biológica a

partir de la cual, puede estimarse el :olor de los parametros de

crecimientot

ai, Hediante marcacion y recopturas Eu observacion directa del

crecimiento) de los peces individuales,

Í__,Í|- ÉšEffi|1]_@5 (3 j_fl¡p1~g5j_g1'¡-5,153. pE|pj_1;:1r_l`i.I2I†Ll1-'› F¬I"ì 'E'*.É~†;.-I`l_H'IÍ,1.lFl`J.1ï- Eš5F¬|l.lEl'1i†'lLl.f›ï!.E›

como escamas, otolitos u otros huesos,

-rg



c), Información sobre frecuencia de longitudes. 

Esta dltima fue utilizada en el presente trabaJo para el 

andlisis de la pesquería. 

Con la finalidad de comparar resultados y tener mayor 

confiabilidad de los mismos, 

indirectos que fueron: 

se emplearon varios métodos, 

1), CASSIE (1954), Es un método gr6fico basado en el uso de 

frecuencias de tallas y papel probabilidad, asume que las clases 

de edad presentan una distribución nor&al. Al graficar en el 

papel probabilidad, se nos permite separar los componentes de una 

curva polimodal, asignandole a cada uno, una clase de edad. Una 

limitante de este método es que la identificación de los grupos 

de edad es subJetiva ya que debido a lo sobreposición de modos, 

no es posible definir claramente los posibles puntos que nos 

representan los grupos de edad. Poro la aplicación de este, se 

realizó una grdfica con los datos de longitudes mensuales, 

obteniendo asi los grupos de edad correspondientes a cada mes. 

b), BHATTACHARYA <1976), Es un m~todo grdfico basado en la 

transformación log o ritmica de las frecuencias de longitudes y sus 

diferencias, asume una distribución normal. Por medio de este, se 

obtiene uno disper s ión de puntos de donde se identifican las 

principales tendencias lineales con pendiente negativa, las 

c uale s corresponden a los grupos de edad. Uno desventaJa que se 

presenta es que con frecuencia no es fdcil identificar los grupos 

d e e dad, ya que se dificulta la selecc ión de las tendencias 

lineales. Pa r a este ffi~todo , se hi ~o un grOfico de la s longitudes 

10 

cl, lnFormacion sobre Frecuencia de longitudes,

Esta ultima Fue utilizada en el presente trabado para el

andlisis de la pesqueria,

Don la Finalidad de comparar resultados Y tener mayor

conFiabilidad de los mismos, se emplearon varios metodos,

indirectos que Fueroni

1), CHSSIE (1954), Es un metodo graFico basado en el uso de

Frecuencias de tallas Y papel probabilidad, asume que las clases

de edad presentan una distribución normal, nl graFicar en el

papel probabilidad, se nos permite separar los componentes de una

curva polimodal, asignandole a cada uno, una clase de edad, Una

limitante de este método es que la identiFicacion de los grupos

de edad es subdetiva ya que debido a lo sobreposicion de modas,

no es posible deFinir claramente los posibles puntos que nos

representan los grupos de edad, Para la aplicación de este, se

realizó una graFica con los datos de longitudes mensuales,

obteniendo asi los grupos de edad correspondientes a cada mes,

bi, HHñTTfiCHfiHYñ (1976), Es un metodo grdFico basado en la

LransFormacion logaritmica de las Frecuencias de longitudes r sus

diFerencias, asume una distribucion normal, Por medio de este, se

obtiene una dispersión de puntos de donde se identiFican las

principales tendencias lineales con pendiente negativa, las

cuales corresponden a los grupos de edad, Una desventada que se

presenta es que con Frecuencia no es Facil identiFicar los grupos

de edad, ra que se dificulta la seleccion de las tendencias

lineales, Para este metodo, se nico un graFico de las longitudes

10



d.'; C•ld'~ mes, en papel mil.imétricc;. E;; dt?cir-, SE· obtuvier·on 12 

grdficas que nos representan grupos de edad y pardmetros de 

crecimiento mensuales, 

c>. BUESA (1987), Menciona que la longitud que alcanzan los peces 

demersales tropicales a una edad determinada <Rlt>, estd en 

función de su longitud mdxima CLH> y que para especies que tienen 

L.M simil•ll'• las diferencias en las tasas de crecimiento, son 

consecuencia directa de sus hdbitos alimenticios. Dicho autor, 

recopiló información sobre 53 determinaciones de edad de 37 

especies de peces demersales, asi como su longitud mdxima y 

régimen alimenticio. En base a esta información, J'e•:il izó uno 

regresión Cln Rlt vs ln LMl, donde Rlt= lt/LM.100, De esta forma 

encontró los valores de Cal y Cbl, para cada clase de edad Cde 1 

a 8 a~osl. Considerando que dmbos valores son constantes para 

peces demersales tropicales, es posible obtener de acuerdo a este 

m~todo, las longitudes correspondientes a cada edad si se cuenta 

con el valor de la longitud mdxima CLM>: 

b 
Rl t = •l LM 

Para aplicar dicho método, se consideró la LM calculada por 

Konchina (1977), citado por Darcy (19831 que fue de 46cm. 

Asi mismo, dicho autor determinó los factores de corrección 

de acuerdo al régimen alimenticio y la edad de los organismos, 

para esto, se tomaron los principoles hóbitos alimenticios del 

(Jrmoclo en bo<;;e ü los report<:ido por Vego. y Hernández (198J). 

ci), ELEFAN 1 CPauly and Brey 1986), Es un programa para el 

A11ólisis ElectJ',~J1ico de Frecl1en(:i11s de 1 __ 011gitt1(jes y es 1.1sado para 

estimar los parómetros de la ecu<:ición de crecimiento <K,to y 

de cada mee, en papel milimetrico, Es decir, se obtuvieron 12

graficas que nos representan grupos de edad r parametros de

crecimiento mensuales,

c). BUESA (1987). Henciona que la longitud que alcanzan los peces

demersaìes tropicales a una edad determinada (Hit), esta en

Funcion de su longitud mdeima (LH) y que para especies que tienen

LH similar, las diierencias en las tasas de crecimiento, son

consecuencia directa de sus habitos alimenticios, Dicho autor,

recopilo información sobre 53 determinaciones de edad de 3?

especies de peces demersales, asi como su longitud maxima y

regimen alimenticio, En base a esta informacion, realizo una

regresión (ln Hlt vs ln LH), donde R1t= 1t¡LH,100, De esta Forma

encontro los valores de ía) Y (bl, para cada clase de edad (de 1

a 8 años), Considerando que ambos valores son constantes para

peces demersales tropicales, es posible obtener de acuerdo a este

metodo, las longitudes correspondientes a cada edad si se cuenta

con el valor de la longitud maximo ILHJI

b
Hlt = a LH

Para aplicar dicho metodo, se considero la LH calculada por

Honchina (1977), citado por Uarcy (1983) que Fue de 4ócm,

fisi mismo, dicho autor determino los Factores de correccion

de acuerdo al regimen alimenticio r 1a edad de los organismos,

para esto, se tomaron los principales habitos alimenticios del

armado en base a los reportado por Uega Y Hepnãndeg (1983),

d), ELEFHH 1 fiPau1y and Brey 1?Edl. Es un programa para el

Hnalisis Electronico de Frecuencias de Longitudes y es usado para

Eãtlmüf IDS púfúmfifitüü ÚE lú Efiuflçiún de çrgfiimiañtü (H,tU y
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Lmax> mediante la reestructuración de los datos de longitudes de 

l•:i. 111uestra, h•:i.ciendo una determin•:i.ción ob.jetivo de lo;, picos 

correspondientes a las clases de edad presentes en esta. En dicho 

método no se asume una distribución normal y su validéz se basa 

en los siguientes supuestos: 

- La muestra es representativa. 

El patrón de crecimiento individual es el mismo a~o con a~o 

- El crecimiento individual promedio es descrito por la ecuación 

de Von-Bertalanffy 

- Todos los peces de la<s> muestra(s), tienen la misma longitud a 

l•l mism•l ed•ld, 

Para la realización del método anterior, se utilizó el 

programa correspondiente, implementado en una microcomputadora, 

introduciendo mdximo 30 clases de edad por mes (son las que 

pern1i te el. progr•lma), obteniendo asi los p•lr•imetros de 

crecimiento anuales. 

el. DIPOLOT (1987), CDinómica de Poblaciones Lotusl. Es un 

programa que estd formado por la primera parte (separación de 

picos> del ELEFAN 1 de Pauly and Brey 1986 y Ford Walford 1946, 

dmbos implementados en LOTUS <123), En dicho programa se pueden 

incluir mds de 30 clases de edad por mes y nos permite la 

Pstimocil'.ni de los poiro:ímetros de crecimiento p•1ro coid•l mes. 

Debido o que con los métodos de Cassie, Bhattochorya y el 

programa DIPOLOT, se obtuvieron grupos de edad y pardmetros de 

crecimiento de la especie para cada mes. Se agruporon las tollas 

mensuoles Y se estimó lo media. De manera que se obtuvo finalmente 

el promedio de las longitudes paro cado edad y en base a esto, se 

l. ') ... 

Lmaxl mediante la reestructuracion de los datos de longitudes de

la muestra, haciendo una determinacion obdetiva de los picos

correspondientes a las clases de edad presentes en esta, En dicho

metodo no se asume una distribucion normal y su validez se basa

en los siguientes supuestos¦

~ La muestra es representativa,

r E1 patron de crecimiento individual es el mismo aio con año

r El crecimiento individual promedio es descrito por la ecuacion

de Uon-Bertalanffy

- Todos los peces de la(s) muestraísì, tienen la misma longitud a

la misma edad,

Para la realizacion del metodo anterior, se utilizo el

programa correspondiente, implementado en una microcomputadora,

introduciendo maeimo Bo clases de edad por mes (son las que

permite el programa), obteniendo asi los parametros de

crecimiento anuales,

ei, UIPDLUT (1987), (Dinamica de Poblaciones Lotus), Es un

programa que esta Formado por la primera parte (separacion de

picos) del ELEFHH 1 de Pauly and Free 19Bò y Ford Halford 194o,

ambos implementados en LOTUS (123), En dicho programa se pueden

incluir mas de 30 clases de edad por mes y nos permite la

estimacidn de los parametros de crecimiento para cada mes,

üehido a que con los metodos de Cassie, Hhattacharya y el

programa UIPDLÚT, se obtuvieron grupos de edad y parametros de

crecimiento de la especie para cada mes, Se agruparon las tallas

mensuales y se estimó lo medio, He manero que se obtuvo Finalmente

el promedio de las longitudes para cada edad y en base a esto, se

12



detrmin<lron los pardmetrcs de crecimiento correspondientes <l los 

datos de todo el <l~o, mediante cadü uno de los métodos. 

Se utilizó la ecuación de Von-Bertalanffy, la cual. establece 

que que el tam<l~o de un pez <Ltl para cada edad Ctl, esta dado por! 

Lt = Lmax [ 1 - exp -k Ct-tol J 

Donde: Lt es la longitud a la edad •t•, Lmax representa longitud 

mdxima que podrian alcanzar los peces en caso·de crecer a una 

edad muy avanzada (infinita), K es el coeficiente de crecimiento 

y to es la 'edad' hipotética que el pez debiera haber tenido para 

que su longitud fuese cero. 

Para determinar los par4metros de crecimiento y resolver la 

ecuación anterior, se utilizó el método de Ford-Walford 11946), 

dicho método tema la ecuación del modelo de crecimiento en 

longitud, tomando el incremento •l interv•1los de tiempo 

s:i.miL1res(T): 

L<t+Tl = Lmax [ 1 - exp - <KTl + 1 (t) exp -KT J 

l, entonces puede construirse el grdfico de L Ct+ll VS 

L<t> • En la mayoria de los casos, la información graficada para 

intervalos constantes de tiempo, genera una lineo T'eCt<lo Donde 

recta corta a la linea de 450 <pendiente igual a uno), 

la pendiente serd: b = e:·<p -··k por lo 

y el cohorte de lo lineo recta que describe la 

T'eg r·r•s i ón d 0:1 r•:I la estimoción de Lmax. Una véz conocidos los 

valores •:lnteriores, se puede estimar (to), 
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detrminaron los parametros de crecimiento correspondientes a los

datos de todo el aio, mediante cada uno de los metodos,

Se utilieo la ecuacion de Uon-Bertalonïfï, la cua1.establece

gue gue el tamaño de un pe: (Lt) para cada edad (ti, esta dado por

Lt = LmaH E 1 - exp -H it-tol J

Uonde¦ Lt es la longitud o la edad 't', Lman represento longitud

maxima que podrian alcanear los peces en caso de crecer a una

edad muy avaneada iinFinita1, K es el coeficiente de crecimiento

e to es la 'edad' hipotética que el pee debiera haber tenido para

que su longitud Fuese cero,

Para determinar los parametros de crecimiento r resolver la

ecuacion anterior, se utilizo el metodo de Ford-Ha1Ford {1?4oì,

dicho metodo toma la ecuacion del modelo de crecimiento en

longitud, tomando el incremento a intervalos de tiempo

similares{Tì¦

L{t+Tl = Lman E 1 - esp - EHT) + 1 itì enp -HT J

si T s 1, entonces puede construirse el grafico de L {t+1l vs

Lftì, En la mayoria de los casos, la inïormacion graficada para

intervalos constantes de tiempo, genera una linea recta, Donde

esta recta corta a la linea de doo (pendiente igual a uno?,

define el valor de Lman, la pendiente sera¦ b = enp “H I por lo

tanto Ke ln bl, y el cohorte de la linea recta gue describe la

regresion dara la estimacion de Lman, Una ve: conocidos los

valores anteriores, se puede estimar (to), realieando una

regresion lineal de la Formal

13



L<t> 
ln [ 1- ------ J 

Lmax 
K to - kt 

Donde la pendiente Cbl = -k y la ordenada al origen (a) Kto, 

por lo tanto, to= a/-b, 

Debido a que con los métodos empleados, no es posible 

conocer la temporalidad de la tasa de crecimiento, se trato de 

estimar dicho valor indirectamente de una forma aproximada, 

considerando los incrementos de longitud (~Ll que presentan los 

organismos de un mes a otro. De tal forma que se realizó una 

gr4fica para cada mes, con su respectiva di~tribución de 

frecuencias. marcando la diferencias de longitud de las modas que 

se observan de un mes a otro, se determinó Cal). Posteriormente, 

se aplicó el método propuesto por Gulland C1964l, el cual 

consiste en la regresión de ~L vs Lt, donde: 

b = - Cl - exp -k>, 

Lmax = a/-b 

to t + 1/K ln CLmax -lt/Lmaxl 

De tal forma que si consideramos L mensuales, finalmente el 

valor de <Kl ser4 para ese intervalo de tiempo. Para utilizar 

este método hay que considerar que puede existir una 

autocorrelación entre AL y Lt, puesto que dicha longjtud a la 

edad Ctl, se encuentra tanto en la variable independiente CLtl, 

como en la dependiente C Lt = Lt + 1-Lt>. 

