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Sabemos que el interés por el mar radica principalmente en sus recursos, 

pues alberga gran cantidad de organismos, hidrocarburos, minerales y fuerzas físi ·

cas que son una valiosa fuente de alimentos y energéticos indispensables para la vi

da moderna. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, se ha manifestado un enorme 

interés por evaluar los recursos alimenticios que sería posible extraer del océano. 

Este interés se ha debido a dos razones: el agotamiento de los caladeros tradicio-

nales, explotados excesivamente por las industrias pesqueras con una larga tradi- -

ción y muy eficientes de los países desarrollados, y el deseo de los países con in

dustrias menos desarrolladas, de incrementar su propia producción de alimentos (S~ 

ville, 1978); tal es el caso de México, ya que, como lo s eñala Gómez (1981), 

uno más de los problemas a los que se enfrenta la economía mexicana, es el referen 

te a la producción de alimentos. 

Así, México cuenta con 10,000 Km. de litorales, con 656 Km. de mar 

territorial y zona contigua y con 190 Km. de zona económica exclusiva (Cantarell, 

1984); por lo tanto, el sector pesquero constituye una importante fuente para la 
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demanda alimenticia de la población mexicana, así como, también responde a la crea 

ci6n de empleos y a la aportac ión de divisas. 

Ahora bien, según Gallardo y Laguarda (1984), la explotación pesquera 

en México se ha basado en recursos que pueden dividirse en dos grandes grupos: los 

considerados de .exportación, como el camarón, el atún, el abulón y la langosta, y 

los destinados al mercado interno, ya sean para el consumo humano o para su tran~ 

formación industrial (básicamente harinas de pes cado, para la cría de aves de co-

rral), como la anchoveta, la sardina, el mero y la mojarra. 

Las zonas donde se encuentran las principales pesquerías de nuestro país, 

se localizan principalmente en Campeche y Yucatán -en el Golfo de México- y en B~ 

ja California Norte y Sur, Sonora y Sinaloa - en el Océano Pacífico y Golfo de Cali 

fomia-, en estos últimos, se logra aproximadamente el 80% de la captura total 

anual, lo que se expl i ~a por estar en zonas de surgimiento Gallardo y Laguarda, 

Op. cit.). 

De los peces que se explotan comercialmente en el mundo, las sardinas -
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junto con la anchoveta, ocupan en l a actual idad los dos primeros lugares en la pro

ducción pesquera mundial ( CICIMAR, 1983 ). 

En el país, las tiardinas ocupan el 2o . lugar en volumen de explotación 

dentro de las pirncipales especies comestibles Ruíz, 1979 ) • Así, según Moli-

na et. al. (1984), la pesquería de sardi na ha cobrado una importancia relevante, 

ya que actualmente los volúmenes de captur a han aumentado notablemente, así, por 

eje11plo, en la temporada 82/83, la capt ura de sardina en el Puerto de Guaymas, -

ascendió a 200,000 tons. capturadas con una f lot a de 71 barcos sardineros; capt~ 

ra que actu1tlmente es destinada para la pr oducción de alimentos de consumo humano d! 

recto y para la elaboración de harina, uti l i za da en la fabricación de alimentos -

balanceados. 

Ahora bien, según el trabajo r eal izado por el CICIMAR ( 1983 ), el 

inicio y la evolución de la pesquería de sardina en México está ligada, en parte, 

al desarrollo y abatimiento espectacular de la misma en el Estado de California, 

E.U., donde se alcanzaron volúmenes de captura de casi 800,000 tons. anuales. -

En ese país, la pesca se inicia a finales del s iglo pasado, empezando a gran esca-
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la entre 1916 - 1918. Estos volúmenes cuantiosos provenían exclusivamente de la -

sardina monterrey ( Sardinops sagax caerulea }, 
1 

e impulsaron una industria enlata 

dora y reductora impresionante, cerca de 105 plantas en ~l Estado de California, 

en 1948 (Ramírez, 1958 ). 

En ltéxico, el inicio de la pesquería de sardina para fines industriales 

está registrado para el período 1910 - 1920, en Baja California Norte (Ramírez op. 

cit.). Sin embargo, es hasta el año de 1929, cuando se tienen registros oficia~ 

les de explotación (Pedrín y Ancheita, 1976). 

El desarrollo de la pesca de sardina en nuestro país, a partir de 1929, 

puede resumirse de acuerdo con el trabajo del CICIMAR (1983), de la siguiente ma-

nera: 

De 1929 a 1954, la explotación de la sardina se lleva a cabo en Ense-

nada e Isla Cedros, B.C.N.; a partir de 1955, se inicia la explotación en Ba-

hía Magdalena, B.C.S,, con el establecimiento de una planta procesadora en Isla 

Margarita. En 1964, empezó a trabajar una planta enlatadora en el Puerto Adolfo 
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L6pez Nateos, B.C.S., en el área de Bahía Magdalena. Para los años 1966 a 1967, 

se llevan a cabo prospecciones de sardina en el Gol fo de California, y es en el 

año de 1968, cuando empieza la captura de sardina en las zonas aledañas a Guaymas, 

Sonora y Puerto Peñasco, Son.; la cual es enviada a Ensenada, B.C.N., para su 

procesamiento. A partir de 1973, se establece una planta en Puerto San Carlos,-

B.C.S., en el área de Bahía Magdalena. En Guaymas, Son. ; 

tlán, Sin., se abren industrias procesadoras de sardina; 

Topolobampo y Maza

ª partir de 1972 y -

1973, en Bahía Kino, Son. En 1974, se establece una planta reductora en Santa 

Rosalía, B.C.S. Cabe señalar, que a partir de 1970, se deja de explotar sardi 

na en Ensenada, B.C.S. (Pedrín y Ancheita, 1976 y Malo, 1984). 

El impulso de esta pesquería, se enmarca en la expansión de la misma ha 

cía el Golfo de California, y se observa un incremento significativo en el desti-

no del producto hacia la conversión en harina y aceite de pescado en el período 1973 

a la fecha. Desde 1978, del total de la pro~ucción, más del 60% se destina a -

la reducción y el resto al enlatado (CICIMAR, 1983). 

La pesquería de sardina en el Golfo de California, comprende la sardina 

16 
J 



monterrey ( Sardinops sagax caerulea ), la sardina crinuda 

sardina bocona ( Cetengr aulis misticetus ), 

aacarela ( Scomber japonicus ), ( Molina, 

sardina japonesa 

et . al., 1984 

Opisthonema ~pe.), -

Etrumus teres ) y 

). 

Actualmente, la sardina crinuda ( Opisthonema libertate representa 

uno de los recursos más susceptibles a explotación, ya que, por una parte, la sar 

dina permanece como la única pesquería capaz de proporcionar alimento barato y nutr! 

tivo en grandes volúmenes, porque, de acuerdo con Moya (1983), el cual hace un -

análisis financiero y de comercialización de la pesquería de sardina en nuestro país, 

resume que la sardina enlatada es el alimento más barato y popular en México , que -

por su alto valor nutritivo y fácil preparación, lo han hecho un alimento de gran 

demanda entre amplias capas de la población. Aunque en México se dan todos los -

factores para producir grandes volúmenes de sardina enlatada a bajo costo (ya que -

existe una flota con tripulación experta y el recurso abunda cerca de la costa), l a 

industria sardinera ha padecido a lo largo de los años, una innumerable cadena de -

contradicciones y absurdos hasta la fecha no resueltos. 

Moya (op. cit.), marca lo incosteable de la lata de sardina, toman

do como datos comparativos lo siguiente: 
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1 Kg. de carne 

1 Kg. de pan blanco 

1 Lt. de leche 

1 Kg . de huevo 

454 grs . lata de sardina 

COSTO 1983 

440.00 

40 . 00 

50.00 

110.00 

56.80 

VALOR ACTUAL 

(Julio 1986) 

$ 1,700.00 

271.40 

180.00 

460.00 

290 . 00 

Igualmente este autor, hace además comparaciones que demuestran no sólo 

l o barato de la sardina, sino las extravagancias del mercado alimentario en nuestro 

país. 