14 

Lítì
ln E 1- ----~~ J = K te - Ht

Lmae

Uande la pendiente (bh = -H y la erdenada al erigen ia) = Hta,

per le tante, te = af-h.

Debide e que cen les métedes empleados, ne es pesible

cenecer 1a temperalidad de la tasa de crecimiento; se trata de

estimar diche valer indirectamente de una Farma apraeimada,

censiderande lns incrementes de lengitud (eL) que presentan ies

arganismas de un mes a utra. De tal Farma que se reelieú una

grafica para cada mes, cun su respectiva distribuciún de

Frecuencias. marcanda la diferencias de lengitud de las madas que

se ebservan de un mes a atra, se determine (aL). Pesteriermente,

se aplicó el métedu prupuestu pur Gulland {19¿43, el Cual

cuneiste en Ia regresiún de ¿L vs Lt, dende¦

h = H (1 - exp -RJ;

Lmax = afeh

te = t + lffi ln (Lmae -1tƒLmaHì

De tal Fnrma que si cansideraees L mensuales, Finalmente el

valer de (Ki sera para ese intervala de tiempe. Para utilizar

eete metede hay que considerar que puede existir una

auteeerrelaciún entre. L v Lt; pueste que dicha lnngitud a la

edad ítì, se encuentra tante en la variable independiente (Lt),

came en la dependiente É Lt = Lt + 1~Ltì.

14



FACTOR :~ CONDICION 

?a~a determinar el estado de condicion fisiologica de los 

individ~os se utiliz6 la siguiente funci6n: 

b 
W q L 

donrl~ q> es una constante de proporcionalidad y (b) es el exponente 

el cual nos indica el tipo de crecimiento y refleja procesos 

d:i.n·~micos reloicionados con •l l i ment.ac i ón , reproducción, 

migracio~es etc. 

F·.-.r-·J esti.nior' los poir•imetros <q y (b) se T'e•llizó una 

regr~~10~ con los datos troinsformoidos logar1tmicamente! 

log10 W = log q +b log L 

Pcsteriormente, se determinó Wmoix pro la ecuación de 

Bertalanffy de crecimiento en peso: 

Dunde, Wl es el peso a una detrminada edad Ctl, Wmax es el peso 

maximo que alcanzan los organismos y CK,tol son los parómetros 

estim•ldc= pü.1'•1 la ecu•1c ión de crecin1iento en longitud, al 
b 

s.ubsti t•.:1 r el valor de LllPl)< en la ecuoción: Wm•lX = q lmax 

ESTRUCTUR~ POR EDADES 

Se determinó la estructura por edades de la muestro, Es 

der1r, el nómero de individuos correspondientes a cada clase de 

edad, en base a las longitudes medias calculadas mediante la 

ecuación de Vun-Bertalanffy, 

dt-.'ter·minú los individuo~; 

correspondientes a cada clase de edad, y conociendo la captura 

anual ~~ esta especie, fue pr•sible establecer la estructura por 

1 '" -.! 

PHCTOE IE CONDICION

Para determinar el estado de condioion fisiologica de los

individuos se utilizó la siguiente funcion:

b
U = q L

donde -q) es una constante de proporcionalidad y (b) es e1 exponente

el cual nos indica el tipo de crecimiento y reF1eJa procesos

dinámicos relacionados con alimentacion, reproducción,

migraciones etc, .

Para estimar los parametros ía" v (bl se realizo una

regrea±c¬ con los datos transFormados logaritmicamentet

1oq10 H = log q 1-b lgg L

Posteriormente, se determinú Hmax pra lo ecuación de

Bertalanïfy de crecimiento en peso¦

in. =- un.-ix E 1 - exp - |~: ft.-tm ib
hunde, Ut es el peso a una detrminada edad ft), Umax es el peso

maximo que alcanean los organismos r (K,to) son los parúmetros

estimados para 1a ecuacion de crecimiento en longitud, a1

substituir el valor de Lmax en la ecuacion¦ Hmax = q hmnfb

ESTHUETURH PUR EDHUES

Se determinó la estructura por edades de la muestra, Es

nerir, el número de individuos correspondientes a cada clase de

edad, en base a las longitudes medias calculadas mediante 1a

ecuacion de Uon-Bertalanffy,

Se determine el peso promedio de los individuos

correspondientes a cada clase de edad, x conociendo la captura

anual de esta especie, Fue posible establecer la estructura por
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edades de la cap t ura. 

MORTALIDAD. 

Para determinar el coeficiente de ~ortalidad total CZ), se 

emplearon varios métodos, eligiendo asi el que mejor describiera 

el decremento en el nómero de organismos en la estructura por 

edad e s. Los métodos empleados fueron: 

a),- Curva de captura <Edades absolutas>. Ricker 11975>, Menciona 

la e c uación que describe el decremento de número de indi v iduos 

con la edad, en base a: 

Nt = No exp -zt 

La cual se resuelve por r~gresión. Donde Nt es el numero de 

individuos al final del tiempo •t•; No es el nómero de individuos 

al initio del tiempo •t• y Z es el coeficiente instantaneo de 

mortalidad. 

b),- Curva de captura mediante edades relativas. CPauly 1986J, Se 

obtuvo Z ponderada mediante la abundancia relativa de individuos 

para cada edad, con s idera que la mortalidad es djferente para 

c ada edad y la ecuación es la siguiente: 

Ln <Nt/Dt> ln CNo/Dt> - bt 

Dond e Dt es la diferencia de tiempo en t re l a s longitu d es 

mlnima y mdxima de cada intervalo de longitud, No es el ndmer o de 

ind ivid uos al in 1 c10 d e l t ie ~po Ctl, Nt lo s in di v i duos al final 

del mis mo intervalo, t la edad relativa obtenid a de la ecuación 

d e crec iffiiento y la pen diente e s la mortalid ad t o t a l CZ ) , 

C J, Mé t o do d e Hoei ng (198 4), Es te o u t o 1· ha r Pcop i l ado in f o rmaci~n 
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edades de la captura,

HORTñLIDhD.

Para determinar el coeficiente de mortalidad total (Z), se

emplearon varios metodos, eligiendo asi el que medor describiera

el decremento en el número de organismos en la estructura por

edades, Los metodos empleados Fueroni

a),- Curva de captura íEdades absolutas), Ricker (1975), Menciona

la ecuacion que describe el decremento de número de individuos

con la edad, en base ai

Ht = No exp -et

La cual se resuelve por regresión. Donde Nt es el numero de

individuos a1 Final del tiempo 't'¦ No es el número de individuos

al inicio del tiempo 't' Y Z es el coeficiente instantaneo de

mortalidad.

b>,- Curva de captura mediante edades relativas, (Pau1y 198ó), Se

obtuvo Z ponderada mediante la abundancia relativa de individuos

para cada edad, considera que la mortalidad es diferente para

cada edad v la ecuacion es la siguientei

Ln ifltffltì = ln (NofDt) - ot

Donde Ut es la diferencia de tiempo entre las longitudes

minima y maxima de cada intervalo de longitud, No es el número de

individuos al inicio del tiempo (ti, Ht los individuos al Final

del mismo intervalo, t la edad relativa obtenida de 1a ecuación

de crecimiento v la pendiente es la mortalidad total (2),

C), Hétodo de Hoeing (1984), Este autor ha recopilado informacion

id



s obre longevidad de los organismos ( tma x ) en ambiente natural y 

su mortalidad, Y ha encontrado una co ~ relación grande para la 

rel•lC i~n: 
Z= 1.44 - 0.984 ln Ctmaxl 

En base a esto, nos permite obtener de una forma rópida una 

e s timación aproximada de la mortalidad total. 

dl. Met. de Beverton y Holt <1957>. Nos permite estimar la 

mortalidad total utilizando el tama~o ~edio de lo s individuos en 

la captura mediante la siguiente ecuación: 

z = K CLmax-L)/L-L' 

dunde Lmax y K s on los pardmetros de la ecuación de 

crecimiento, L' es la longitud mós peque~a de los individuos 

totalmente representados en las capturas y L longitud media de 

los peces. 

e) ANPOVIR CArreguin,1986). Supone que el reclutamiento ocurre 

solo una véz al a~o, la población es estable y el nómero de 

individuos de la dltima clase de edad de la poblac ión sometida a 

explotación INta) es s imilar a la que se presentarla en la 

óltima Pdad de la población virgen !Ntinf), Por lo tanto la 

ecuación es la s iguiente: 

7 "' ln <Nt•l / Fn .1 to - tr· 

CRl ~ nómero de reclutas en un a~o determinado, (ta l= edad mdxima 

presente en la población explotada y (tr) edad de reclutamiento. 

Con la ~inalidad . de elegir con mayor precisión el dato que 

nos refleJe la mortalidad total dP la población, se realizaron 

cu rvas de supervivencia en base a l us valores de mortali dad 
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sobre longevidad de los organismos itmaxl en ambiente natural y

su mortalidad, w ha encontrado una correlación grande para la

relacidnt
Ze 1.44 - 0,984 ln (tmaxì

En base a esto, nos permite obtener de una Forma rapida una

estimacion aproximada de la mortalidad total,

dl. Het, de Beverton y Holt (195?), Nos permite estimar la

mortalidad total utilizando el tamaño medio de los individuos en

la captura mediante la siguiente ecuaciún¦

Z = K (Lmak-L)!L-L'

donde Lmax y K , son los parametros de la ecuacion de

crecimiento, L' es la longitud mas pequeña de los individuos

totalmente representados en las capturas V L longitud media de

los pecesi

el fiHPUUlR (ñrreguin,19Bo), .Supone que el reclutamiento ocurre

solo una vez al año, la poblacion es estable y el número de

individuos de la altima clase de edad de la poblacion sometida a

explotacion (Nta) es similar a la que se presentaría en la

última edad de la poblacion virgen €NtinF), Por lo tanto la

ecuacion es la siguienteâ

Z =-¬' ln (Nt-:IRF -" ta - tr

(His número de reclutas en un aio determinado, (tale edad maxima

presente en la poblacion explotada r (tr) edad de reclutamiento-

fion la Finalidad,de elegir con mayor precision el dato que

nos reFle¿e 1a mortalidad total de la poblacion, se realizaron

curvas de supervivencia en base a los valores de mortalidad

17



obtenidos ~ediante los di st into s métodos, partiendo del nóm e ro de 

individuos a la edad de reclutamiento <Ntr = 8894) se determino 

el Z de individuos que sobreviven de una edad a otra, mediante la 

ecuación: 

S = e x p - z 

<Sl es la supervivencia, y (zl la mortalidad total. De esta fo r ma 

se eligio el método cuya curva se ajusta mejor a los datos 

observados. 

Partiendo de los mismos supuestos del método de ANPOVIR, se 

procedio a la determinación de la mortalidad natural CMI, en base 

a la siguiente ecuación: 

ln C Ntinf/R l 
M ----------------

tinf - tr 

donde tinf es la longevidad del organismo. Ademds, también se 

determinó M mediante la fórmula creada por Paul y 1198011 

log M = 0.0066 - .2791 LOG lmax t .65431 log K t .4631 log T 

Donde se asocian los efectos de la mortalidad natural a 

variaciones ambientales como la temperatura del aguo y caracteres 

intrinsecos de la especie como el crecimiento. M representa la 

mortalidad natural, Lma x y K son los par6metros de crecimiento T 

es la temperatura media a la cual vive el organismo en grados 

cent1grados, la cual fue tomada del orea donde s e se distribuye 

es ta especie en Cel ~~tón siendo de 26.5 oC <Herrera J, 1988) 

Partiendo de que la mortalidad total CZJ es i qual a la suma 

de la mortalidad natural y por pesca , se de terminó esta dltima a 

partir de la fórmul a : 
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obtenidos mediante los distintos metodos, partiendo de] ndmero de

individuos a la edad de reclutamiento (Ntr = 8ã?4ì se determina

el Z de individuos que sobreviven de una edad a otra, mediante la

ecuaciónt

S s exp - e

(S) es la supervivencia, y (2) 1a mortalidad total. De esta Forma

se eligio el metodo cuya curva se adusta medor a los datos

observados.

Partiendo de los mismos supuestos del metodo de ñNPUUIR; se

procedía a 1a determinacion de la mortalidad nataral (H), en base

a la siguiente ecuaciont

In ( Htinf/R J
H: -----------------

tin? - tr

donde tin? es 1a longevidad del organismo. ñdemas, también se

determinó H mediante la fórmula creada por Paul? (19B0)¦

log H = 0.00óó - ›2?91 LUG Iman + .åS431 loq K + .sali log T

Donde se asocian los efectos de la mortalidad natural

variaciones ambientales como la temperatura del agua r caracteres

intrínsecas de la especie como el crecimientoi H representa la

mortalidad natural, Lmas r K son los parametros de crecimiento T

es la temperatura media a 1a cual vive el organismo en grados

centígrados, Ia cual fue tomada del area donde se se distribuye

esta especie en Ceìestan siendo de 26.5 oC (Herrera Ji 1988)

Partiendo de que 1a mortalidad total (21 es igual a la sama

de la mortalidad natural y por pesca, se determine esta dìtima a

partir de la formula 1
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F Z - M 

RECLUTAMIENTO 

Se determinó la edad de reclutamiento mediante el 

procedimiento grófico descrito por Gón1ez-Larra~eta (19721, citado 

por Arreguin C1981l, donde la edad de reclutamiento Ctr) 

corresponde a la talla cuando la frecuencia acumulada es de 50%. 

Para determinar las principales temporadas de reclutamiento, 

se observaron los picos mós notorios que se mantienen en las 

gróficas de distribución de frecuencias mensuales. Ademós se 

determinó el porcentaje de individuos menores a la edad de 

reclutamiento <organismos que miden hasta 135mml con la finalidad 

de conocer con mayor precisión·en qué mes se incorpora la mayor 

cantidad de organismos a la población pescable. 

TAMA~O DE LA POBLACION Y TASA DE EXPLOTACION 

En base al valor de la mortalidad total y por pesca, fue 

posible estimar la tasa instantónea de explotación , es decir, la 

propoción de muertos ocacionados por la pesca, mediante la 

siguiente ecuación: 

E = F/Z 

Asl mismo, se determinó la tasa absoluta de cambio de la 

población, o sea que proporción de la población fue explotada. 

E' = F/Z [ 1 - exp -<M t FIJ 

Con los valores de la tasa de explotación se determinó el 
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F

RECLUTAHIENTO

=z-ri

Se determinó la edad de reclutamiento mediante el

procedimiento grafico descrito por Gomes-carrañeta (1972), citado

por ñrreguin (1981ì, donde

corresponde a la talla cuando

la edad de reclutamiento (tr)

ia Frecuencia acumulada es de 502,

Para determinar las principales temporadas de reclutamiento,

se observaron ]os picos mas

graficas de distribucion de

determina el porcentaJe de

reclutamiento (organismos que

notarios que se mantienen en las

Frecuencias mensuales, ñdemds se

individuos menores a la edad de

miden hasta 135mm1 con la Finalidad

de conocer con mayor precision-en que mes se incorpora Ia mayor

cantidad de organismos a 1a poblacion pescable.

TAMAÑO HE LH PDBLHCION Y THSH

En base al valor de la

posible estimar la tasa instantanea de esplotacidn , es decir,

propociún de muertos ocacionados por 1a pesca, mediante

siguiente ecuaciún¦

DE EKPLUTñCIUH

mortalidad total Y por pesca, Fue

1' u

la

E = FKÍ

fisi mismo, se determina la tasa absoluta de cambio de la

poblacion, o sea que proporcion de la población Fue explotada,

E' = FXZ E 1 - exp -(H + F}1

Con los valores de la tasa de eaplotaciún se determina el

1?



tomn.Ño de lo. pobl1:ición susce-~pt.iblQ dr::! se-:- co¡:tu.r·o.do Pr: ':,l:tSf"' 1, Ju 

ecuación propuesta por Doi (1975)! 

F' "' C/E 

(F') es el tama~o de la población en biomasa, <E> l•l 

tasa de explotac1un y ([) es la captura en biomasa , para obtener 

esta, se tomó la captura determinada mediante los registros en el 

puerto de abrigo, considerando los organismos a partir de la edad 

de reclutamiento. De igual forma, se estimó el tama~o de la 

población en ndmero de individuos, En base a esto, se establecio 

una proporción entre el ndmero de organismos y su respectiva 

bioffi1JS•J presentes en l.11 11111estra, con respecto a la biomasa de la 

captura por edad, con el obJeto de estimar el ndmero de reclutas 

en la captura y a su véz, 

mediante la ecuaci~n: 

el ndmero de reclutas en la población, 

Rp r~c / E 

Donde, <Rp> es el ndmero de reclutas en la población, <Re) es el 

ndmero de reclutas en la captura y CE> la tasa de explotación. 

RENDIMIENTO 

Para conocer la situación en la cual se encuentro nperondo 

actualmente la pesquerla, se utilizó el modelo de Beverton y Holt 

11957>, ya que es una alternativa cuando se carece do inFormación 

de capturas y esfuerzos suficiente para aplicar un modelo de 

rendimiento excedente, como es en el presente raso. Dicho modelo, 

nos permite conocer el rendimiento por recluta mediante el uso de 

?O 

tamaño de la poblacion susceptible de ser capturada en base u la

ecuacion propuesta por Hai i1??5}¦

F = CIE

Donde (PJ es el tamaño de la poblacion en biomasa, (EJ la

tasa de euplotacion y (E1 es la captura en biomasa , para obtener

esta, se tomo la captura determinada mediante los registros en el

puerto de abrigo, considerando los organismos a partir de la edad

de reclutamiento, De igual Forma, se estimo el tamaño de la

poblacion en número de individuos, En base a esto, se establecía

una proporcion entre el número de organismos v su respectiva

biomasa presentes en la muestra, con respecto a la biomasa de la

captura por edad, con el obdeto de estimar el número de reclutas

en la captura v a su voz, el número de reclutas en la poblacion,

mediante la ecuacion¦

F:,,=|=a;:c

Donde, (Hp) es el número de reclutas en la poblacion, (Rc) es el

nomero de reclutas en la captura v (El la tasa de explotacion,

HEHUIHIENTD

Para conocer la situacion en la cual se encuentra operando

actualmente la pesqueria, se utilizo el modelo de Eeverton y Holt

(1?5?), ra que es una alternativa cuando se carece de informacion

de capturas r esfuereos suficiente para aplicar un modelo de

rendimiento excedente, como es en el presente caso, Dicho modelo,

nos permite conocer el rendimiento por recluta mediante el uso de

ios parúmetros de crecimiento v mortuiirluu' la ecuacion ge-r,,=;._~r,_;__I ¡T-_-5;;

FD



y wt dt. FF' 

Donde! Y= rendimiento; Nt = Nómero de individuos de edad t; wt = 

peso medio de los individuos a la edad t; tr ed•ld de 

reclutamiento; tmax. = edad de móxima longevidad; F = coeficiente 

instantdneo de mortalidad por pesca y F' 
pobl•1ción. 

R E S U L T A D O S 

bi.omas<l de lü 

El <lrmado C Qr1b9~Iil1il fb!li9R1~rg>, fue cüpturado durante 

todo el año en proporciones diferentes para todos los meses, obt~ 

niendo mayor volumen en mayo (200 T), corno se indica en la fi~.4. 

La cantidad de individuos que fueron medidos durante cada 

fTIPS1 se muestra en la tabla 1, donde se observa que fue 

variable para todo el a~o. Igualmente, se encontró una variación 

de tallas durante todos los meses. Sin embargo, la mayoria de 

organismos que se midieron se encuentran entre 135 y 165mm de 

longitud Cfig 5), 

El total de individuos que se midieron durante todo el a~o, 

fue (!( ... ' 31. 427, con dich1lfa longitudes s<-:~ obtuvier·on los ~-d.guientes 

pardmetros de la población: 

EDAD Y CRECIMIENTO 

El ndmero de picos encontrados en los histogr4mas que se 

::; 1 

tm'H
Y = F Jgflt ut dt = FP

tr

Donde¦ Y= rendimiento; Ht = Número de individuos de edad tí ut =

peso medio de los individuos a la edad t; tr = edad de

reclutamiento; tmae. e eded de maximo longevidad; F = coeficiente

instantáneo de mortalidad por pesca y P e biomasa de la
población.

R E S U L T ñ D U 5

El armado ( Qgtggggistis ghrgsogtgrglf Fue capturado durante

todo el año en proporciones diferentes sera todos los meses, obte

niendo mayor volumen en mevo (EDU T). como se indica en la fie.ä.

La cantided de individuos que Fueron medidos durante cada

mes, se muestra en 1a tabla 1, donde se observa que Fue

variable para todo el año. Igualmente, se encontro una variación

de tallas durante todos los meses. Sin embargo, la mayoria de

organismos que se midieron se eneuentron entre 135 y lóämm de

longitud (Fig 5).

El total de individuos que se midieron durante todo el añor

Fue de 31 42?, con dichas longitudes se obtuvieron los siguientes

parametros de 1a poblacion!

Eüfifl T GRECIHIENTD

El número de picos encontrados en los histogramas que se

presevtan en Ion Figuras ó y ? veria de acuerdo ol tamaño del
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intervalo <5 y ?mm), obteniendo meJores resultados con los datos 

agrupados en intervalos de 5 mm, como se indica en lo tabla 2. 

Se encontró que hay una gran semeJanza entre los porómetros 

CK,to y Lmax) estimados mediante Cassie, Bhattacharya y DIPOLOT, 

como se observa en las tablas 3 y 4, se consideró mós adecuado 

elegir los determinados mediante este óltimo. Sin embargo, los datos 

obtenidos con ELEFAN 1 (1996) y Buesa <1987), son muy diferentes 

entre si y en relación a los anteriores. Obteniendose con el 

primero una K de 0.68 y una Lmax de 164 mm con una rc~lac ión 

ASP/ESP de 823 y con el segundo una K de 0.4~ y una Lmox de 

8 71mm. 

En la figura B se muestra la curva de la media de las 

longitudes medias encontradas de acuerdo con DIPOLOT. 

Los parómetros de crecimiento calculados a partir de los 

promedios anteriores fueron: 375.6 mm K = 0.10 y to 

--0.94, por lo que la ecuación de crecimientr 

siguiente formo: 

_ .10 c-t_.+o. 94 > 
Lt 375.6 [ 1- @xp J 

En <A--ín, se mue::.tro la distribución de 

frecuencias correspondiente a cada mes, asi como el seguimiento 

de las 'm0das' de un mes a otro, para encontrar el incremento de 

longitud <tabla 5), La tasa de crecimiento mensual 

calculada por Pl método de Gulland Cl9J4l fue de 0,1159, una 

Lrnox de 275,8 y to ~ -0,22586, los longitudes estimodus con lu 

ecuación de crecimiento se muestran en la tabla 6, 

'l'1 ,.•_,:.. 

l ... i:i c:u r\111 que 

intervalo (5 Y ?mm), obteniendo medores resultados con los datos

agrupados en intervalos de 5 mm, como se indica en la table 2.

Se encontro que hay una gran semeuanea entre los parámetros

(K;to y Lmax) estimados mediante Bassie, Bhattacharva v DIPDLUT,

como se observo en los teblas 3 v 4, se considero mas adecuada

elegir los determinados mediante este último. Sin embargo, los datos

obtenidos con ELEFñN 1 í19B¿) F Hueso (1987), son muy diferentes

entre si y en relacion a los anteriores. Dhteniendose con el

primero una K de Úvóü y una Lmae de 1Eä mm con una relacion

ñSP!ESP de 823 y con el segundo una K de 0.49 v una Lmae de

B 0

En la Figura B se muestra la curva de la media de las

longitudes medias encontradas de acuerdo con DIFDLDT.

Los parámetros de crecimiento calculados a partir de los

Lnl w m opromedios anteriores Fueron¦ Lmae = mm H = G.1ü V to =

"0.?4, por lo que lo ecuacion de crecimiento reeulto de lo

siguiente Formaâ -

_.1ofL+0.94)
Lt = 375.o E 1* gg? 3

En ia Figure ? (ñ"Hl¡ Se mueàtro lo distribucion de

Frecuencias correepondiente a cada mes, asi como el seguimiento

de las 'modos' de un mes a otro,_ pero encontrar el incremento de

longitud mensual (tabla El. La tasa de crecimiento mensual

ealculodo por el método de Gulland fìejdì Fue de 0.1159, uno

Lmoe de 275.8 y to I -üvììfiflóf las longitudee estimados con lo

ecuacion de crecimiento Se muestren en la tabla ói Le curva que

de-¡I-fi-



nos representa la regresión se muestra en la figura 10. 

FACTOR DE CONDICION 

Con los datos de peso-longitud de los orgqnismos se obtuvo el 

factor de condición para las 4 estaciones del o~o, como se indica 

en lo tabla 7, QrihQQ!i!ii! fbil§9Ul~IQ ?resentó la mejor condición 

durante el otoño. Así mismo, se deterrnü16 mediante la "t" Student 

que este organismo presenta un crecimiento de tico isom~trico du-

rante ::Cas cuatro estaciones riel año ce;,., ··~ = ', OS ( 1' ah 1 = 7 ). 

Al realizar lo regresión con los atas de peso-longitud de 

todo e: ;2Ño, se ol:l·l!!VO una pendiente Cb de 2.59 y una ordenado 

de 0.00013, quedando la ecuación que nos determino 

peso e ·'''. de lü siguiente form•l: 

_::; tünto, 

peso fue la sig1Jiente: 

2+ ~.i97 
~lmax =• 0.00013 (375.6) 

-(.10(tt0.94) 
63 l. 92 [ · - e 

631.692 

;>. 597 
J 

y lonqitud, mostrando una gran semejanza entre los 

e o.le ... l ·:i.dos }' lo:~. t 1' .. 1 ( .. i::~rvüclo-::;. + 

En la tabla 8 se muestra loi estructura por edades de 

En hü~::.e i:l 

<300mm), 

clas~= de edad (10 a 15), 
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nos representa la regresion se muestra en la Figura 1o.

Fnüïüfi DE EDHDICIDH

Con los datos de peso-longitud de los organismos se obtuvo

Factor de condicion para las 4 estaciones del aio; como se indica

en la tabla ?, grtgggristis gfirxsggterg presento la medor condition

durante el otoño. Así mismo, se determinš mediante la "t" Student

que este organismo presenta un crecimiento de tipo isomêtrico du-

rante las cuatro estaciones de1.año con un =LU5 {Tahl= T1.

ñl realisar la regresion con los datos de peso-longitud de

todo el año, se obtuvo una pendiente de 2.59 v una ordenada-'-. Lr

a1 orígen fa) de ü†üoü13; quedando la ecuacion que nos determina

peso r.e. de la siguiente Format I

Éifi??
Umag = Ú+üüÚ13 í3?5.ol = o31+o9É

Por L: tanto, la c=uncion de crecimiento de Uon-Bertalanfïe en

peso fue la siguiente?

~C.1Uftl0†94l 2.5??
Ut = $31.92 Í 1" e 1

En los Figuras ll v 12, se muestrar groFicamente los dates de

peso v longitudf mostrando una gran semedanea entre los

colciïados F los nUHervudoe+

En la tabla E se muestra la estructura por edades de la

muestra de aruerdo o la ecuacion de “»~~HertnlanFFvi En base a

esto, ee observa due la longitud máxima observada flïoümmì,

cor:-±-f=,¡_-ornje a lu c¦.-:ise de edad iììi osa”. m.;¬mo, se observo que las

í L5? I|¡_.H 'ilI lassfiz de e~hui ilü a estan jnohrtmudrte ïtflresentintis ifiä

j_¡¡¿1, L.-_-, ¿.¿.§.t-1--,n;t,ura por edades de la =ï'¬i¦r±†,nr-1 de†.er:nin-ida -:;- ¦mrtir
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de la estructura de la muestra sr indica en la tabla~ 

MORT r'IL I Dr'I [I 

En la tabla 10 se muestran los resultados ~btenidos de 

mortalidad total <Z>, dunc!e se uh"=.ervo 

una ligera semeJanza entre el valor estimado mediunte la curva de 

(edades absolutas) que fue de 0.974 y el obtenido por 

medio del Andlisis de Población Virgen CANPOVIRl, 

0.82. 

que fue de 

La cantidad de individuos para cada edad en büse •). 

diferentes valores de mortalidad, se muestra en la tabla 11. Las 

curvas de supervivencia encontradas en base a los valores de 

mort•:i.lid•:i.d, nos muestran que la tendencia de la curva que 

representa la mortalidad estimada mediante el ANPOVIR, se 

aproxima mds a la tendencia que presentan los datos observados 

(fig 13). 

r'll determinar la Mortalidad natural <Ml en base a la fórmula 

propuesta por Pauly <1980), resultó similar a la que se obtuvo 

mediante ANPOVIR, siendo de 0.36 y 0,312 respectivamente. 

mortalidad por pesca CFl fue de 0.490. 

RECLUTAMIENTO 

relación abundancia de indivjciuos con respecto a L.1 edod, -;;e 

cuando se encuentra en la clase de edad cuatro (fiq l.4), C IJ /(\ 

longitud corresponde a 150 mm. 