1 Lt. COCA COLA (nulo en 
valor alimenticio). 

1 Kg. papas SABRITAS 
(alimento chatarra) 

COSTO 1983 

36.00 

1,125.00 

18 

$ 

VALOR ACTUAL 

(Julio 1986) 

100.00 

4,000.00 
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Así, las papas fritas empaquetadas tienen un valor 9 veces más alto -

que el kilo de sardina, y desde el punto de vista alimenticio, no tiene compara~

ción, ya que como lo afirma el mismo autor, las papas fritas, producidas por com

pañías transnacionales y promovidas obsesivamente por la televisión a su servicio, 

no son más que un craquelante y casi etéreo conjunto de carbohidratos saturados de 

sabores artificia~es, sin n ingún valor nutritivo. 

Aunado a lo anterior, Moya (op. c it.) señala que la sardina es el úni 

co alimento básico, cuyo precio ha descendido durante varios años, respecto al va

lor adquisitivo del peso mexicano, por ello, mantener el precio actual por lata, -

hace incosteable su producción, y provoca el desabastecimiento del mercado. Ade-

más, afirma que el bajo precio de la sardina, no sólo causa su desaparición en el 

mercado, sino que también es el principal motivo por el que la mayor parte de las -

capturas de sardina, terminan en los hornos de reducción, en lugar de la tienda de 

abarrotes. Asimismo, añade que la estructura de costos (mano de obra, lata, Sil!: 

dinas, pasta de tomate, etiqueta, espesadores, empaque, etiquetado y flete Gu~ 

11188 - México está a la vista, y bastaría una computadora y un analista de pr~ 

cios para determinar en pocos minutos, cuál sería el precio justo para pagar el 
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trabajo del pescador y permitirle a la industria seguir funcionando. 

caerulea) 

Por otra parte, cabe señalar que la sardina monterrey (Sardinops sagax 

es la especie que se utiliza principalmente en el enlatado, pero dada -

la situación actual de esta especie de sardina en la baja de su talla promedio y ad~ 

más, probablemente a causa de los efectos de " El Niño ", sufre una marcada caí-

da en su captura, lo que no sucede así con la sardina crinuda, ya que como lo men-

ciona también Molina, et. al. 1982 . ) el declive brusco de la sardina monte~ 

rrey, se debe a las altas temperaturas registradas en los meses que normalmente son 

bajas. 

Todo lo anterior, deriva de la importancia de la sardina crinuda, Opis-

thonema libertate, por ser ésta la más abundante de este género en el Golfo de Ca-

lifornia, y que paso a paso se está reconociendo, ya que, aún cuando en la actua

lidad las capturas de sardina monterrey, son las mejor pagadas por las industrias -

enlatadoras, las bajas en las tallas promedio y en l a captura durante algunas temp~ 

radas, hacen que la sardina crinuda sea día a día un recurso de alta calidad y que 

no siga siendo considerada solamente como una especie para la producción de harina -

de pescado. 
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Ahora bién, el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, como 

lo es la sardina crinuda O. liberatate }, consiste en la conservación y explot~ 

ción racional de los mismos; ésto sólo puede lograrse en la medida en que la inves 

tigaci6n científica y tecnológica nos permita conocerlos, aunque claro está, dicha 

investigación estará apoyada en la organización socio-económica del país. 

\ 
1 

\ 
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Dado que la sardina crinuda, Opisthonema libertate, va tomando mayor -

relevancia en la pesquería de sardina de nuestro país, y a su vez, se cuenta con 

datos biológicos y estadísticos pesqueros suficientes que conduzcan al manejo adecu~ 

do de este importante recurso, a continuación se dan los objetivos planteados en es 

te trabajo: 

1) Analizar el grado de madurez gonadal de la sardina crinuda (O.li

bertate) para la determinación de su ciclo reproductivo y ép~ 

cas de desove, así como también, la talla mínima de madurez du-

rante siete temporadas de pesca: 1973-74, 1974-75, 1976-77, 

1977-78, 1981-82, 1982-83 y 1983-84. 

2) Determinar si existe alguna relación entre la época de desove y 

grado de acumulación de grasa, llenado estomacal y temperatura. 

3) Determinar la composición por edades de la captura de sardina cri 

nuda durante diez temporadas de pesca. 
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Desgraciadamente no se cuenta con muchos estudios realizados para la sar 

dina crinuda, sin embargo, hace más de 20 años, Berry y Barret (1963), hacen 

una identificación del género Opisthonema basado en la combinación de dos considera 

ciones: 

Wong 

1) El área geográfica de aparición, y 

2) La forma en que el número de branquiespinas aumenta en relación 

con la longitud estandar. 

La sardina del Golfo de California, se empieza a estudiar por Sokolov y 

1972 y 1973 ), los cuales mencionan que la sardina crinuda es para ese en--

tonces, sólo una especie que sirve para la elaboración de harina de pescado, aun-

que también realizan algunos muestreos de esta especie para la determinación de al~ 

nos parámetros biológicos como la madurez gonadal, contenido estomacal y almacena 

miento de grasa. 

De la Campa, Gutiérrez y Padilla ( 1974) y Gil ( 1982 ), ponen 

especial énfasis en la distribución de huevos y larvas, llevando a cabo estimacio~ 
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nes preliminares de abundancia. 

Los trabajos de Molina y Pedrín y Ancheita ( 1975 y 1976 ), tratan 

sobre estadísticas básicas de captura y esfuerzo en el Golfo de California de la pe~ 

quería de sardina. 

En el año de 1976, Páez realiza un estudio sobre el desarrollo gonadal, 

madurez, desove y fecundiad de la sardina crinuda Opisthonema libertate de la zo

na de Mazatlán, Sin. 

En cuanto a estudios referentes con el crecimiento y la determinación de 

la edad, Ruíz 1970 ) realiza un trabajo acerca de líneas de crecimiento de la 

sardina crinuda, y es hasta el año de 1978, que García determina mediante la -

lectura de escamas, la edad y crecimiento de la sardina crinuda O. libertate ).

Igualmente para ese año, Molina y García, hacen un estudio de la edad y creci-

miento de la sardina crinuda, pero de otra temporada de pesca, 1977 - 78 yG~ 

cía para la temporada 1974 - 75. En dicha temporada, Comas ( 1976 ), hace -

un estudio sobre la fecundidad y biología pesquera de la sardina crinuda O. liberta

tate. 
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Recientemente se han hecho estudios biológicos de crecimiento por Avenda 

ño (com. per.) para la temporada ( 1983 - 84 ) 

Para 1983, se realizó uno de los trabajos más completos acerca de la 

pesquería de sardina, celebrado entre la SEPESCA y el CICIMAR (IPN), que con

tiene los principales resultados, análisis y conclusiones del proyecto denominado -

" Pesquería de Sardina en Baja California Sur ", estudio en el cual se abordan los 

siguientes aspectos: 

a) Importancia de la pesca de s ardina en México. 

b) Crecimiento. 

c) Composición de tallas en la captura. 

d) Reclutamiento. 

e) Selectividad. 

f) Esfuerzo pesquero. 

g) Ciclos reproductivos, 

h) Fecundidad. 

i) 

j) 

Alimentación, y 

Distribución temporal. 

27 
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Lamentablemente se menciona en este trabajo que las muestras de sardina 

crinuda, no fueron suficientes para determinar algunos de los aspectos anteriores. 

Molina, et. al. (1983 y 1984 ), hacen un análisis biológico pesquero 

de la pesquería de sardina en el Puerto de Guaymas, Son . , trabajo que gira princi

palmente alrededor de la sardina monterrey, aunque se menciona entre otras cosas, -

que la sardina crinuda O. libertate, constituye en volumen, el segundo lugar en 

algunas temporadas de pesca , dentro de los recursos sardineros y cuya captura ha 

crecido de 4,075 a 82,584 tona. del período 1969- 1970 a 1982-1983. 