E11 b1:1se 1:1 lo distribuc:J.ón cie fT'f·í.ue1·~c:io mens1.1.1:!.v 

?4 

de la estructura de la muestra se indica en la touìu “

HDÑTHLIDHD

En la tabla io se muestran los resultados detenidos de

mortalidad total (Il, mediante varios metodos, donde se observa

una ligera semedanea entre el valor estimado mediante la curva de

captura (edades absolutas? que Fue de d,9?4 r el obtenido por

medio del finolisis de Poblacion Uirgen IHHPUUIHF, que Fue de

0,52,

La cantidad de individuos para cada edad en base a los

diferentes valores de mortalidad, se muestra en la tabla 11, Las

curvas de supervivencia encontradas en base a los valores de

mortalidad, nos muestran que la tendencia de la curva que

representa la mortalidad estimada mediante el HHFÚUIR, se

apronima mas a la tendencia que presentan los datos observados

(Fig 131,

fil determinar la Hortalidad natural (Hi en base a la Formula

propuesta por Pauly (19801, resulto similar a la que se obtuvo

mediante HNPBUIH, siendo de ü,3o v 0,312 respectivamente, La

mortalidad por pesca (Fl Fue de D,49o,

REELUTHHIEHTD

ol determinar lo edad de reclutamiento a partir de la

relacion abundancia de individuos con respecto a lo edad, se

encontro gue Q¿ gfiggsggterg se incorpora a la poblacion pescable

cuando se encuentra en la clase de edad cuatro tfig 141, cufu

longitud corresponde a 150 mm,

É-¦'1 F-¬"1f-HF' -2.1 lo Eíí*-El-T'Í|1†.111fi.Ún Ei-Ef* i` H'-I. u enc i. a me|1s=.1aÍl , se ab s -':'-1' n

?4



que durante los meses de abril, mayo, JUnio y Julio se incorporan 

mayor cantidad de individuos a la población pescable Cfigs 9 A-B 

y15), al determinar el porcentaje d~ reclutas poro cada mes, se 

encontró que de los cuatro meses anteriores, en abril y Julio son 

m>'.1.= elevo.dos (24,4 .. )16 ;p-ara cada mes), c:or-.c se indíca en la tabla 12. 

TASA DE EXPLOTACION Y TAMA~O DE LA POBLACION 

En base a los parómetros de mortolidad obtenidos mediante el 

anólisis d~ población virgen CANPOVIRl, se obtuvo una tasa de 

explotación IE'l de 0.333 y una razón de pesca ([) de 0.5927. 

[l promedio de la capturo anual, en base a los registros en 

el puerto de abriga, durante los dios de colecta, fue de 1520 

tons. y la fracción explotable de 1422 tons, el nómero de 

reclutas en la captura fue de 6 957 039.4 y en la población fue 

de 11 751 754, En base a esto, el tama~o de la población 

susceptible de ser capturada en biomasa fue de 2399.91 tons. y en 

nOmero de individuos de 29 600 976. 

F>ENDI MIENTO 

El modelo de rendimiento de BevErton y Holt, es una 

i:ll ter·n·1tiY•l cuando no se cuenta con la información suficiente 

de capturi:l y esfuerzo, dicho modelo nos permite la estimación 

del rendimiento por recluta. En base a esto, Se obtuvo que ron 

una F de 0.49 y una te de 4 que son las condiciones como s~ 

encuentra operando actualmente esta pesqueria, el rendimiento por 

recluta es de 35 grs. y el rnó~irno obtenible es de 40 grs. el cual 

se alcanzarla con una F de 0.6 y una te de 5 (fig 15), 

?5 

que durante los meses de abril, moro, eunio y Julio se incorporan

mayor cantidad de individuos a la poblacion pescable (Figs 9 nro

rl5l, al determinar el porcentade de reclutas para cada mes, se

encontro que de los cuatro meses anteriores, en abril r Julio son

múñ e1EVüdng(gu_u.3 para cada mes), conc se indica en la tabla 12

Tñåfi DE EXPLOTACION Y Tñflñiü BE Lo PUBLHCIUH

En base a los parámetros de mortalidad obtenidos mediante el

analisis de poblacion virgen foHPUUlHl, se obtuvo una tasa de

explotacion fE'l de 9,333 v una raton de pesca (El de 0,5927.

El promedio de la captura anual, en base a los registros en

el puerto de abrigo, durante los dias de colecta, fue de 152o

tons, v la fraccion enplotable de 1422 tons, el número de

reclutas en la captura Fue de o ?57 039,4 y en la poblacion Fue

de 11 ?51 754, En base a esto, el tamaño de lo poblacion

susceptible de ser capturada en biomasa Fue de 2399.91 tons, y en

número de individuos de 29 oüü 9?o,

HENUIMIFHTG

El modelo de rendimiento de Beverton v Holt, es una

alternativa cuando no se cuenta con la informacion suficiente

de captura v esfuerzo, dicho modelo nos permite la estimacion

del rendimiento por recluta, En base a esto, Se obtuvo que ron

una F de 0,49 y una tc de 4 que son las condiciones como se

encuentra operando actualmente esta pesqueria, el rendimiento por

recluta es de 35 grs, v el moeimo obtenible es de 49 grs, el cual

se alcansaria con una F de 0,o v una tc de 5 (Fig 15).

JT, E;
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D I S C U S I O N. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que el 

es la especie que se captura en mayor 

abundancia en el puerto de Celestdn. Gulland 1977, menciona que 

e x iste una red compleJa de relaciones de predación y de 

con c urrencia que une a las diversas especies entre si. Por lo 

tanto, ademds de los efectos directos de su propia explotación, 

la abundancia de esta especie quizd también depende de las 

condiciones naturales y de la pesca practicada sobre las otras 

especi es a las que estd relacionada de algóno formo, Durante los 

meses de mayo a Julio, se obtuvo el ma yo r volómen de captura, 

quizd debido en gran parte, al fenómeno reportado por Moe and 

Martin (1965>, citados por Darcy C1983J, quienes mencionan que 

durante la primavera ha y una migración de esta especie del norte 

hac i a el Golfo de MJxico, dado que se presentan buenas 

condiciones de temperatura y alimento 

Las longitudes que pre dominaron en lo mu est r a fu eror1 de 135 a 

165 mm. Darcy (1983), menciona que Taylor 1191 6) , encontró una 

long i tud modal de 170-180 mm. en sus colecta s ~erc a de Beaufor 

C.N, es tG difere11cia de tallas encontrada s po s iblemente es 

d e bid a a el area de pe s ca o bien por el art ~ ut i li za do ya que 

e s te ó ltimo no se menciona en el trab ajo ci tado. En di c h a 

pue:to, s e e ncontrar o n organismos cuyas tallas son menores <ha s ta 
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U I S C U S I D N.

De acuerda a les resultados obtenidas, se ahservú que el

armada (Q¿ güggsggggggìf es la especie que se captura en mayar

abundancia en el puerta de Belestan. Gulland 19??, menciana que

existe una red campleda de relacianes de predacian y de

cancurrencia que une a las diversas especies entre si. Par la

tante, ademas de ias efectas directas de su prapia enplataciüfir

la abundancia de esta especie quiza también depende de las

cendicianes naturales F de la pesca practicada sabre las atras

especies a las que esta relacionada de algúna Farma. Durante los

meses de maya a Julie, se dbtuva el mayar valamen de captura,

quiza debido en gran parte; al Fenómeno repnrtadd por Hue and

Martin (1965), citadas par Uarcy (1983), quienes mencionan que

durante la primavera hay una migración de esta especie de] norte

hacia el Gulïa de Hénicüf dada que se presentan buenas

cendiciunes de temperatura y alimenta

Las lungitudes que prednminarnn en la muestra Fueran de 135

lnfi mm. Hart? (19331, menciüna que Taïler f19]áì, encantrú una

Imngitud medal de 1?0-¡B0 mm. en sus cnlectas cerca de Beaufar

B.H, esta diïerencia de tallas encantradas pasiblemente es

debida a el area de pesca D bien par el artr uiiìixada ya que

este última na se menciona en el trabaae rwtadm. En dirha

puerta, se encantraran arganismas cuyas tallas san menares (hasta
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debido u que entran gran cantidad de organismos de 

varias Pspecies simultdneamente impidiendo de esta forma, que los 

organismos mós peque~os logren escapar. 

Para determinar edad y crecimiento de esta población, se 

utilizaron ónicamente métodos indirectos, lo cual se considera 

v1il i c!o, ya que se trata de una pesquería con características 

Lr·opicalPs, i F'üuly ( 1983), menciona que el riesgo de tener 

errores es n1uy ba.jo, principalmente cuando se trata de especies 

pE-~q1.teHi:1=- e.rimo Pri el presente caso. 

·~ntensivo d1.J1·11nte 1111 a~o. 

Ademas se realizó un muestreo 

La diferencia en el ndmero de picos observados en los 

histogramas que presentan las longitudes agrupadas en intervalos 

de 5 y 7 mm, es debida a que al ampliar el interval~, se reduce la 

variavilidad entre los datos, originando de este modo, un ndmero 

dE-? modo·:;. menoi"'. Por lo tünto, el t.(11i1°:. ~·~· d1el i.nt•?rvalo influye en 

la determinación de grupos de edad y parómetros de crecimiento de 

la muestra, y por consiguiente en el anólisis de la pesqueria. 

En el presente estudio, se consideró mas adecuado agrupar 

los datns en intervalos de 5mm, ya quP en la grdfica que se 

dichos dotas, se observan picos muy marcados, que 

despues desaparecen al agruparlos en 7mm. Ademds, los valores de 

con·::> id(·? r·.:1•·1 do 

que esta deberla ser aproximadamente de 315 mm en base al criterio 

(J.980), quien propone que la lungi l.1.1d 

m1l>:i11i1l c.1cbc· ;;.i;:~r üpro~<ilTl•ldOITl(~nte el 95~~ de 111 u1·,·::1.(.;o···\11)d··.1.'I' 

es·te case) ftJe de 300ffi1h. 

de los porómetros de 

de åïemlr debida a que entran gran cantidad de organismos de

varias especies simultaneamente impidiendo de esta Forma, que los

organismos mas pequeños logren escapar.

Para determinar edad r crecimiento de esta poblacion, se

utilizaron únicamente metodos indirectos; lo cual se considera

valido, ya que se trata de una pesaaeria con caracteristicas

tropicales. ƒ Paul? (19831, menciona que el riesgo de tener

errores es muy bador principalmente cuando se trata de especies

pequeñas como en el presente caso. Hdemds se realizo un muestreo

intensivo durante un aio.

La diFerencia en el número de picos observados en los

histogramas que presentan las longitudes agrupadas en intervalos

de 5 y Tmm, es debida a que al ampliar el intervalo, se reduce la

variavilidad entre los datos, originando de este modo, un número

de modas menor. Por lo tanto, el tamaãa del intervalo inFluye en

la determinación de grupos de edad F parametros de crecimiento de

la muestra, V por consiguiente en el analisis de la pesqueria»

En el presente estudio, se considero mas adeçuado agrupar

los datos en intervalos de fimmi ra que en la grafica que se

muestran dichos datos; se observan picos muy marcados, que

despues desaparecen al agruparlos en ?mm. fidemds, ìos valores de

Lman obtenidos con fimm Fueron mas soii Factorios, considerando

que esta deberia ser aproximadamente de 315 mm en base al criterio

establecida por Paulr (1980), quien propone que la lwngilud

mdeima debe ¿er aproximadamente el PSE de la ahse~vadu, que en

este caso fue de Eüümm.

Dada la similitud de los vaêorss de los parametros de

.STI '}I



crecimiento estimados mediante Cassie, Bhattacharya y DIPOLOT, se 

eligieron los obtenidos mediante este dltimo para desarrollar la 

la ecuación de crecimiento de Von-Bertalanffy ya que se considera 

menos subjetivo por basarse en un anólisis de datos mensual 

totalmente numérico, permitiendonos de esta ~orma, ·:;ep1lror· cnn 

los grupos de edad, a diferencia de los dos 

método':; restantes que dependen en gran medida del investi.goidor 

por ser grdficos, dificultando asi delimitar entre una clase de 

edad y otra por la sobreposición de modas. Sin en1borgo, 

presente trob•1,jo, estos dos métodos gróficos (C•::issie 

Bhattocharyo) se consideran efectivos, dada su similitud con los 

datos obtenidos por DIPOLOT, 

Los resultados obtenidos mediante ELEFAN 1 (Pauly 1986>, y 

Buesa (19871 no se consideran consistentes paro establecer edad y 

crecimiento en el presente trabajo, ya que la Lmax obtenida con 

el primero C164mml es mucho menor que la observada (300l, qui ZQ 

esto fue porque a que solo durante un mes se colectoiron 

individuas con edades mayores de 240rum, por lo que l i.J ·::~ t 1) ] l 11 s 

ffi(1yc)res •l esta longitud, se encontraban pobremente representadas 

(21 organismos> y quizd la curva que nos representa crecimiento 

anual de a uerdo oi este método, no pü'!=:.n por le'.-::. punto~. 

correspond1cntes a lois longitudes mayores. Otro inconvenien~e que 

se presentó al aplicar dicho método, 

permite la entrada de 30 clases de edad, por muestro, por lo que 

fue necesoirio agrupar los datos en intervalos de 10mm, reduciendo 

dt) est.1i 1T11lner1::i., 

Sin embargo, como se menciona anteriormente, DIPOLOT (combinoc1ón 
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crecimiento estimados mediante Eassie, Hnattafiharïa Y HIPULUTP se

eligieron los obtenidos mediante este último para desarrollar la

la ecuacion de crecimiento de Uon-HertaJanFFr ya que se considera

menos subJetivo por basarse en un analisis de datos mensual

totalmente numérico; permitiendonos de esta Forma, separar con

mayor claridad los grupos de edad, a diPerencia de los dos

metodos restantes que dependen en gran medida del investigador

por ser graficos, dificultando asi delimitar entre una clase de

edad y otra por la sooreposiciún de modas. Sin embargo, para el

presente trahadof estos dos metodos graficos (Cassie y

Hhattacharïaì se consideran efectivos, dada su similitud con los

datos obtenidos por BIPüLDT+

Los resultados obtenidos mediante ELEFñN 1 (Pau1y 198o), y

Buesa (19B?) no se consideran consistentes para establecer edad v

crecimiento en el presente trabado; ra que la Lman obtenida con

el primero (1ó4mm) es mucho menor que la observada (300), quiza

esto Fue porque a que solo durante un mes se colectaron

individuos con edades mayores de 24ümm, por lo que 1a¬ tallas

mayores a esta longitud; se encontraban pobremente representadas

(E1 organismos) r quiea la curva que nos representa crecimiento

anual de afaerdo a este metodo; no paso por lcs puntos

correspondientes a las longitudes maïoresi Dtro inconveniente ade

se presenta al aplicar dicho metodo, Fue aue el prfgrama solo

permite la entrada de 30 clases de edad, por muestra, por lo que

fue necesario agrupar los datos en intervalos de 10mm, reduciendo

de esta manera, el número de clases encontradas para rada mes-

Zin embargo, como se menciona anteriormente; HIPDLUT (combinacion
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de ELEFAN y Ford Walford), si nos perrnitio estimar edad y 

e rec imiento, ya que es posible introducir todas las clases de 

edad agrupadas en intervalos de 5mm. 

crecimiento para cada mes. 

v cD obtienen parómetros de 

En cuanto al método propuesto por Buesa (1987>, se obtuvo 

una Lmax de 871mm, la cual se considerG muy elevada, d•Jdas los 

caracteristicos tropicales de lo especie. 

La diferencia en cuanto a las clases de edad encontrodos 

poro cada mes, se debe a la voriación de longitudes en los copturas, 

ocasionoda por el comportamiento de la especie, ya que Hildebrand 

and Cable 11930) citdos por Darcy 11983>, indican que colecciones 

hechas cerco de Beaufort C,N, la longitud dominante variaba en 

relación con la época del a~o, ya que los peces de 20mm entraban 

al órea de muestreo en marzo, durante Junio predominaban de 170-

180mm y en abril los organismos de 200-210mm, Sin embargo, en el 

presente estudio, se notó claramente que durante algdnos meses, 

se mantuvieron varios grupos de edad con las mismas tallas m~dias, 

lo cual indica que casi durante toda la temporada de pesca, se 

encontraban organismos de todas las edades registradas. 

S9 encontró que lo Lmax calculada es semeJante o lo 

encontrado en Florida por Courtenoy (1978) que fue de 460mm y 

Hild<co:·brund o:n1d C:oble 11930) q1.1ienes repoc·t .. 1n un valor de 300mm, 

6mbos son citados por Darcy t1983), se consider•l 

que el valor encontrado (Lmax 375.6mn;), solo presenta una 

ligPra diferencio en reloción o los anteriores, posiblPmente 

debido o que se trota de zonas diferenl@s. En relaciú~ a esto, 

( 1987), rflf.-_~ncion1l q1.1e coc:o pnblüc. ió11 tit:nt.·:· c1i.:-·üctt•rlsticos 

de ELEFfiH y Ford Halrordì, si nos permitio estimar edad r

crecimiento, ya que es posible introducir todas las clases de

edad agrupadas en intervalos de Emm, F se obtienen parametros de

crecimiento para cada mes,

En cuanto al metodo propuesta por Buesa (19B?h, se obtuvo

una Lman de S?1mm, la cual se Considera muy elevada, dadas las

caracteristicas tropicales de la especie,

La diferencia en cuanto a las clases de edad encontradas

para cada mes, se debe a la variaciún de longitudes en las capturas,

ocasionada por el comportamiento de la especie, ya que Hildehrond

and Bable (19391 citdos por Harcy (1983), indican que colecciones

hechas cerca de Beaufort C,H, la longitud dominante variaba en

relacion con la epoca del aio, ya que los peces de Eümm entraban

al area de muestreo en mareo, durante Junio predominaban de 1?D-

lflflmm e en abril los organismos de 200-Elomm, Sin embargo, en el

presente estudio, se noto claramente que durante alganos meses,

se mantuvieron varios grupos de edad con las mismas tallas medias,

lo cual indica que casi durante toda la temporada de pescar se

encontraban organismos de todos las edades registradas,

Se encontro que la Lman calculada es semedaote o la

encontrada en Florida por Eourtenay í1??E§ que Fue de åúümm y

Hildeorond and Cable (19301 quienes reportan un valor de Hüümm,

ambos son citados por Uarcr f1?B3J, Por lo tanto, se considera

que el valor encontrado {Lman = 3?5,àmm}, solo presenta una

ligera diFerencía en relacion a los anteriores, posiblemente

debido a que se trata de zonas diferentes. En relacioa a esto:

Hueso í1?B??, menciona que cada pohlnclan tiene caracteristicas
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propias, de acuerdo a su area de distr·ibución. 

Se consideró que la tasa de crPcimientc calculcdr CK=.ll no 

es anual e:1 base a l€:i si.guientP! Se trata de una especie cuya 

talla móxima calculada es de 375111111, considerando que es una 

talla corta, podrla suponerse que la tasa de crecimiento debe ser 

mayor a la que se presenta en otras especi~s, cuya longevidad es 

mucho n11l)'Or, de acuerdo al criterio de Pauly (1980) quien 

menciona que hay una relación inversa entre la Lmax y la K. As{ 

tenemos por ejemplo, el mero <~imQ!lYlr alcanza tallas hasta de 

900mm y su tasa de crecimiento anual es entre .1 y 
,.., . ...:..., segdn 

varios trabajos realizados <Arreguin et.al. 1986, Rodriguez 

1.986). Además Bues•l (1987), menciona que en condiciones 

tropicales, muchos peces muestran tasas de crecimiento acelerado, 

mismas que determinan peque~as tallas finales. 

Los parómetros de crecimiento estimados a partir de 

incrementos de longit<lid, nos proporcionan de una forma indirecta 

la temporalidad de la tasa de crecimiento. En e=-t.~ CúSOt 

estimación de <K= 0.1159) es mensual, ya que se consideraron 

incrementos de longitud correspondientes a un mes. Si se compara 

dicho valor con la obtenida mediante DIPOLOT < K .10)' ·:>e 

observa que son muy similares. Sin emb•1rgo, para tener una 

aproximación de la temporalidad que nos representa esta dltima, 

se considera vdlido hacer una comparación de los longitudes 

calculadas mediante la ecuación de Von-Bertalanffy, 

los parámetros estimados para cada método. En base a esto, se 

obse rvi:) q u.\-:"".' e 1.10 ndo le::~::.. o rgon :i. <::.010~:; ole 1ln-:..·:'on un o 1. on y i tu,¡ di:·' .··~ l 
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propias, de acuerdo a su area de distribucion,

Se considero que la tasa de crecimiento calculada íH=.1l no

es anual en base a lo siquientet Se trata de una espefiie turn

talla mamima calculada es de 3?5mm, considerando que es una

talla corta, podria suponerse que la tasa de crecimiento debe ser

mayor a la que se presenta en otras especies, cuya lorgevidad es

mucho mayor, de acuerdo al criterio de Pauly (19801 quien

menciona que hay una relacion inversa entre la Lma: y la H, ñsf

tenemos por edemplor el mero (§¿mgI¿Qì, alcanza tallas hasta de

Éüümm y su tasa de crecimiento anual es entre -1 y -2, SEQÚH

varios trabados realizados fñrreguin et,a1, 193d, Rodriguez

193o). fidemas Buesa IIFBFJ, menciona que en condiciones

tropicales, muchos peces muestran tasas de crecimiento acelerado,

mismas que determinan pequeñas tallas Finales.

Los parametros de crecimiento estimados a partir de

incrementos de Iongififlfl, nos proporcionan de una Forma indirecta

la temporalidad de la tasa de crecimiento, En este casa, la

estimación de {H= 0,1159) es mensual, ya que se consideraron

incrementos de longitud correspondientes a un mes- Si se compara

dicha valor con la obtenida mediante DIPDLUT (H = .1dì, se

observa que son muy similares, Sin embargo, para tener una

apronimaciún de la temporalidad que nos representa esta última,

se considera valido hacer una comparacion de las longitudes

calculadas mediante la ecuacion de Uon-Hertalnnffy, partiendo de

los parametros estimadas para cada metodo. En base a esto, se

ohseiwfiw que çtnnado 11m; organifmnra alcanswni ana limaoitad and ïdt
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individuos que se encuentran entre las clases de edad tres y 

cuatro de acuerdo a las determinaciones ror DIPOLOT. Asi mismo, 

las longitudes correspondientes o 12, ] é'.:' 24 y 30 O'IE·Ses.,, SP 

~::bst:·t·vü que se mont:i.t:~\ne-~ esto. rel1lCl.ón m6s (l ITl('!'iCi':S c:on~>tont..;;;, [~ 

decir, la taso de crecimiento de 0.10, tiene una temporalidad 

aproximado de dos meses. Esto puede considerarse vólido, ya que a 

diferencia de DIPOLOT, este segundo, considera que no todas las 

modas representan un grupo de edad. Ademdm, en base a esta 

determinación, se obtendria una k anual de 0.6 y una longevidad 

de cinco •lÑos, lo cual puede sor lógico si tomamos en ruenta que 

se trata de una especie con e: 1) rcJC teri sti Cü<:"> '\:. :i. pi c ún,en te 

tropicales y temprana madurociOn, En relación a lo anterior, cabe 

mencionar que Taylor 11916) citado por CDorcy 19831, report(¡ q11e 

tres aios. Dicha edad fue de~erminado mediante la lectura de 

anillos en escamas. Ade~ós, menciona q11e solo oparecio 11n 

t:ercona a i~ móxima tliJ0 ptlede pr·esentot' ~~·to especie. 

En base a les datos de peso-longitud, 

fb!t§QQ1j!Q presentó meJor condición durante el otv:o, 

~uiza aebidu ct que en esta ~noca se nresentaron mejores concicio -

nes en cuanto a disnonibilidad de alimento. (Nikolskv (1963), men

ciona que es~e es el princinal factor que influye en el desarrollo 

de los organismos. Otro factor importante es la renroducció~ (donde 

generalmente se detiene el crecimiento). Considerando aue e: otoño-

no es lpoca renroductiva imnortante,(~exicano,com.ners.),to~a la ene~ 

gÍa estaría dirigida hacia el crecimiento, aunque esto no D~sde esti 
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mm, tienen seis meses de edad y dira l¬¬gitud corrcspnn L -

individuos que se encuentran entre las clases de edad tres y

cuatro de acuerdo a las determinaciones for DIPULDT, ñsi m,smo,

las longitudes correspondientes a 12, 19, 24 y 30 meses, se

¬bserva_ que se mantiene esta relacion mas o menos constante- Es

decir, la tasa de crecimiento de 0,10, tiene ana temporalidad

apranimada de dos meses, Esto puede considerarse valido, ya que a

diferencia de UIPOLÚT, este segundo, considera que no todas las

modas representan un grupo de edad, fidemas, en base a esta

determinación, se ohtendria una R anual de ü,a y una longevidad

de cinco años, lo cual puede ser logico si tomamos en ruenia que

se trata de una especie con caracteristicas típicamente

tropicales y temprana maduraciún, En relación a lo anterior, cabe

mencionar que Taylor (1916) citado por fflarcy 1983), reporta que

los organismos de mayor edad encontrados en sas colectas, tenian

tres años, Dicha edad Fue deierminada mediante la lectura de

anillos en escamas, ademas, menciona que solo aparecio un

organismo dc cuatro aìos, Por lo tanta, quiza esta edad sea muy

cercana a Ec maxima que puede presentar fata especie,

En base a los datos de peso-longitud, Qgtfiggristiã

gnggsggtggu presenta medor condicion durante el otcïo,

ouisa aebiuc e que en esta eooca se oresentaron mejores conoicio -

nes en cuanto a disnonibilidad de alimento. (Nikolskv (1963), men-

ciona que este es el principal factor que influye en el desarrollo

de los organismos. Otro factor importante es la reneoducciån (donde

aeneralmente se detiene el crecimientol. Considerando cue el otoño- _

no es época renroductiva importante,(Wexicano,com.ners.),toia-la ene;

oía estaria dirigida hacia el crecimiento, aunoua esta no cusde esti
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marse va oue los organismos Fueron nes~¿o3 con g6nada. 

Al determinar el tipo de crecimiento, cuyo resultado de 

( b) nos indica que este organismo presenta un tipo de 

e rec imiento isemétrico en l•lS cuatro del 

seialando con esto, que (-:~l e rec imi(.:•rito en 

cuanto a peso y longitud. 

Al c:omp•1r•lr el peso m•h:imo enc:ontr.:ido por Hi.ldebr·o:irid •1nd 

C·1ble 0930) y t\onchino (1977) (citodo5 pclr Darcy l1º83'" 

quienes reportan de 450 a 680 grs, con el peso calculado en este 

cos.CJ que Puede 631,A9 grs, se cc)nsidera que son sen1eJantes~ 

tomando en cuenta que los trabaJos anteriores fueron 

en Floridü y Carolina del Norte, podriamos suponer que adn 

tratondose de zonas diferentes, estas no se ven reflejadas en 

gran rr1edido •;obre el p0~s;o que p«t':d<:'n olcanz•1r· estos orgonismo-: .• 

En base a la determinoción de la estructura por edades, se 

encontró que los organismos mós grondes que fueron capturados 

se encontraban en la clase de edad 15 , 

organismos de mayor longitud por varias razones, primero, hay que 

consider<lr q1_f€ e:\, -pvesente tr•lba.jo est.•i b•ls•1do t'.1nic:•1111entE· <_,ubre 

capturas de la flota menor y debido a su poco capacidad de 

operoción, el órea de explotación se limita a una estrecho f1onJo 

tonto, l•l migración de los peces en esto'area, determi.n•l 1.o 

di':pein:i.bilid11<1 d<·?l recurso pi:1r1l 111 pesr.:o y su obitndi--..ncio ·..,•,·\r-in rl¡-:~ 

üc1.1e1 cJn cCin l•is ;:ondiciones ü111hif?ntoles. Sin embo:irgo, Cj !.:. i. ···~ I~ lo 

ant~ricr no esld in~luyendo en gran medidü, 
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meras va nue los orcanismos "ocean nesados con canada.

al determinar el tipo de crecimiento, cuyo resultado de

(bl E5 2-59, nos indica que este organismo presenta un tipa de

crecimiento isomëtriüo en las cuatro estaciones del año,

seialando con esto, que el crecimiento es proporcional en

cuanto ú peso y longitud,

fil comparar el peso manimo encontrado por Hildebrand and

Bable (19301 y Hnnchina {1F??l (citados por üarcy Llfiåìl' `

quienes reportan de 450 a ado grs, con el peso calculado en este

caso que Fue de o3I,A? grs, se considera que son semedantes,

tomando en cuenta que los tratados anteriores Fueron realizados

en Florida y Carolina del Norte, podriamos suponer que aan

tratandose de zonas diFerentes, estas no se ven refledadas en

gran medida sobre el peso que pueden alcanzar estos organismos,

En base a la determinacion de la estructura por edades, se

encontro que los organismos mas grandes que Fueron capturados

se encontraban en la clase de edad 15 , quiza no se encontraron

organismos de mayor longitud por varias razones, primero, hay que

considerar ql-¡_'3 91. "P1'i'€_SE1'!,†-IE traba.jo esta basado únicamente 1-more

capturas de la Flota menor y debido a su poca capacidad de

operación, el area de enplotacion se limita a una estrecha Franda

de mar de unos cuantos Kilometros a partir de la costa, Por lo

tanto, la migracion de los peces en esta'area, determina la

disponibilidad del recurso para la pesca y su abundancia edwin de

aruenio con las condiciones ambientales, Ein embargo, unica lo

anïericr no esta infiluyendo en gran medida, ya Qu@ Egea eseecie
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Por le: t.)11"!.::.Jy 

1:1user~cia de tallas ffiayores en l¡ls coptu1·as 1tt1~s bien i)uede set·, 

stntoma de sobreexplotación. 