Actualmente, y desde noviembre de 1983, la SEPESCA/INP, ha intenaifi 

cado el Programa Nacional de Investigación de Sardina, con el objeto de contar de -

manera continua y oportuna con información científica y tecnológica sobre el recurso 

que le permitan una mayor certeza en la toma de decisiones. 
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Actualmente en Guaymas, Sonora, se localiza la mayor parte de la flota 

sardinera del Golfo de California, y a su vez, donde se desembarca la mayor parte 

de la captura de sardina ( Molina, et. al., 1983 ) . Ver Tabla *l. 

La flota sardinera a nivel nacional, está constituida por barcos cerqu~ 

ros o sardineros y camaroneros adaptados para la pesca de cerco. El número de em-

barcaciones en la temporada que han operado en la pesquería de Guaymas, ha aumenta

do de 38 embarcaciones en la temporada 1974-1975 a 69, en la temporada 1981-82. 

( Ver Tabla *2 ). 

to anual de 9.13% 

Este proceso de agregación, representa una tasa de crecimien

Ehrhardt, et. al., 1982 ). 

Este crecimiento, sin embargo, no ha sido prodUcto de la simple agreg~ 

ción de nuevas unidades, ya que, como lo señala Ehrhardt op. cit ), el número 

de embarcaciones que componen a la flota, está constituido por aquellos barcos que 

tradicionalmente operan en la pesquería de Guaymas y por aquellos otros que lo hacen 

en forma esporádica, ya que usualmente operan en otras pesquerías, siendo éstas ~ 

fundamentalmente la de anchoveta con base en Ensenada o de sardina de otros Puertos 

del Golfo de California. 
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Casi todas las embarcaciones fueron inicialmente, en su mayoría, de 

tipo sardinero; la mayoría de madera ( 80% ) y sin sistemas de conservación de 

la captura. Sin embargo, a partir de la temporada 1977-1978, comienza l a incor 

poración de embarcaciones nuevas, de construcción de hierro, las cuales tienen un 

diseño de extracción típicamente anchovetero. 

Este proceso ha continuado hasta las últimas temporadas, llegando estos 

barcos modernos a representar el 70% de la flota. Casi todas las embarcaciones 

de hierro, constan con sistema de refrigeración de la captura, los cuales en su ma 

yoría, son del tipo de agua de mar refrigerada; poseen una ecosonda y en las más 

modernas se cuenta con sonar Ehrhardt, op. cit. ). 

El crecimiento y desarrollo de l a flota, ha traído consigo un cambio no 

table en el tamaño de las embarcaciones. La capacidad de bodega se ha incrementa 

do desde la primera, hasta l a última temporada ( 1969-1970 a 1982- 1983 ), de 

1,307 a 10,052 toneladas, aumentando en 7.6 veces al mismo tiempo, el número 

de barcos aumentó 3 veces desde la temporada inicial hasta la final ( Molina, et. 

al., 1984 ). Ver Tabla *3. 
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De acuerdo con Melina ( op . cit . ), a l incrementarse el desarrollo de 

la industria sardinera, el conocimiento de los patrones sobre la pesquería y cuando 

se incorporaron bar cos grandes a la flo ta, la zona de pesca se extendió, ya que -

los patrones de las embarcaciones siguieron las rutas migratorias de la sardina mon

terrey, hacia el norte, inicialmente en la Bahía Kino e Isla Patos, y durante -

las dos últimas temporadas se extendieron hasta la costa occidental del Golfo de Ca

lifornia en las áreas de Bahía San Rafael, Bahía de las Animas y en las áreas cerca 

nas a Isla Angel de la Guarda, durante el verano. 

Es importante mencionar que las embarcaciones menores, dada su poca - -

autonomía y antigüedad no se alejan de las zonas cercan.as a Guaymas, y por lo mismo, 

sólo pescan cuando los cardúmenes están en aguas someras frente a las costas de Guar 

mas. 

Para determinar el área de pesca en el Golfo de California, donde manio 

bra la flota sardinera que desembarca en Guaymas, Son., se han delimi tado zonas -

que ayudan en la codificación de las mismas. (Mapal ). 
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La estacionalidad de. la captura, se basa priricipalment e en las migraci~ 

nes de la sardina monterrey, así, Molina ( op. cit. ), menciona que la presen-

cia del recurso en el litoral de Sonora, se debe a la mi~ración estacional y agrup~ 

miento en grandes cardúmenes de noviembre a mayo, lo que hace que la sardina sea - 

más disponible a la flota cerquera. 

Al inicio de la pesquería de sardina en el Golfo de California, los s is 

temas de pesca empleados eran típicamente sardineros, puesto que la t ecnología em-

pleada derivada de aquella de las pesquerías de sardina monterrey del Pacífico Mexi-

cano y de Estados Unidos. Las redes eran todas de material sintético y luz 

malla de una pulgada. Esta situación cambió sustancialmente a pa r tir de la tempora

da de pesca 1977-1978, cuando comenzaron a operar embarcaciones nuevas que han si-

do todas de una extracción tecnológica típicamente anchovetera. Así, durante 

aquella temporada, 50% de la flota usó redes con mal las de 9/16", mientras que 

sólo un 40% tenía mallas de 1" y 10% de 3/4". En la actualidad, estos --

porcentajes de composición se han mantenido ligeramente constantes, con un incre--

mento en el uso de mallas tipo anchoveteras de 9/16", como consecuencia de la PS!: 

ticipación de un número elevado de embarcaciones en diversas pesquerías de pequeños 
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pelágicos ( Ehrhardt, 1982). 

La maniobra de pesca en la red de cerco como arte de pesca más utilizado, 

es el siguiente: 

detección. 

La localización del cardúmen, se lleva a cabo en forma visual o por ec~ 

Tradicionalmente las capturas se llevan a cabo 10 días antes y 10 días 

después de la luna nueva durante la noche, lo que corresponde a los llamados oscu~ 

ros o período de pesca mensual. La detección visual del cardúmen, es más frecuen 

te en la noche , ya que el movimiento de los cardúmenes en las capas superficiales 

del mar, producen un efecto luminiscente, el cual es observado fácilmente desde 

los barcos, sin embargo, también se utiliza la ecodetección. Cuando la pesca 

es de día (poco frecuente) 

equipo hidroacústico. 

la detección del cardúmen se basa esencialmente en el 

Una vez que el cardúmen es localizado, se bÓta el pango (lanchón con 

motor integrado que se encuentra en la popa del barco) con un extremo de la red. 
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El barco sigue en marcha hasta completar el círculo, encerrando de esta 

forma al cardúmen y cobrando la red por el fondo. 

El número de tripulantes con que cuenta un típico barco sardinero, es -

de 9 personas: capitán, maquinista, ayudante del maquinista, ruedero, cocine 

ro y cuatro marineros. 

lación. 

La maniobra de pesca es compleja y participa toda la trip~ 

Esta maniobra dura aproximadamente, de 40 minutos a 2 horas y media -

llegando a durar ~asta 4 horas, ésto dependiendo del tamaño del cardúmen ( 5 a -

120 tons. y hasta las 250 tons.) y de que haya o no algún percance al recobrar -

la red. 

Normalmente, la duración de un viaje de pesca no llega a las 24 horas,-

teniendo como factor limitante la ausencia de un equipo de refrigeración, sin em-

bargo, para aquellas embarcaciones lllOdernas con equipos para la conservación de la 

captura, el viaje puede durar hasta los 5 ó más días, dependiendo de la distancia 

al Puerto de desembarque, o bien, como los propios pescadores lo llaman, de " la 

suerte en la pesca " 
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* l. CAPTURA COMERCIAL DE SARDINA DESEMBARCADA EN GOAYMAS, EN TONELADAS 

.... ,& 

TEMPORADA CAPTURA TOTAL MONTERREY CRINUDA JAPONESA MACARELA OTROS ..,,. 