Al considerar que el 40% de los c.:11ptu rüs 

por individuos de 120 a 150mm de longitud de 

acuerdo a las estimaciones con la ecuación de Von-Bertalanfyy, 

podemos decir que se estón capturando principalmente organismos 

inmaduros, yo que esta especie se reproduce cuando alcanza una 

talla aproximada de 170rnm. <Mexicano corn. pers), Este aspecto es 

muy importante en todas las pesquerias, Y•l que F'•lul y ( 1983), 

establece que paro evitar el agotamiento de los recursos se deben 

capturar individuos que se hayan reproducido cuando menos una 

véz, y esto esta en función de las caracteristicas del arte y el 

drea de pesca principalmente. 

Hildebrand and Cable (1930), citados por Darcy ( 1983), 

encontraron que el armado madura hasta el segundo a~o de edad y 

los especimenes maduros mós peque~os tenian una longitud de 200-

215mm de longitud estandar en la zona de Florida, 

cor1 las longitudes mds peque~as de maduración 

encontradas C150mm de longitud furcal>, puede suponerse que los 

organismos que se encuentran distribuidos en esta zona, mo.d11 r·1ln 

mós rdpido que los encontrados en Florida, debido quizó a las 

difi_:-:,rr!!'nci1lS •1mbient•1les, si.ende 1T1'~"s fovorüble·3 p11r1l lo 

reproducción de esta especie las que predominan en Celestdn. 

Ademós de esto, Gulland <1977>, menciona que una respuesta de las 

poblaciones que estón suJetas a explotación intensiv•1, PS lo. 

reducción de su talla de maduración , lo cual pudo ocurrl1 

especie, Y•l que desde 1984 se encontró q1..1p 

se distribuye principalmente en aguas s.weras. Por lc tanäou lc

ausencia de tallas mayores en las capturas mas bien puede ser,

síntoma de sobreexplotaciún.

ñl considerar que el #92 de las capturas estan

representadas por individuos de 120 a iãümm de longitud de

acuerda a las estimaciones con la ecuacion de Von-Hertalanfyy,

podemos decir que se estan capturando principalmente organismos

inmaduros, ra que esta especie se reproduce cuando alcanea una

talla aproximada de 1?ümm- ifieeicano comi persl. Este fispecto es

muy importante en todas las pesquerias, ya que Paul? (19331,

establece que para evitar el agotamiento de los recursos se deben

capturar individuos que se hayan reproducido cuando menos una

ver; F esta esta en Funcion de las caracteristicas del arte y el

area de pesca principalmente.

Hildebrand and Cable (1939), citados por Harcy (1?B3l,

encontraron que el armado madura hasta el segundo año de edad y

los especimenes maduros más pequeños tenian una longitud de 200-

F-J ¡-1- 5.1E' E' de longitud estandar en la :ona de Florida; si se compara

esto con las longitudes mas pequeñas de maduraciún aqui

encontradas fiäümm de longitud Furcalìr puede suponerse que los

organismos que se encuentran distribuidos en esta zona, maduran

mas rapido que los encontrados en Florida, debido quied a las

diferencias ambientales, siendo mas Fauorables para la

reproduccidn de esta especie las que predominan en Celestdn.

ademas de esto, Gulland (19??), menciona que una respuesta de las

poblaciones que estan sudetas a explotación intensiva, es la

reduccion de su talla de maduraciún , lo cual pudo ocurrjr cun

esta especie, ya que desde 1984 se encontró que era
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si consideramos que se trata de 

una •specie cuyo longevidad es corta, posiblemente dicha 

respuesto yo estó siendo refleJada por lo población. Sin embargo, 

poro ofir~or pleno•ente esto dltimo, tendria que contarse con 

información de varios o~os sobre aspectos reproductivos de esto 

especie y de la mismo zona, lo cual no es posible por el momento. 

La mortalidad total CZ>, estimado mediante el Anólisis de 

Población Virgen C0.87) es lo mós adecuado para representar el 

decremento de los individuos con respecto al tiempo, Y•l que este 

método resulto átjl cuahdo no se cuenta con jnfnrmación en 

algdnas pesquerias CArreguin 1986), como sucede en este caso, 

Ade~ós de esto, la curva de supervivencia obtenida mediante 

dicho método, oincide en mayor proporción con 

Segdn F-.;;.uly C .1980), li:i mortalidüd n•lturo.l CM), en los 

peces, estd relacionada con la longevidad y tasa de crecimiento, 

Ademós M también es~o determinada por el tarna~o, del organismo ya 

que en general, las individuos mayores tienen ™enor· ndm~10 de 

predadores. Asi mismo, menciona que la mortalidad notu1·al esta 

1 un 111 tf:nopeHitur.:1 del n111b.i.»nte. fl•.• •J (' 

supue~tos, se obtuvo una M de 0+346 y mediante el ANPOVIR, dicha 

mo1'tüli.dad !'esult ser muy simil11r (0,336), lo 1.1.· . .l h·1ce s 1ipur'ter 

que ;:imbns ' .... jl¡!J(IE-'J.C1 funcionan para los datos •:·.'¡• el 

presente esttJdio, •l•Jnq1.1e los s1.1p•.1estos ~3eon di.fe?•"ntr-~s, Y•l que 

sobreonplotada nrroguin í1?B5J, si consideramos que se trata de

una ospocie cura longevidad os corta, posiblemente dicha

respuesta va esta siendo refledada por Ia poblacion, Bin embargo,

para afirmar plenamente esta último, tendria que contarse con

inrormacion de varios años sobre aspectos reproductivos de esta

especie y de la misma sona, lo cual no es posible por el momento,

La mortalidad total (21, estimada mediante el analisis de

Poblacion virgen {ü,E?J es la mas adecuada para representar el

decremento de los individuos con respecto al tiempo, ya que este

metodo resulta útil cuando no se cuenta con informacion en

alganas pesguerias iñrreguin 193d), como sucede en este caso,

ñdenas de esto, la curva de supervivencia obtenida mediante

dicho metodo, coincide en mayor proporcion con los datos

observadas,

Eegdn Paul? C19Bü), la mortalidad natural (Hi, en los

peces, esta relacionada con la longevidad y tasa de crecimiento,

odemds H también estc determinada por el tamaño, del organismo ya

que en gonerui, los individuos ma¬,fores tienen menor- =1:ir:-f..±-|-f..- de

predadores, ñsi mismo, menciona que la mortalidad natural esta

re1ac:r.»:=nada ,un lo temper-:itura del amIJ1`en†.e, F¡-.=,_n.- ='~-iiins

supuestos, se obtuvo una H de D,34o y mediante el HHPDUTF, dicha

mortalidad resulta ser muy similar fD,33o), lo ¿dal hace suponer

que andïm=.', ¡¦|~'nie-`i|..'-- -Fuucio|“|an para los datos ='«*.1err.-i- ~-›- el

presente estudio, aunque los supuestos sean diFe1entes, rfl QUE

este oltimo se basa en que la poblacion es estahie v no considera

los Factores amb entales ni los parametros de cre imiento" 'L
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e ~ t i maciones de (Z' y CM> obtenidas anteriur~ente, nos indican 

que la mortalidaa oc«Sionado pur lo pesca CF = 0.49) es ~ayor que 

la mortalidad natural. Esto nos hace suponer que durante lo 

presente temporada, lo población de Qa 'b!l~221~!2• est6 siendo 

e xplotada intensamente 

ya que 

(Arreguin 1985), 

y 

en 

que no se le ha 

1964 se encontraba 

dado tiempo do 

sob ree>:p lotad•l 

Se encontró que el armado se recluto a la pesquería cuando 

presenta la clase de edad cuatro, lo cual indica que la apertura 

de la mallo del chinchorro playero utilizado <un centimetrol es 

odec:•.H1do C•lpturar organismos cuya longitud es de 

aproximadamente lSOmm. dicho longitud debia incrementarse hasta 

170 mm. !talla de maduración> para evitar el agotamiento del 

r e::u rso. 

Se observó que la incorporación de los individuos a la 

po~ lación pescable, no es continua y que el reclutamiento se da 

,'¡ ., ·i •: .. 1aent.e durointe cu•::itro ITIE'!=, es ol aiio ( •ibril, m11yo, junio, y 

J 1.1 \iol, c uya época corresponde oi lo princip ü l eta pa 1Rproductiva. 

Lo anterior coincide c on lo en contr ado por Me x ic a no (com.pers,) y 

con lo reportado por Courtenoy (1978), citado por Darcy (19831, 

q•.1i.ene s mencio n>:i n que l •:i prin c ipol ép o• •1 r <!prod1.1ctivtl p•ll'•l est.•1 

ecpecie es tl fines de p ri mavera y prin c i p i o de veroino. 

(197(), ~ l rendimiento s ostenible optimizado ~ ~ 

r u ~ ndo F#M y el valor 6pt imo de ( E) e s a proximadtlmente 

i g•J•ll •l o. 5. 

estimaciones de (21 Y ífiì obtenidas anteriormente, nos indican

que 1a mortalidad ncliìanada por la pesca (F = 0,49? es mayor que

la mortalidad natural, Esto nos hace suponer que durante la

presente temporada, la poblacion de Q, ggggäflflìgfigf esta siendo

explotada intensamente Y que no se le ha dado tiempo do

recuperarse, ra que en 1984 se encontraba sobreexplotada

(ñrreguin 19851,

Se encontro que ll armado se recluta a la pesqueria cuando

presenta 1a clase de edad cuatro, 1o cual indica que la apertura

de la malla del chincharro playero utilieado (un centimetro) es

adecuado para capturar organismos cuya longitud es de

aproximadamente lãümm, dicha longitud debia incrementarse hasta

1?0 mm, (talla de maduración) para evitar el agotamiento del

re;urso-

Se observo que la incorporación de los individuos a la

población pescablep no es continua Y que el reclutamiento se da

úfirumente durante Cuatro meses a1 aio ( abril, mayo, Junio, Y

dolio), cuya época corresponde a la principal etapa reproductiva.

Lo anterior coincide con lo encontrado por Mexicano (com,pers,) y

¿nn 10 rgpnrtuflu por Cuuftflfloï ÍIÚTEF, Eitüflü PDT Uúrtï (1953),

Fco -I'-.iquienes mencionan que lo principal oca reproductiva para esta

especie es a Fines de primavera y principio de verano.

La tasa de enp]ota:iún (E = 0,592?ì, se considera alta ya que

según Gullond {1??i), el rendimiento sostenible optimizado ve

alcanza cuando F”H r e1 valor optimo de fE) es aproximadamente

igual a 0,5.
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fue de 2399,9 tons, s1 c.1.::rr;sidPl' ülYIOS que d1Jrünt.e lü 

presente temporada se capturaron 15~0 tons y que el rendimiento óptimo 

se alcanza cuando E• o.s, se estd capturyndo mds de lo adecuado Y 

por lo tonto, el recurso debe esta1se agotando. L.o onterior 

t•1mb i én se ve refleJado al comparar la cantidad de reclutas que 

hay en la población CRp = 11 751 754> i la cantidad que se esta 

C•lpturorido <Re = 6 957 038.4), lo Cll•l l nos indlc•1 que se est•1n 

cap tu r•1ndo el 601. del tot•1l de los indí·1idUO!? que ilpenos h•1'1 

P•lS•ldO a l •l ed•1d cu•1tro (edüd de reclutoimiento), Todo esto, 

1)1Jnod o 1) quP e~.;tns CaT' gon:i.snio::~ son inmüdu r·o s, fl C!S re f"le.J•l un 

estado de sobreexplotación de la pesquerioi de dichoi especie. 

De •1cuerdo •ll modelo de Bevertc•n y Holt <19s.J), se encontro 

las condiciones en las cuales se encuentroi operoind o 

actualmente lo pesquería <F= 0.49 y te= 4) 1 el rendimiento que se 

estd obteniendo es de 35 grs por recluta, y el rndxirno rendimiento 

(40 grs), se obtendria si se incremento la te oi cinco y la 

mortalidad por pesca oi 0.6. cnn 

tasa de explotación estimada, yoi que para obtener el úptimo 

rendimiento de este recuerso, es necesoirio reducir el esfuerzo 

pOF.?f'.-)QUPro Cantes del md x imol é incrementar la talla rl~ p1imera 

Esto siempre y cuando se mantenga loi e~plotac1ón en 

ya que es un pesquer1o rnultiespecifica y 

3e debe tomar en cuenta que oil aumentar el esfuerzo '' ienrp re 

tot•1l, los punto ~ md x imos de producción de 

especies que componen la pesca, 

con~: .. r=•c t 1t:i.v ürof.·~n t(-? y o ::» i st-:~ ¡.iuedt:~ llegü.r o la sobreexplotación 

El tamaño de la poblacion en nio-asa susceptible de saw

capturada fue de 2399,? tons, si consideramos que durante la

presente temporada se capturaron 1520 tons y que el rendimiento

se alcanza cuando E" 0,5, se esta capturando mas de lo adecuado Y

por lo tanto, el recurso debe estarse agotando, to anterior

tambien se ve reF1eJado al comparar la cantidad de reclutas que

hay en la poblacion ffip = 11 751 754) ƒ la cantidad que se esta

capturando (Rc = o 957 038,4), lo cual nos indica que se estan

capturando el ¿QE del total de los individuos que apenas han

pasado a la edad cuatro (edad de reclutamiento), Todo esto;

aunado a que estos organismos son inmaduros, nos reïleaa un

estado de sohreenplotaciún de la pesqueria de dicha especie,

De acuerdo al modelo de Beverton Y Holt (1953), se encontro

que dadas las condiciones en las cuales se encuentra operando

actualmente la pesquerìa IF= 0,49 y tc= 4), el rendimiento que se

esta obteniendo es de 35 grs por recluta, y el maximo rendimiento

(40 grs), se ohtendria si se incrementa la tc a cinco y la

mortalidad por pesca a ü,6, Estos resultados coinåiden con la

tasa de explotacion estimada, ya que para obtener el optimo

rendimiento de este recuerso, es necesario reducir el esfuerzo

paesquero (antes del manimol é incrementar la ta1Ta de primera

captura, Esto siempre V cuando se mantenga la explotacion en

base a esta especie, ya que es un pesqueria mgltiaapgçiïjçu y

siempre se debe tomar en cuenta que al aumentar el esruereo

total, los puntos masimos de produccion de las principales

especies que componen la pesca, se suelen alcannar v rebasar

aonsacatieamente r asi se puede llegar a la sobreeeplotacion

3a
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~iol6gica de algúnas especies, mientras que otras siguen estando 

subexplotadas <Pope 1980, citado por FAO 1982), 

Cabe mencionar que el estado de sobreexplotación, coincide 

con 10s antecedentes de lo pesquer!a, ya que en 1982, se 

introduJo el chinchor10 playero y anteriormente se usaban redes 

uya apertura de malla solo permitla la captura de Juveniles 

<telas de mosquiteros>, por lo tanto, debe suponerse que desde 

entonces la actividad pesquera estaba afectando en gran mediada 

el recurso. Posteriormente, con el chinchorro playero, se observa 

que la lóz de malla no es la adecuada para la captura de armado. 