69/70 115,992 11,287 4,705 o o o 

70/71 23,194 19,558 3,617 o 19 o 

71/72 37,100 32,554 4,166 36 226 118 

72/73 38,609 9,924 27,291 1,244 150 o 

73/74 31,239 16,180 10,812 1,525 2,721 o 

74/75 54,350 35,648 15,193 2,183 1,326 o 

75/76 63,094 51,263 8,357 581 2,893 o 

76/77 38,352 8,802 26,016 2,092 1,442 o 

77/78 58,691 32,600 22,224 1,837 1,508 522 

78/79 54,447 24,627 22,650 1,862 3 ,320 1,988 

79/80 112,637 77,566 28,856 371 5,704 140 

80/81 127,247 95,115 27,652 2,833 1,642 5 

81/82 137,813 71,425 51,626 6,304 5,641 2,813 

82/83 205,971 108,246 82 ,584 3,380 766 10,995 
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• 2. Relaci6n de llOVimientos de barcos de la flota sardinera de Guaymas según temporada 

No. BARCOS !lo. BARCOS 
No. TOTAL BARCOS PERMA QUE DEJAN INCORPORAN COMPOSICION DE LA FLOTA SEGUN 

TDIPORADA BARCOS NECEN ENTRi DK OPERAR CADA 
T&MPORADA ENTRE TEMP. TEMPORADA MOVIMIENTO DE BARCOS 

No. % No. % PERllAHECEN INCORPARACION 

1974-75 38 38 

84.2 15.8 

1975-76 42 32 6 10 76,2 21.8 

78.6 21.4 

1976-77 45 33 9 12 ?3.3 26.7 

64.4 35.6 

1977-78 49 29 16 20 59.2 10.8 

69.4 30.6 

1978-79 68 34 15 34 50.0 50.0 

63.2 36.8 

197~ 59 43 25 16 72.9 27.1 

78.0 22.0 

1980-81 66 46 13 20 69.7 30.3 

84.9 15.1 

1981-82 69 56 10 13 81.2 18.8 
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* 3. EVOLUCION DEL NUMERO DE BARCOS POR CATEGORIA QUE HAN PARTICIPADO 

EN LA PESQUERIA DE GUAYMAS POR C.B. 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 No . TOTAL 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 DE BARCOS 

191'? - "7(' 3 e e 1 o 3 1 23 

1970-71 1 8 12 4 1 4 30 

1971-72 1 10 13 1 2 4 1 32 

1972-73 2 11 10 3 2 2 32 

1973-74 1 10 7 4 2 1 1 26 

1974-75 1 12 16 4 1 o 2 36 

1975-76 1 11 17 4 2 1 2 38 

1976-77 o 9 17 5 2 3 1 o o o o o o o 1 38 

1977-78 o 6 13 8 o 3 15 1 46 

1978-79 o 5 10 5 2 1 21 2 o o o o o o 2 43 

197~ o 1 9 6 2 4 31 o o o o o o o 2 55 

1980-81 o 4 8 8 2 3 26 o 3 2 o o 1 1 1 59 

1981-82 1 4 8 6 1 3 25 o 3 10 o 1 3 2 1 68 

1982-83 1 2 8 5 1 3 25 o 3 13 2 1 6 o 1 71 
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De la base de datos sobre la pesquería de sardina que se encuentra en el 

Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CHIP) de Guaymas, Son., se tomaron 

los datos sobre muestreos de campo realizados durante diez temporadas de pesca de la 

sardina crinuda (Ophisthonema libertate): 

Temporada 1973 74. 

Temporada 1974 75. 

Temporada 1975 - 76. 

Temporada 1976 77. 

Temporada 1977 78. 

Temporada 1978 79. 

Temporada 1980 81. 

Temporada 1981 - 82. 

Temporada 1982 83. 

Temporada 1983 84. 

Los datos de campo de esta última temporada, se encuentran almacenados -

en el Instituto Nacional de la Pesca en el D. F. 
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Los muestreos que se han realizado durante estas temporadas fundamental

mente se llevaron a cabo de la siguiente manera s egún lo señalan Sokolov y Wong -

(1973): 

Los muestreos de la captura comercial se realizaron directamente en la -

banda de descarga de la flota durante los cuales se consideró un muestreo masivo y -

un aueetreo de análisis biológico. 

Para obtener las medidas masivas se colocaron en fila según su tamaño 

algunos cientos de ejemplares de la especie investigada o bien, de la toma en cube

tas de los ejemplares en la bodega de los barcos. La medida de la longitud se efec 

tuó según Saith (citado por Sokolov y Wong, Op. cit.), o sea, de la punta del 

hocico hasta el fin de los radios medios de la aleta caudal (longitud furcal - LF). 

Los intervalos de clases son de 10 am. según lo han repor t ado en los lis tados del 

númerq_de individuos por intervalo de talla en la base de datos del CRIP. 

En los anál isis biológicos se tomaron sobre la muestra recogida de los 

barcos y al azar de 50 - 100 ejemplares la de terminación de la LF y longitud -
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patrón, del extremo del hocico hasta el fin de la cubierta de escamas (LP) con 

exactitud de 1 mm.; determinación del peso total (PT), peso eviscerado (PE) y 

peso de las gónadas (Pg) con exactitud de lg.; determinación del sexo y estado 

de desarrollo de las gónadas, con una escala de seis grados; determinación visual 

del grado de contenido estomacal, según escala de cuatro grados; determinación vi 

sual de la cantidad de grasa sobre visceras según la escala de cuatro grados y; fi 

nalmente, la obtención de una muestra de escamas para la lectura de edad y cálculos 

del ritmo de crecimiento. En el caso de la determinación visual del contenido esto 

macal y grasa la escala utilizada de cuatro grados es aplicada hasta la temporada 

1982 - 83, ya que Rara la temporada 1983 - 84 y en la actualidad, la escala que 

se sigue ha sido modificada por los investigadores en el Programa Sardina de l Insti

tuto Nacional de la Pesca a sól o tres grados. 

Los 111Uestreos biológicos realizados durante estos diez años, se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 
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TEMPORADA 

1973 - 74. 

1974 - 75. 

1976 - 77. 

1977 - 78. 

1981 - 82. 

1982 - 83. 

1983 - 84. 

MESES 
MUESTREADOS 

5 

5 

7 

5 

6 

4 

6 

ARE AS 
DE 

PESCA 

4 

3 

6 

7 

6 

6 

22 

- 43 -

No. DE BARCOS 
MUESTREADOS 

14 

8 

16 

14 

7 

8 

32 

No. DE IND. 

1,148 

447 

943 

673 

389 

342 

636 
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Ahora bien, para determinar la época de desove de la sardina crinuda 

(O. libertate), se ordenaron los datos de madurez s exual por mes para cada tempor~ 

da y por sexo. Por otro lado, para establecer la primera talla de madure z se con-

centraron los datos de madurez sexual por mes y por intervalos de talla (10 mm.) y 

para cada temporada. 

Para determinar una posible relaci ón entre l n época de d"?sove y la µcum~ 

lación de grasa y llenado estomacal de los organi smos s e concentraron di chos datos --

por intervalos de talla (10 mm.) por mes y para cada temporada, así como también 

de manera global tom!lfldo en cuenta el grado de llenado estomacal y de acumulación de 

grasa por mes para cada temporada. 

En cuanto a la posible relación de la época de desove con la temperatura 

del agua, se tomaron los datos de este parámetro físico por mes, por año, de los 

reportes mensuales de temperatura superficial del mar del mareógrafo de Guaymas , So 

nora, con los que cuenta el Instituto Nacional de la Pesca (Paez, com. per.). 

Para la determinación de la composición por edades en las capturas comer 
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ciales de la sardina crinuda se elaboraron claves edad-talla según lo proponen llol 

den y Raitt (1975): de acuerdo con la captura total desembarcada en un puerto -

durante todo el período de pesca, se toman muestras midiendo y determinando el gru-

po de edad al que pertenece cada individuo . Pos t eriormente, se establecen grupos 

de talla. Así, se tiene una clave basada en una estadística del período de pesca 

que ee~virá para determinar los grupos posibles de edad den t ro de cada grupo de ta~ 

lla'~'¡; ,· dar la composición por edades en la captura. Por lo que primeramente fue 

necesario determinar la edad de cada individuo muestreado en base a los modelos de ·.;;:· .. ·: 
crecfaiento correspondientes a las temporadas 1974 - 75 por García (1979); 1977 

·~::. · ; 1'. 

-78 ~: ilO'una y García 
::.~~ :: . \ 1 • 

(com:~r'.)• 

(1979) y de la temporada 1983 - 84 por Avendaño - -

1.-: ·.· . 

Una vez determinadas las claves edad-talla para cada una de las tempor~ 

das en las que se tenían los listados de muestreos biológicos se pudo obtener la co~ 

posición por edades en l a captura comercial de sardina crinuda manej ando cada clave 

edad-talla sobre los datos del número de individuos por intervalo de talla (10 nun.) 

que se tienen al11acenados en la base de datos de la pesquería de sardina del CRIP -

de Guaymas, Son., desde l a temdporada 1973 - 74, hasta la temporada 1982 - 83, 
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y del INP/SEPESCA en el D. F . , para la temporada 1983 - 84 . Estos últimos da-

tos se tomaron también para dar la composición por t allas en las capturas. Una vez 

determinada la composición por edades se obtuvo la frecuencia relativa acumulada por 

edades para obtener la curva de reclutamiento según Allen (citado por Gulland, 

1971} de la sardi na crinuda durante cada una de estas diez temporadas de pesca. 
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Haciendo un análisis global de los estadíos de madurez gonodal que se 

presentan mes a mes en cada una de las s iete temporadas de pesca revisadas en este 

trabajo, se observa que para el mes de octubre la mayorí a de l os i ndividuos se pre-

sentan en estadío I, aunque en la temporada 1974 - 75 algunos e jemplares se pre-

sentan en estadio IV, en hasta en un 10.74%. Además , en la temporada 1981-82 

existe s6lo hasta ,un 4.34% de individuos en estadío V. En el caso de hembras 

es llás frecuente que durante este mes apare zcan en estad io VI, hasta en un 61.54% 

en la temporada 1976 - 77 (F"igs . 46 y 47 ). En l as temporadas muestreadas en oc 

tubre puede marcarse que conrorme aumenta la talla de los i ndi v i duos e s cuando apar~ 

cen organismos maduros o en e s tadíos I V, V y VI (Figs. 1, 7, 13, 22) excepto 

para la temporada 1981 - 82. 

En el mes de noviembre, la mayoría de los indi.vi.duos se encuentran en -

estadio 1 y 11 salvo para la temporada 1982 - 83, donde se observa que el 68% 

( 

en machos y el 17% en hembras, se encuentran en estadio V (Figs. 46 y 47) y 

para casi todos los ejemplares mues treados de cualquier talla (Fig. 34). Al igual 

que el mes anterior existen ejemplares en estadio VI principalmente hembras y és 

to ocurre en individuos de tallas más grandes (Figs. 1, 13, 22, 28). 
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En el mes de diciembre aún se encuentra la mayoría de los organismos en 

estadio 1 y II 

3.53S y 29.8% 

aunque pa ra las temporada s 1976 - 77 y 1983 - 84, existe un 

respect i va mente de individuos e n estadio III (Fi gs. 46 y 47) 

y para individuos de tallas más grandes (Figs. 13 y 40). 

Para enero los organismos se presentan en un es t adio 1 y 11, sin enr 

bargo, en la temporada 1974 - 75, se observan e jemplares en todos los estadios -

de aadurez gonadal y, para la temporada 1983 - 84, se observa un aumento en el 

número de ejemplares en estadio III con un 51.26% (Figs. 46 y 47), además,-

aquelloa individuos que pertenecen a tallas más grandes son los que aparecen en esta 

dios de •adurez III, IV, V y VI (Figs. 7 y 40). 

En febrero aparece un mayor número de ejemplares en estadio III hasta 

un 53.92S en la te111porada 1983 - 84, aunque aún podemos encontrarnos i ndivi--

duos en estadio I y II (Figs. 46 y 47). 

Para el mes de marzo, se observan ejemplares en todos los estadios de -

lllldurez aunque generalmente conforme aumenta la talla se presentan individuos en es

tadios de aadurez más avanzados (Figs. 1, 8, 14, 23, 29 y 41). 
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En el mes de abril, la mayoría de los organismos se presentan en esta~ 

dío IV y V, así, para la temporada 1973 74, la talla mínima en que apare-

cen individuos maduros es de 131 - 140 mm., en la temporada 1976 - 77 también -

de 131 - 140 mm., en la temporada 1977 - 78, son individuos de 121 - 130 mm.,-

para la temporada 1981 - 82, los individuos más pequeños muestreados en esta temp~ 

rada son d e 151 - 160 mm. y también apare cen ya maduros, en la temporada 1982-

83, la talla mínima de madurez sexual es de 121 - 130 mm. al igual que para la ~ 

temporada 1983 - 84 (Figs. 2, 14, 23, 29, 35 y 41). Sin embargo, e n este 

mes siguen apareciendo individuos en estadio III e inclusive inmaduros (Figs. 46 

y 47). 

Para el mes de mayo, casi todos los individuos muestreados se encuen~ 

tran en estadio IV y V (Figs. 46 y 47) . Para la temporada 1973 - 74, la 

talla mínima de madUJ"ez sexual es de 121 - 130 mm. (Fig. 2), para la temporada 

1974 - 75 es de 131 - 140 mm. (Fig. 8), en la temporada 1976 - 77, de 131-

(Fig. 15), para la temporada 1977 - 78, es de 141 - 150 mm. (Fig. 

25), para 1983 - 84, de 131 - 140 mm. (Fig. 43). 
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En cuanto al grado de llenado estomacal que preE:entan los individuos mes 

a mes, durante estas siete temporadas de pesca, se observa que para el mes de octu 

bre, la mayoría casi no presenta contenido alimenticio en su tracto digestivo (Fig. 

48), sin embargo, en la temporada 1981 - 82, la mayoría de organismos se presen

ta con el tracto medio lleno o lleno de alimento en un 50 y 33.78%, respectiva~ 

mente. En general, la presencia de poco o mucho alimento, ocurre para ejemplares 

de tallas llás grandes (Figs. 3, 9, 16, 24 y 30). 

En el mes de noviembre, al igual que en el mes anterior, la mayoría de 

los individuos casi no presenta contenido alimenticio, ya que es sólo en poco grado 

salvo para la temporada 1981 - 82 y 1982 - 83, donde la mayoría de los ejempl~ 

res aparecen con el tracto digestivo medio lleno o lleno de alimento hasta en un -

60.8 y 85.~, respectivamente (Fig. 48). Generalmente, el número de ejempla-

res cuyos tractos digestivos aparecen con mayor grado de llenado estomacal, aumenta 

conforme son más grandes (Figs. 3, 9, 16, 24, 30 y 36). 

En diciembre, la mayoría de los individuos presenta poco alimento, a 

excepción de las temporadas 1981 - 82 y 1983 - 84, donde aparece hasta un 
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58.5% de ejemplares con su tracto medio lleno y hasta un 67.8" con el tracto di 

gestivo lleno de alimento. En estas tempora das, no hay una tendencia hacia la 

presencia de mayor grado de llenado estomacal para las tal l as más grandes como suce

de en las demás temporadas (Figs. 16, 24, 30 y 42 ). 