:1ás tarde en•·• 1985, se empezó a filetear esto especie, 

originando con esto, el aumento de la intensidad pesquera ya que 

los pescadores obtienen meJores ingresos. 

e o N e L u R I o N E s 

- El armado <QribLlQii!!i! 'b!l§Q~i~rg>, constituye el principal 

producto de captura de la pesquería con chinchorro playero del 

puerto de Celestón, ya que aproximadamente el 90% se destina a 

la producción de filete proporcionando de esta manera,una fuente 

de ingresos muy importante principalmente para los habitantes de 

e·:::.ti:J >~ono. 

- Se considera que DIPOLOT estima adecuadamente las clases de 

edad y los parómetros de crecimiento de esta pesqueria y que la 

e: on ti. d•ld de el •1 to": d E~ f r(cC •.1E.•n e .i o d·.~· 1 n·, g :i. t1.1d ••''"; ( 31. 427) , f•.J( ·ron 

suficientes para establacer las condiciones generales en las 

7.7 

¡__-. C1 1:1. -»DL ica de algúnae eepeciee, mientrae que ntrqg siguen ggtúndq

eubemplutadas (Pope 1980; citada par Ffiü 1¢B2).

Cabe menciunar que el eetada de eabreexplataciún, coincide

:nn lee antecedentee de la pefiqueria, ya que en 1982, se

iatredada el chinchnrru playero y anteriormente se ueaban redes

:uva apertura de malla sala permitía la captura de Juveniles

(telas de mnsquiternaì, par le tanta, debe eupaneree que desde

entances la actividad peequera estaba aFectanda en gran mediada

el recurse. Peeteriurmente, can el chincharra playera, se abeervfl

que la la: de malla nu ee 1a adecuada para 1a captura de armade.

. Hãe tarde en»r 1985, ee empeze a Filetear esta especie,

ariginanda cun esta, el aumenta de 1a intensidad pesquera ya que

las peecadoree nhtienen medaree ingreses.

C U N C L U S I U H E 5

~ E1 armada (grgbgggigìig gggggggggggì, cmnetituve el principal

praductn de fiaptura de la peeqaeria cen chinflherru playera del

puerta de Celeetúny ya que aproximadamente el 902 ee destina a

la producción de Filete prnparcianandn de eeta manera,una Fuente

de ingreeee muy impmrtante principalmente para lee habitantee de

eetm rana-

- Se cuneidera que UIPULUT eetima adecuadamente Ide clases de

edad y 105 parúmetree de crecimientm de eeta peequeria y que la

L:a|"|ti.dad de d-ì1†,oe.cIe 4"ref.'.1.±enf;:.i|;1de 1:1;-'u_i:LtI.±|h+†.=› (31429), Fam-ca|1

euficientee para eatahlacer las uandicianee generales en las

3?



cuales se encuentra operando actualmente. 

- El tama~o del intervalo que nos per~it1o determinar edad y 

crecimiento de Qi 'b!t§2~1~!9• fue de 5 ~•· 

- La tasa de crecimiento Ck=0.10), no es anual, ya que se t1·ata 

ele una especie de c•Jr•Jcterísticas,"tl!O:'>ioal·es con longitud 11 .. ~>:imo 

es de 375 111111. 

- La edad móxima de los organismos que fueron _apturados fue de 

15 y la m1xima longevjdad estimada de 31, lo cual indica debido a 

la intensa actividad pesquera, los organismos no alcanzan tallas 

- [lu rúnte lü primever•J 1 se-:· p r·esen to la principal epOC•l 

reproductiva de esta especie 

- Actualmente la pesquerio:. del armado estd siendo sobreexplotado 

en el puerto de Celes16n ya que lo tasa de explotüción es de 0.59 

y se estdn capturando principalmente organismos inmaduros. 

- La actividad de lo producción de filete hace que los pescodores 

troiten de i.1·)c·1·en1entar· las capturas, es~o a1.1nado o lü edüd de 

reclutamiento (menor a lo tollü de maduración), son factores que 

pueden contribuir a que posiblemente este recurso no se mantenga 

f11r~nte en lr:1 11ct.i.·-,..idi:ld pesquer1.1 d~? i~sto ~'.~on.:1, 

durante mucho tiempo. 
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cualee ee encuentra operando actualmente.

~ E1 tamaño del intervalo que noe permitía determinar edad y

crecimiento de Q¿ gflïïgggggga, Fue de 5 mn»

- La tasa de crecimiento (K=O.1üJ, no es anual, ya que se trata

de una ecpecje de çaracteríetiaae_tnooioe1es con longitud maxima

es de 375 mm.

- La edad maxima de los organismos que fueron capturados fue de

15 y 1a maxima longevidad estimada de 31, lo cual indica debido a

la intensa actividad pesquera, los organismos no alcanzan tallas

mayores.

- Durante Ja primeveraf ee presenta la principal epoca

reproductiva de eeta eepecie

- fictualmente la peequeriu del armado eeta siendo eobreeeplotado

en el uerto de Celeeian ya ue 1a tada de eH.1otaciún ee de 0.59Q P

Y se estan capturando principalmente organiemoe inmaduroe.

¬ La actividad de 1a produccion de Filete hace que loa pescadores

traten de incrementar lae capturae, este aunado a la edad de

reclutamiento (menor a la talla de maduración), son Factoree que

pueden contribuir a que posiblemente eete recurso no ee mantenga

como ofa buena Fuente en la actividad peequera de esta eona;

durante mucho tiempo.
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R E e o M E N D A e I o N E s. 

- Se recomienda un estudio detallado especifico sobre edad y 

crecim1ento, que permita la validación de las clases de edad 

encontr•ld•lS. 

- Se recomienda hacer un an&lisis detallado desde el punto de 

económico de las 6 especi•s restantes que 

las capturas en al puerto de Celestdn, oisl como el 

impoicto que tienen desde el punto de vista social y en base a 

Psto, dar las alternativas de explotación, para aprovecharlos al 

Es conveniente, la J'e•il izac ión de e''. 1,ud ·i.os b i.ológ icos y 

ecológicos de esta especie, ya que todo esto aporta mayor 

para apoyar en furma el 

conocimiento de este recurso pesquero. 

Es conveniente en nuestro pais continuar con el estudio de 

pesquerlas multiespecificas de flota menor, ya que de algóna forma, 

i.nfli:'1yen en las capturas de las flotas mayores, dadas las 

diferentes oreas de pesca, se capturan tallas diferentes. Ademós 

hay gran cantidad de especies desconocidas que pueden ser una 

alternativa de explotación. 
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H E C U H E N U H C I D H E S,

- Se recomienda un estudio detallado especíïico sobre edad r

crecimiento, que permita la validación de las clases de edad

encontradas.

r Se recomienda hëüfif UU åfláliåiä _ detallado desde el punto de

vista pesquero 3 económico de las ó especies restantes que

constituyen las capturas en el puerto de Celestan, asi como el

impacto que tienen desde el punto de vista social Y en base a

esto, dar las alternativas de explotación, para aprovecharlos al

maximo,

r Es conveniente, la realisaciün de esäudias biológicos Y

ecologicos de esta especie, ya que todo esto aporta mayor

informacion necesaria para apoyar en Forma adecuada el

conocimiento de este recurso pesquero.

~ Es conveniente en nuestro pais continuar con el estudio de

pesquerias mu1tiespeciFicas de Flota menor, ya que de alqdna Forma,

inF1úven en las capturas de las Flotas mayores, dadas las

diterentes aleas de pesca, se capturan tallas diferentes, Ademas

hay grad cantidad de especies desconocidas que pueden ser una

alternativa de explotacion,
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TABLA 1. CGlltidad de individuos que fueron 1edidos en u. ll!llsuolaente y longitudes 

adxitGs y 1iniaos observados. 

11ES[S No. DE IHDIU. LOHG. llftX, LllN6.llIN. 

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

ENERO 2852 245 60 

FEllRERO 1527 245 60 

llMZD m 220 65 

ABRIL 6192 300 60 

MYO 2812 235 65 

JUllIO 5056 250 65 

Jll.10 4228 235 60 

ftGOSTO 992 230 60 

SEPTIEllBRE 274 195 65 

OCTUBRE 978 230 90 

NOVIOORE 2098 230 90 

DICIEllBRE 3548 240 7S 
-------------------------------------------------------------

TOTN. 31427 

ïflüfl I. Cuntilod de ìndiwiluus que fueron lodidus en li- oensunlu-nte 1* ìnngituüls

iúxins if Iinilus nhser-rudos.

IEEE Nm EE IIIIIIU. Lflifi HDI LEIHJIIH

EEIII

FEHEIHI

l'iHì'IIl

IIIBHIL

HHH

JLHHII

-.lllfl

¡GUSTE

5EFïIEI'¡lF.'E

[lE`I='5lIHìE

HWIEHFIE

HIEIEIEBE
__,______ __ __í ___.-. -_...-._¡__.-. ___--__ __________ -±_ -___-__-- _----pl-|-f -1- -_±.__-_¢.--- _

TIITH. 1142?

.pq.p._a.±¬q.q.

2352

152?

T9?

E1'-F2

E12

5055

IEEE

WE

1?!

9?!

21535

3513



mu 2. Parúftm de creciaiento 1en~oles estiaados con DIPll.OT 11987), con intrrvaloi de 5 

!Ul y siete m 1iliaetros. <Al No hoy datos originales de 111119it.ud <xl error en el vo-

lor de )(, 
-------- ---------------------------------- --------------

ltESES E F " " " J " s o H D 

No.DE GPOS.DE EDltD 7 4 6 6 7 7 5 4 4 A A 6 

H -.1s .4 .2 .os - -.2 ... -.2 A A -.10 

* Lmax (.mm) 46 311 319 1271 481 -329 14 232 39,5 A A 11.4 

No, DE GPOS, DE EDltD 7 9 8 7 6 7 7 9 7 8 7 7 

** K .07 .09 .12 .17 X X X .07 ,3 .009 .16 

UILlla'.'< {mm) 585 397 326 534 -360 -3 -115 534 466 2031 -2.7 331 
----------------------------------------------------

THBUI 2. Porhrtrrrs dr cretilirntn nnsuulrs utiindni con IIIHIJIT iiflïìp ono intrrrulor :It 5

it!! r sirtr ill lìlìletrrrir H! Hu hay :lotus oriqinulri de longitud od error rn el vn-

lnr dr H.
- _ --_ I I I ------------_-----III-IrlI|IrI---III--|--11-_-1-r_ 

¡EEES

Hu-DE EFHE-¡E EBI

Í K "|-1

I Iuneiir Einnil 4¿

ilmlïí EHJSJG Emil I

II II ul?

I1:II.¡|e.¬-: Lnunl SBS
ç.__q..ç.p.±._.í_±-íxqççgíç--_ 3

T Il

J

311

1'

.UF

I??

E F H H Ii J J Il 5 'll

ú 15 F 3' '.i «I i ff

+2 - .HE - -.2 J --2 '*

31? 12?l 4-El -32? H E32 35.5 "

B ? E 1' 3' 'I' 1' B

.12 J? ›: ir ar J? .I .WP

Iii 534 -IW -3 -115 534 Hi Hit

H H

~* ú

'“ --lfl

* 11.4

I ?

1 .hi

-21? 331
'$11'-”±'É¢:í“ïí'__±11± ±ïÉ I'a=ÉXÉ Q



TABLA 3. TdlGs aedias<•> correspondientes o codo grllpo de edod, l!llt011tN1dos 1ediante 

varios wtodos. 

"ETOI() 2 3 4 5 6 7 8 9 
--------------------------------------------------- -------------

CASSIE !1954> 73.6 9o.95 129.8 143.7 160.2 197.S 203.3 222.6 

BHATTM:AARY~ !1976> 75.07 89.6 123.8 137,5 147.8 173.B 195.1 208.6 216.6 

DIPOLOT 11987> n.s 95 112.5 150 175 195 210 227.5 235 

ELmN (198ól 80 140 140 200 230 

BUE~ <1987> 307.5 464 565 646 767 808 809 904 
---------------------------------------------------------------------------

THB-ì.r¦ 3. Tallas nrdiusinll :urrrspmdientes n cada qrúpo dr edad. encontrados

varios Iêtodnsf

-L- _- _- --______--__----1-- --n--=- -__- _- ----- ---- -_ ---

lediunte

HETDHE I 2 3
-1- - -¬›---ii- 1 ----------_ _- --u-n¬I---|--n--í----

EHSEIE 119511 ?3+¿ ?fl«?5

BHHTTHEHRHÍH ílïïåi ?S›ü? Bïià

iIIF{I.flT ÍIEFBII I-“L5 '.75

ELEFñH ilìflol Bfl IID

BüE5ñ (19511 3ü?+5 lol
_.-3±.±._±c_____.¡¡p_ ¬¡ ç|¡.|.-.amp-_.__.__ -.11-_-I-==

12?+B

1E3+E

112.5

llü

5ü5

i 5 o F B ?

143-? 1üü›2 1??-5 Zfliiì

13?.5 14?.B l?3.B 19511

15@ ITS l?5 219

Éüü 23D

¿iú Tú? BÚE BD?

222-5

Zfiflrå Ilo-o

22?›5 235

flfli
_ I- __ __--'IB-III-IÉIIF-II-É



Tftlll.ll 4. Pu4ut.ros de crecíaíent.o, de ocuerdo a wrios ~ iodirectos 

m relación hSP/ESP = 1123 

----------------------------- ------------
ltETOOOS Llr.ax to. 