Para ~nero, existe una mayor proporción de individuos casi sin alimento 

en la temporada 1974 75, sin embargo, para las úl timas t e mporada s revisadas se 

auestra un incremento en el número de ejemplares que a parecen con un mayor grado de 

llenado estomacal. Así, para la tempora da 1981 - 82 , existe un 41.2% con el 

tracto digestivo medio lleno de alimento y un 58.8% lleno de alimento. En la 

temporada 1982 - 63, el 73.8" aparece con el trac to d i gestivo me dio lle no y el 

resto lleno de contenido alimenticio. Para la temporada 1983 - 64, un 56.9% 

conb el tracto medio lleno y un 32.28" 

aparece con su tract o digestivo vacío. 

l l eno de alimento y sólo un 10 . 8% 

En el 11e& de febrero, existe una proporción simila r entre los organis~ 

moa, presenta el tracto digestivo medio lle no o l leno de a limento aún en ejemplares 

de tallas más pequeñas (Figs . 17 y 43). 
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Para el mes de marzo, se observa que la mayoría de los organismos pre

senta-iel tracto digestivo medio lleno o lleno de alimento aún en ejemplares de ta~ 

llas más pequeñas (Figs . 3, io, 17, 25, 31 y 43), sin embargo, en la tempo-

rada 1973 - 74, existe un 9°" de individuos que no presenta alimento (Fig. 48). 

En abril, al igual que el mes anterior, los organismos se presentan en 

su ~oría con el tracto digestivo medio lleno o lleno de al i me nto, salvo para la 

te11¡>0rada 1973 - 74, donde el 100% aparece con el estómago vacío (Fig. 48). -

En este mes, generalmente tanto ejemplares pequeños, como los grandes, pueden pr~ 

sentar un grado mayor de llenado estomacal (Figs. 4, 17, 25, 31, 37 y 43). 

Para aayo, la gran mayoría de individuos prese nta contenido alimenti~ 

cio aunque en menor grado que el mes anterior y para la temporada 1973 - 74, só-

lo un 22" presenta un poco de alimento, el resto permanece con el tracto vacío 

(generalmente para tallas pequeñas) lo que no sucede así en el resto de las tempo-

radas donde los ejeaplares de todas las tallas pueden presentar un mayor grado de ~ 

llenado estomacal (Figs. 4, 10, 18, 25 y 43). 
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Tomando en cuenta ahora el contenido graso que presentan los individuos 

ines a mes, y en cada temporada revisada tenemos que para el mes de octubre, la ma 

yoría de los organismos muestreados no presentan acumulación de grasa, sin embargo, 

sólo en la temporada 1973 - 74, existe un 30% con poca y un 15% con regular -

cantidad de grasa (Fig. 49). En este mes, tanto los ejemplares de tallas más p~ 

que~as, co.O los más grandes, casi no presentan acumulación de grasa (Figs. 5,-

11, 19, 26 y 32). 

En ei' mes de noviembre, la proporción de individuos con o sin grasa, es 

similar salvo para la temporada 1977 78 donde existe un la0% de organismos sin 

grasa (Fig. 49). Sin embargo, hay un cambio muy marcado con respecto al mes ante 

rior, ya que gran parte de los individuos presenta acumulación de grasa, tanto en 

organismos de tallas más pequeñas, como los más grandes (Figs. 5, 11, 19, 26, 

32 y 38). 

Para diciembre, se presentan la mayoría de los organismos sin grasa, 

aunque para las temporadas 1981 - 82 y 1983 - 84, hay un incremento en la pro-

porción de individuos con mucha grasa hasta en un 50% (Fig. 49), observándose que 

53 
J 



conforme aumenta la talla de los ejemplares muestreados, la cantidad de grasa acumu 

lada es mayor {Figs. 19, 26, 32 y 44). 

En enero, aparecen tanto individuos sin grasa, como algunos con poca o 

mucha acumulación de ésta, en una proporci ón más o menos similar, sin embargo, en 

la temporada 1982 - 83 el le>o.l de los ejemplares aparece sin grasa. Casi siem 

pre en este mes, los organismos más grandes 3on los que presentan mayor grado de 

contenido graso (Figs.11, 33,38 y 44). 

Para el mes de febrero, la gran mayoría de los organismos presenta poca 

acumulación de grasa hasta un 74.8%, en las temporadas 1976 - 77 y 1982 - 83, -

existe hasta un 50% de ejemplares sin grasa. Al igual que el mes anterior, son 

los individuos de mayor talla los que aparecen con mayor acumulación de grasa (Figs. 

20, 38 y 44). 

En el mes de marzo, aumenta el número de individuos con mayor grado de 

contenido graso hasta uh 55% con mucha grasa en la temporada 1976 - 77, aunque 

en la temporada 1973 - 74, exis1;e un 67% de ejemplares sin grasa. Sin embar-
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go, todos los indivi duos tanto de tal l as más pe queñas , c omo los más grandes pueden 

presentar mucha grasa acumulada (Figs. 5 , 12 , 20, 27, 33 y 4 5 ). 

Para abril, al igual que en e l mes anter i or, la mayoría de los orga~ 

nismos se presenta con acumulación de grasa hasta e n un 7~ con mucha , en la t e m-

porada 1970 77, aunque para la temporada 1982 - 83, existe un 58% de indivi 

duos sin grasa (Fig. 49). En este mes, pue de observarse que c a si siempre son 

los ejemplares de menor talla los que presenta n mayor a cumula c ión de g rasa (Figs . 

6, 20, 27, 33, 39 y 45 ). 

En mayo, la mayoría de los org anismos aparece n con poca grasa, aunque 

en la temporada 1983 84, existe un 25% de indivi duos con mucha grasa (Fig. -

49). En este mes, tanto los individuos d e tallas más pequeñas, como los ejem--

plares más grandes, pueden presentarse con acumulación de grasa como también apare-

cer sin grasa (Figs. 6, 12, 21, 27 y 45) . 

De acuerdo con las claves edad-talla, en la determinac ión de composi~ 

ción por edades y por tallas de las capturas comerciales, en la determinación de la 
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edad de reclutamiento durante diez temporadas de pesca de sardina crinuda, se puede 

observar que los ejemplares capturados se encuentran de 1 a 7 años de edad aun~ 

que en las temporadas 1976 - 77 y 1977 - 78, aparecen individuos hasta de 9 

años, sin embargo, los individuos de 3 y 4 años, son los que aparecen con ma-

yor frecuencia en la captura en un 55 y 40%, res pect ivamente. En las tempora-

das 1975 - 76, 1978 - 79, 1982 - 83 y 1983 - 84, existe una homogeneidad en 

el número de ejemplares de todas las edades, ya que se presentan con similar fre~-

cuencia organismos de 1 a 6 años. (Figs. 50. 51 y 53). 

I.os individuos que tienen una talla de 161 - 170 y 171 - 180 mm., 

son los que sobresalen en las capturas hasta en un 34.8 y 44.3%, respectivamen-

te. Sin embargo, para las temporadas 1975 - 76, 1978 - 79, 1982 y 1984, 

existe un rango de 91 - 210 mm., y para las demás temporadas encontramos un ran-

go de 121 - 200 mm., por lo que en el caso de las mencionadas temporadas se pueden 

observar dos picos en la distribución de frecuencias, uno cuyo intervalo correspon-

de a 121 - 130 mm. y otro a 161 - 170 ó 171 - 180 mm. (Figs. 56 y 59). 

Haciendo una gráfica sobre las tallas promedio se tiene que para 1975 -
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76 y 1978 79, existe una caida en el valor promedio y, para las t e mpora da s 

1982 83 y 1983 - 84, se encuentran los valores en el mismo punto de parti da 

de hace diez años. (Fig. 63). 

En cuanto a la edad de reclutami ento, se tiene que para la temporada 

1973 74, es de 3.3 años; para la temporada 1974 - 75, de 3.9 años; para 

1975 76, de 3.15 años; en 1976 - 77, es de 2.6 años; para la temporada -

1977 78, es de 2.3 años; para 1978 79, de 2.75 años; para 1980 - 81 , 

es de 2.5 años; en la temporada 1981 82, es de 2.6 años; para la tempora-

da 1982 - 83, es también de 2.6 años y para 1983 - 84, es de 2.8 años. 

(Figs. 64 - 73). 
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De acuerdo con Ruiz y Vicencio {1985), para proyectar y realizar la 

pesca racional de cualquier recurso pesquero, es fundamental introducirse al estudio 

de ciertos aspectos de la fisiología de la reproducción que, aplicados a la pesca, -

permitan programar adecuadamente la captura del recurso sin incidir en la extracción 

de hembras próximas al desove y, por otra parte, asegurar que las hembras que se 

encuentran en su primera madurez sexual, puedan desovar y, con ello, 

un equilibrio reproductor que garantice la conservación del recurso. 

se mantenga 

Para el caso de la sardina crinuda {Opisthonema libertate) en que des

graciadamente no se le ha dado su valor como recurso potencial por estar en un se~ 

do término dentro de la pesquería de sardina, día a día, va tomando una mayor . im~ 

portancia y en este trabajo uno de los propósitos es dar algunos elementos básicos -

pero fundamentales para la reproducción de este recurso con la intención de apoyar,

en lo general, estudios biológico - pesqueros más particulares y precisos que inci 

dan en el m.anejo y explotación racional de este importante recurso. 

Así pues, se ha realizado un análisis histórico con lo que se puede de

terminar épocas de desove, talla mínima de madurez sexual y su relación con la tem-
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peratura, cantidad de alimento y grasa que, como lo señala Paez (1976), la temp~ 

ratura y la alimentación son dos factores que influyen de manera determinante en el 

desove y fecundidad de las especies. Por tanto, de este análisis podemos decir 

que la época de desove principa~mente ocurre durante la primavera ya que es en los 

meses de marzo, abril y principalmente en mayo, es cuando aparecen individuos en 

estadío V, lo cual concuerda con Sokolov y Wong (1973) los cuales determina-

ron para la temporada 1972 - 73 una época de desove primaveral. Paez (1976), -

determinó que los meses en los que desova la sardina crinuda para la temporada 1976-

77, son mayo y junio y a una temperatura de 25 - 29° c. Sin embargo, se -

encontraron también organismosmaduros en los meses de octubre y noviembre y cuando 

la temperatura del agua estaba de 20 - 26° C; lo que sugiere también una época de 

desove otoñal, aunque menos significativa que la de primavera y, como lo menciona 

Paez (Op. cit.) las condiciones físicas y biológicas pueden ser diferentes para 

cada temporada y también diferentes de una región a otra, ya que su estudio com~ 

prendió la zona de Mazatlán, Sin. 

Durante las temporadas revisadas en este trabajo, cuando aparecen orga

nismos maduros en otoño, es porque la temperatura se encontró en el intervalo seña-
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lado anteriormente (20 - 26° C), es decir, normalmente para la zona de Guaymas 

en el otoño empieza a descender la t emperatura del mar que durante el verano tomó 

sus grados máximos (Figs. 74 - 79). 

De acuerdo con Carvacho y Ríos (1984), se sabe que los procesos bi~ 

lógicos tienden a r etardarse cuando las temper aturas disminuyen, lo que explica 

que los animales de altas latitudes deben distribuir sus funciones a lo largo del 

año. Lo más frecuente, según añaden estos mismos autores, es el aprovechamient o 

de la estación cálida para realizar las funciones más dispendiosas desde el punto de 

vista energlético como la reproducción. Así, en la temporada 1983 84, encon-

tramos indivi duos maduros durante el invierno y de tallas más pequeñas que en el res 

to de las demás temporadas como respuesta posiblemente al aumento de la temperatu

ra del mar en los meses que normalmente son bajas. 

La talla mínima de madurez sexual que se presenta para la mayoría de las 

temporadas revisadas en este trabajo es de 121 - 130 mm. (LP), aunque para la tem 

porada 1974 - 75, aparece como talla mínima de madurez 151 - 160 mm. (LP) y en 

la temporada 1983 - 84, de 111 - 120 mm. (LP). 
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En cuanto al llenado estomacal de los individuos, se tiene que durante 

la primavera y en el otoño, se presentan con el tracto digestivo medio lleno o lle

no de alimento, ést o puede reflejarnos el ciclo estacional de densidad que atravie

sa el fitoplancton al menos en las regiones templadas durante la primavera y el oto-

ño, según lo menciona Odum (1984) . Y la s urgencia en primavera de la costa de 

Sonora (Mee, 1984). Desde la temporada 1981 - 82 hasta 1983 - 84, en el --

transcurso y durante cada una de estas temporadas, casi siempre los organismos rev! 

sados se presentan con alimento en el tracto digestivo , esto puede deberse a que du 

rante 1982, surge el fenómeno oceanográfico "El Niño" y según explica Lara 

(citado por Leyva, 1984), existe un enriquecimiento de Golfo de California, por-

que las aguas tropicales traen consigo especies que encuentran en estas regiones un 

medio óptimo para incrementar su producción y por tanto, las especies fitoplantó

fagas como la sardina crinuda se vean beneficiadas , ya que, como lo señala Malina 

(1982) y Leyva ( 1984), la captura de sardina monterrey disminuyó radicalmente 

mientras que la sardina crinuda fue captrn~ada en grandes cantidades por s er una esp.!: 

die más cálida que la monterrey, la sardina crinuda por un lado entra en l ugares 

que no es muy frecuente de encontra r y por otra parte, puede encontrar abundante 

alimento, ya que por ejemplo en la temporada 1982 - 83, aún en los meses i nverna-
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les como enero, se presenta una gran proporción de individuos con el tracto digest! 

vo lleno de alimento; por lo que, como lo menciona Lara (citado por Leyva,1984) 

el fenómeno oceanográfico "El Niño" de 1982, puede considerarse el más impor-

tante de este siglo, comentando que todo el ecosistema se transformó por arriba de 

los 100 m. 

para 1984, 

de profundidad, observándose anomalías hidrográfi cas y bióticas que 

estaban aún normalizando, debido a la desaparición de este fenómeno 

en el Golfo de California. 

De acuerdo con Paez (1976), en cuanto a la utilización de la cantidad 

de grasa contenida en la cavidad visceral de la sardina crinuda queda evidente que 

la alimentación está en franca relación con la acumulación de ésta, y a su vez 

es probablemente canalizada hacia la gónada, ya que como puede observarse es a pri~ 

cipios de la primavera y en el otoño, cuando encontramos ejemplares con acumulación 

de grasa, energía que puede estar siendo utilizada en la reproducción. 

Sin embargo, la cantidad de grasa encontrada durante la época de desove 

no es mucha en la mayoría de los individuos, probablemente se deba a lo que Soko-

lov y Wong (1973) sugieren de que la sardina crinuda no migra grandes distan---
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cias para desovar y por lo tanto, no necesite de gran acumulación de energía en el 

desove y/o bien, puede ser que como la sardina crinuda es "muy correlona" 

como suelen llamarla los pescadores, es decir, el movimiento del cardumen es muy 

rápido y de un lado hacia otro, estén gastando energía constantemente. 