~IE <1954> 370.S2 o.1013 -o.99 

8!\~TT~~RY~ (1976) 0.09 -1.3 

DIP!l.OT <1987! 375.6 o.io -.94 

ELEH!f! i l 986 l * 164 O.bB 

871.42 0.49 0.1 

¡Alli 4. Pm-únetros de creciiintn, de acuerdo 1 varios ¡etnias indirectos

il? relutiún IISPIESP = 323

l'ET%S

MSSIE (19541

H-ì±'!T!'fiCF.ñRYñ I 17761'

IIIPIIUT (BET)

ELEFH ¡REM I

HJESH Eliìïl
$ïíP $íI?†ïïiï¿I_

_ ±____ _J__ï_ïLåflIå§11-PÉHI 3N#¶#ì§ì1ï

Lmoir

U0-52

3.52 -5

315.5

IM

B?1.l2

G-IDH

ihD'?

lhlfl

0-¿H

D-4'?

jjr 

tflr

-*0›W

'lr3

“rçd

(L1



T~Bl~ s. Increll!ntos de lon9i tud aensuoles en base al sel,lui1ientos de 

iodos en lo distribución de frecuencias. 

EDAD LOllGITUD Cltl INCRU!ENTOS DE l t 

70 20 

2 95 20 

3 100 20 

4 115 15 

5 120 15 

6 140 15 

7 150 15 

8 170 10 

9 180 10 

10 185 10 

11 205 5 

12 207 5 

13 210 5 

THBLH 5. Incrrlsntns ds longitud nensunlrs en his: il se-guinisntns de

mins en ln distribución de Frecuencias.

___ p-_ 3-qq--___== __ :_ es _.__.|...ç.,.|.¡u._.g._.í-Q.ç._.ç.q.._.g.ç.__±.í.

HIFI! LÍHEITIJII (LH IÍIIIIEJEHTEIS DE Lt

1 IG H

2 rs si
s io in
4 ns is
s iii is
i un is
r ou is
a ou is
r lo in

is os is
11 sus s
12 sur s
is ini s

.$.$-1-1.1-.Ú..§1.¿.1._.å1.¡..__§-§-§.q.q.ï3-Z 1 $1 -E1111 ÚÚUIIÍIÉÚ -I ZC 11-31-1131 C C Z $111 $1 1 ZC 11 Z-3113-1



T~8L~ 6. Lon9itudts 11ti10d01 con los pori11tros dt crtCi1i11to 

obtenidos por ti llétodo de Bullond <1964> 

EDAD ( HESES1 LINlllTUD 111 l ---------------------------------------
6 141.638 

12 208.459 

18 

24 

30 267.900 

lnìti i. Lonqitudrs rstindss :sn los pnrhltrns dr srl-rinilltu

uhtrnirlns por rl Irtodn lil Billnnd ilitli

EMI' íl'E5E5l LHIWB ilil

L"""""mu""""""_"_""@"_"
12 2t'lH.45'i'

IB 241-SH

24 HI-il!

-lt' Etïififl'



Ti\Blll 7. Datos de lo regresión que relaciono peso-longitud por clft Ht4ción del 

aio. (a) condición, (b) tipo de creci1iento. 

-----------
EST, DEL AiiO Q 

PRIHllVEllA 0.893 2.227 0.000728 

VERANO o.981 2.680 0.000081 

OTDiD 0.868 0.00197 

INVIERNO 0.834 2.1667 0.00092 

Tåflñ ?. Datos de la regresión que relaciona psss-longitud por :nds estación del

nio. tn) condición, it) tipo de crscìlisntn.

1-11-111-113111-12-1111-¡-11-rïíH§Iï|_±-Ii-$1$111-ïliiïïïàfllïlïl-11-11111- _'±±I± ±II.ï.h___ __ _-Ifl†_l'_' _ _" _ Ó-1ï_ _

r Ii oEST . DEL hill

PRIHIWEM

UERAND

Ilïflìü

INUIERHD

9-893

ü.9'B1

Ehflá-B

0-BIH

'$11-±=±'±'_Iï$'III'_I'_'±'_='rI-±'11'± Il

2-22? 04100723

L6-BD U-000951

1'.üH 0.0019?

2-155? 0.00092



T oblo e. Estructuro por edodK encontrodo en lo IUestr. le Q: ~nn:!22tel'g 

EDAD LONG. llEDI~ NO. DE INDIV. 

66.23 3804 

2 95.67 798 

3 122.30 4414 

146.41 8894 

5 168.22 7311 

6 187.92 3634 

7 205.86 1919 

8 221.97 541 

9 236.59 86 

10 249.82 13 

11 261.79 5 

12 272.62 3 

13 282.42 2 

14 291,29 2 

15 m.31 

Tabla 8. Estrustura por Isiah! rntmtrmis rn lo nurstrs ¡I Q; Qgggmtgg

EMI! LBHE. HEIHH __ __ _ Ilü. IE INliIU¬

qjjoïçqpjZïï¶¶ Q çïïïïíïïïïïïïï111*ïïïïïïï'_'fi-¿III_"k'±ï'_='flIl-1 ±=±1±ïï'±¶¶.±pïïï¶§.¶ï

1 ti-21 JH-1

2 ïirt? ?9B

3 122-!-U N14

1 116.41 N94

5 lt-H-22 `›'311

6 lB?›¶'1` 34534

7 295-B5 1919

B 221.?? 541

9 236.5? B6

lü HLB? 13

ll 261.?? 5

12 ZTLH 3

13 252142 2

H Hb?? 2

15 1'??-Jl 1

1111-$1-111 H flïïfilk_ B I-_--_@ ÉÍQIÚCIÚCI-'TÍ-fll-'11 ÚHÉÉIZ $11 -1111-IQ-11-111ÚHF Í _"_I¶'fi-r±=1_Ikk'±ï1fl1 HHH-11-11



TftBLA 9. EstructuNI por mdts de lo coptuN1 del ol'ICldo, obtenido a partí r de la estl'IJctuNI por 

edades de la 111estN1. m edad de reclutalil!llto 

--------------------------------------------------------------
EMD PESO PRO", No. DE IND BIIJll, EN Lh Z BIDll. EN Lh BI!Jll, EN Lh No.IND. EN Lh 

<grsl lllES'IM KUESTRh <tonsl IWESTM CN'T. <tonsl CM'Tlllh 
------------------------------------- ----------

6.97 3804 0.0265260 1.365 20.748 2964000 

2 18.80 798 0.0150054 o.ms 11.142 624574 

3 34,29 4414 0.0829999 4.2734 t.4.949 18990936 

S4 54,71 8894 o.4866441 25.0563 380.855 6957034.8 

5 80.19 7311 o.5863056 30.1876 458.850 5728464.4 

6 104.67 3634 0.3803813 19.5850 297.692 2846003.8 

7 132,49 1919 0.25425407 13.0910 198.968 1502m.s 

8 161.22 541 0.08722218 4,490 68.248 42337469 

9 190.69 86 0.01636313 o.8425 12.806 67329.127 

10 219.14 13 0.00284886 D.1466 2.228 10168.87 

11 247.46 5 0.00123732 0.0636 0.966 3904.60 

12 274.46 3 0.00082481 0.0424 o.m 2258.75 

13 301.34 2 0.00060269 0.0310 0.471 1562.99 

14 326.53 2 0.00065307 0.0330 0.456 836.13 

15 350.41 0.00035041 0.0180 o.m 779 .os 
---------------------------------· -------------------------------------------------------------------

TOTAL 1422.43 17,544 498 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HILH 9. Estructura por ¡dada de la captura del arlada, nttrnida a partir de la estructura par

edades dr la luestral (Il edad dr raclutalirsta

I|_1›___l __ __--- _-4 _ _ ------ __ -----II-__1-r__II_- --¡_--___lIr-.I-111-_-II-II._1 _ --__ lr _-__-_

Ellnll PESE PRDH. Ha. DE IND HIGH. EH La I BIDH. EN La BIM. EN LH Ha.IHll. EH La

tqrsl IIIESTIFH I'I1.IE5Tlt'| itonsl IILEETRH [ì|'I"l'.(tnns) Cfifiìllfi
_______1fi_F_§ÚF¶Íï'ïP____ l ï__ï__¡II.__. _I'__-1-1 _L_ÉÍ±.ÉÚÉï}Éïí__ ï _ïï_*É'í'ïI'_ïï _
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2 lB.B0

3 34-29

$4 54.71

5 30.1?

6 194.5?

? 132.49

B lål.22

9 190.69

19 21?.l4

ll 24?.Ió

12 2?l.§6

13 301-34

14 326.53

15 350-41

1304

718

4411

8994

7311

3å3l

1919

541

B6

13

5

3

2

2

1

Dfüiúììåfl

Q-Olfiflfifiå

fl.0Í99??

ü.48òåiil

Drãfiéìüãü

013503811

ü«254254ü?

ü.OB?2221B

0.fl1ô3å313

0-002B4BH¿

0.B0123?32

Drflüüliflì

0.D00úü2i?

D.00ü¿53D?

0rO0D35üll

l«3¿5

D›??25

4.2?34

25-üäfiì

3D›lH?¿

19.550

13.fl?lD

iriìü

U-$425

ürlttü

G.fl63¿

G-0424

Diüllfl

D.D13G

ü-#130

20-749

11.742

64.94?

330.355

458.050

29?.¿92

198.9¿B

58.248

12.006

2.228

0.?6ó

0.¿24

ü.4?l

ülläó

0.2?3

2964000

624514

l9??0f3¿

å95?034-E

5728464.!

2B4¿O03.S

I502???.5

4233?lå9

67329.12?

10168-87

3904.69

225B.?5

1562.99

B3i.l3

??9.0B
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TGTHL l#22«13 17,544 498
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TABLA 10. Estl.aciones de aortolidod total utilizando fü'rreaift 9é\odos 

-------------------
llETOOO llll!TIUDAD TOTM. <Zl 

1. C~ DE CAPIJRA POR EMDES ABSOLUTAS !Ric~er 1 1975l o.9742 

2, CURVA l)E CAPTURA POR EDADES RELATIVAS <Pouly,198ól o.546 

3.HOEING <191!4> 1.93 

4, BEVERTO!I Y llOLT (19571 0.1427 

5, i\llf'O\l!R U986 l 0.8266 

1 

faith lt. Estimaciones de nartaliflad total utilisanin iifsrsntrs ¡Hadas

___ ____ ---_ -.___¡ ____________ ____ __ _ _|. _-___¬___-___;____

FETE!!! IIIITPLIMD TUTH. (Il
_____.___.-_________________________________-_-______ ___ I. ________________

1. HHH IE CAPURH PIB EBHES IWEDLUTHS tflialsrilåfil D-9142

2» GURU!! [IE BHPTURH PBR EUHIES RELHTIUHS IPaul¬_r,l'?H'¿l 0-545

I›HflEIN'E (1994) 1.93

4. IEUERTDN 'I' I-IULÍ 111957) 9.142?

5. IWPUJIR 11986 1 0-82.55
__ __ n,.__._n_.¡._.__ ___ _ _ _ 1. __ ______ ___ ___ ___ ________ _ _ __ _ _______________ _ _¬¢__ ____-__



TflBLA u. N4aero de individuos pol'CI codo grupo de edad calculados en bue a diferentes aortali-

dodes, partiendo del nóaero de individuos a le edad de rl'clutoail!llto (Nr = 84141 

<S> = supervivencia en %. 

---------------------------------------------------------------
e.DE EMD DATOS z = 0.9742 Z= 0.8266 Z= 0.530 Z= 0.1427 Z= 1.930 

1 2 3 4 5 
OBSERV~DOS s = o.3774 S= 0.4375 S= o.570 S= 0.11670 S= 0.1419 

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

4 8894 8894 8894 8894 8894 8894 

5 7311 3356.6 3891.1 5149.6 n11.o 1325.2 

6 3634 1249.1 1702.3 2981.6 6685,5 197,4 

7 1919 468.2 744,7 !n6.3 57'16.3 29.4 

8 541 176.5 325.8 999.5 5025,4 4,3 

9 86 66.7 142.5 579,7 4357.0 0.65 

10 13 2s.1 62.3 335.0 3377,5 0.97 

11 5 9.4 27.2 194.0 3275,4 0.04 

12 3 3,5 11.9 112.3 2839.5 

13 2 1.3 s.2 65.0 2461.8 

H 1.s 2.2 37.6 2134.4 

15 0.1 0.9 21.a 185o.5 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Tñltn 11. flanarn de individuos para cada grupo in sana calculadas sn tasa a diferentes lnrtali-

dadas. partiendo del núusrn de individuos a la road de rrclutasisnta (Hr = E414)

(Sl = supervivencia en I.

_.,-,.-..,¡,-¡,_.¡-- ___- --___---------_ --___ _____ __ ____ - - ___ ______¡_ ___:-_-_-1-Ii-dll-III--Ir

E.fl EDAD DHTUB I = fl.9742 I= flvflïio I= fl.53ü I= 9.142?
1 E 3 1

HBEERHDBB 5 = 0+1??4 5= ü-4375 5= U-5?fl 5= fl+B¿?D
_.-.__-..¡..¡..¡§._.._. ___¿.¡_..,.n._.¡__._._.__..¡._._ _ __ ___-_________ __ _ ___.- _-__==_-___-___ _ _____-_ _-_-__

I BB94

5 ?311

6 3¿34

? 1919

B S41

? B6

lü 13

11 5

12 3

11 2

14 2

15 1
______ __ _______ _____'__- _ '_§'_'§-_

Bflii

335a.6

1249-1

468.2

176.5

66.?

25-1

?.4

3-5

1.3

1.5

0.1
___-_-un-_ ----_

E894

3H?1.1

1702.3

Till?

325-B

1#2.5

&2.I

2?-2

11.9

5-2

2.2

Hi?
'_-ÓHÚIIU-ÍIHII

Bi!

51I9.å

2?91›t

1?2å›3

??9-5

5?fl.?

335+ü

liivü

112-3

$5-D

Iìvå

21.E
-1--I----II-Is-II--I.--_-II

S394

??11¢9

¿$35-5

5??6.3

5925-4

4357.0

3377.5

12?5.4

283?-5

Eltlvfl

2131.4

1BG.5
ÚHFI ¡'||_1F'_=_-__ '_____

I= 1-930
5
S= 0.141?

__.-._ .-..-._._.p._.-.__.__.___

8394

1325.2

1??.4

29.4

4.3

0.¿5

0-9?

0.04

_ ___ ___-__ _I__'_ -¡__-_'|_Ú



TMlft 12. % de indiv. aenores de 135 • qu1 se incorporon o lo pobla-

ción pescable codo aes, <•> época de reproducción 
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FIGURA 2. DISTRIBUCION DE Orthopristis chrysoptera 

(Basad on Hoese and Moore 1977; Courte -
nay and Sahlmair 1978), CITADOS POR DER

CY 1983. 
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FIGURA l MDRFOLDGIA EXTERNA DE Drthopristis bhrysoptera 
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