De acu.erdo con Gulland (1971), no todas las tallas o edades de peces 

sufren la misma mortalidad por pesca: los peces pequeños pueden escapar a través -

de las mallas de la red o no encontrarse en la zona principalmente explotada . Es 

útil distinguir la parte debida puramente al comportamiento de los propios peces 

(reclutamiento) y la debida a las propiedades de selección del arte. Al res-

pecto, podemos hacer un análisis de la edad de reclutamiento, la composición por 

edades y por tallas en las capturas comerciales de la sardina crinuda durante diez 

temporadas de pesca, dando una explicación preliminar acerca de estos conceptos me~ 

cionados anteriormente, del reclutamiento y la selectividad, ya que es corriente 

suponer que la composición por tamaño de los peces que entran en la boca de la red 

es igual que la de la población presente en la vecindad inmediata del arte (Gulland, 

op. cit.). 
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De la composición por edades en las c a pturas comerci a l e s predominan la -

edad de 3 y 4 años, si todos los peces han sido reclutados a un nivel inferi or 

al de la región de selección de cual quier malla en uso, entonces de acuerdo con Gu 

lland ( op. cit.), la forma precisa del reclutamiento puede ser ignorada, pudie n-

do considerarse arbitrariamente que ocurre a una longitud o edad conveniente por 

debajo de la región de selección; así, durante las temporada s revisadas en este 

trabajo se tiene que siempre la edad de reclutamiento e s menor a la de r egión de se

lección, aún cuando para las temporadas 1975 - 76, 1978 - 79, 1982 - 83 y 1983 

- 84, se capturaron individuos muy pequeños; estas capturas posiblemente sean con 

secuencia de la incorporación de barcos, tanto en número, como aquellos con mayor 

capacidad de bodega y, si tomamos en cuenta también lo que señala Pope (1983) -

de que probablemente el arte de pesca menos selectivo, es la red de cerco en gran~ 

des dimensiones y de malla pequeña como sucede en las redes ut i lizadas por la flo-

ta sardinera de Guaymas (aprox. 350 m. de largo y 1" y 9 l 16" de luz de 

malla) no entra posibilidad de que algún pez pueda salir de la red una vez cercado 

el cardumen; por otro lado, supuestamente los pe scadores "seleccionan" el car-

dumen en cuanto a su propia experiencia en la ident ificac ión y captura de cardume-

nes de sardinas de tallas grandes (adultos) y otro cardumen de sardi nas de ta~-
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llas chicas (juveniles) y si encontramos ejemplares tan pequeños durante estas 

temporadas, puede entonces parece r que los cardúmenes lleven tanto pequeños, como 

adultos, o bien, debido a la abundancia de sardina crinuda por lo me nos en las tem 

poradas 1982 - 83 y 1983 - 84, por causas de ºEl Niño" que ya habíamos se-

ñalado, se hayan pescado cardúmenes de juveniles que se encontraron en las áreas de 

pesca o tal vez dentro d e un cardúmen de adultos se incorporaron un mayor número 

de individuos maduros de tallas pequeñas y/o por la cantidad de alimento disponible 

que hicieran esta unión de sardina crinuda chica a cardúmenes que normalmente son -

de tallas más gr.andes. 

Para las temporadas 1975 - 76 y 1978 - 79, desgracidamente no se -

cuenta con los muestreos biológicos para tratar de da r una mayor explicación a la pr~ 

sencia de tallas pequeñas en la captura, sin embargo, como ya se había mencionado 

para la temporada 1978 - 79, es cuando se incrementa el número de barcos a la flota 

sardinera de Guaymas, y como lo señala Ehrhardt, et. al. (1982), esta tempor~ 

da presenta una anomalía como producto de una incorporación temporal elev ada de emba~ 

caciones que operaban en otras pesquerías fundamentalmente la de anchoveta con lo que 

se puede detectar una repercusión, posi blemente por el tipo de red con luz de malla 
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todavía más pequeño que las redes sardineras, las primeras tienen 9 ! 16" y las 

et. al. segundas 1" 
' 

que hic ieran la captura de individuos pequeños. Ehrhardt, 

(Op. cit.), menc ionan que casi todas las embarcaciones fueron inicialmente, en su 

mayoría, de tipo sardine ro la mayoría de madera y sin sistemas de conservación de 

la captura, por lo que para 1975 - 76, se pudieron capturar organismos chicos por 

pescar cerca del Puerto, ya que es hasta 1977 - 78, cuando empiezan a formar 

parte de la flota, barcos más grandes y además con sistemas de refrigeración para 

la conservación de la captura. 

De acuer.do con Zamudio (1986), el rendimiento por recluta óptimo se da 

a una edad de 3 años, por lo que él mismo concluye que la pesquería de sardina cri-

nuda se encuentra para 1984, en un nivel cercano al ópti mo de equi libr io. Con la 

captura de individuos más pequeños que esta edad ocurrida en las temporadas 1975-76 , 

1978 - 79, 1982 - 83 y 1983 - 84, posiblemente por el incremento en el número 

de barcos anchoveteros, aparezca una sobre explotación por lo que las condiciones -

en las que se encuentra esta pesquería pueden ser adecuadas a su explotación, si to

mamos en cuenta que lo más importante que puede afectarla es la forma en que la flota 

sardinera maneje tanto sus redes en la captura de cardúmenes de sardina chica, como 

la incorporación de barcos anchoveteros. 
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LA 6poo11 do dHovo do 111 1tArdina orinuda (Opi11thonomo Hbort1ato) 

ocurro on prim1wora prinoiplllmonto on C!ll mH di!! mayo, prolong4n

do110 po11ibl01110nto h11ot11 Junio, lo ou11l no oo pudo conot11tar por 

no oxi11tir d11to11. 

dA1 pudo obaorv11r10 0JC1111Plaro11 on do11ovo on mo•o• otoftalea cuando 

lao tomporoturao oon m4n bajoo quo lo normal, así como, tambi6n 

on mo11011 invornalon cuando laa tomporaturaa •on m4a altaa que lo 

normal. 

La tolla mtnima de madurez •exual do la aardina crinuda, ea priE 

cipolmente de 121 - 130 mm. de LP., aunque se encontraron en 

al¡unaa temporadoa, individuo• maduro• desde loa 111 - 120 nun. 

y ha•ta lo• 151 - 160 nun. 

El arado de llenado eatomacal aumenta durante la primavera y el 
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otoño, reflejando el ciclo estacional de densidad que atravieza 

el fitoplancton. 

La sardina crinuda aprovecha el enriquecimiento del Golfo de Cali 

fornia, al incrementar su producción especies de fitoplancton 

durante el fenómeno oceanográfico "El Niño" por lo que posi~ 

blemente se vea beneficiada por dicho fenómeno. 

La sardina crinuda al1111cena energía probablemente canalizada ha~ 

cia la reproducción por observarse que es a principios de la pri

mavera cuando aparecen ejemplares con mayor grado de acumulación 

de grasa, aunque no en grandes cantidades como otras especies mi 

gratorias. 

Los grupos de edad más frecuentes que aparecen en las capturas c~ 

merciales de la sardina crinuda, son de 3 y 4 años y las 

tallas de mayor captura, corresponden a los intervalos de talla -

de 161 - 170 na. y 171 - 180 mm. de LP. 
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La edad de reclutamiento a través de 1973 - 74 a 1983 - 84, 

ocurre a una edad conveniente por debajo de la región de selec~ 

ción, aún cuando en algunas temporadas se capturaron individuos 

muy pequeños (91 - 100 mm.} quedando en un intervalo de 2.3-

3.9 años, con un promedio de edad de r eclutamiento de 2.9 años. 

La incorporación de nuevos barcos a la flota sardinera que operl!'" 

ban en otras pesquerías principalmente la de anchoveta, repercu

te en la captura de organismos pequeños (91 - 100 mm.}. 

Lo más importante que puede afectar la sobreexplotación de la -

sardina crinuda para no llegar a los niveles óptimos en los que 

casi se encuentra, es la forma en que la flota sardinera mane

ja sus redes en la captura de cardúmenes de juveniles como la -

incorporación de barcos anchoveteros. 
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Una vez identificadas las épocas d•~ desove sería conveniente ana

lizar durante la primavera como e n el ot.oño de :fecund.ldad de es t a 

especie. 

Hacer un análisis del contenido estomacal que presentan las sard~ 

nas y comparar con la abundancia :fitoplactónica que se presenta 

en el Gol:fo de Ca li:forni a s obre todo durante l a ocurrencia del -

fenómeno oceanográfi co "~: 1 Niño". 

Determinar el :factor de condición de la sardina crinuda durante -

cada mes de cada temporada y constatar si esta especie es bene:fi

ciada por "El Niño". 

Hacer un análisis de las difere nci as en la composición de captura 

entre barcos que util izan redes anchovete ras y aquellos que -

usa n redes de tipo sardineras, as í como también, e l análisis 

de las áreas de pesca donde realizan sus capturas. 

Realizar un estudio que ayude a dete rminar la experiencia de un 
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patrón de pesca en distinguir ent.re cardúmenes constl tul dos por 

grupos de sardina de diversas tallas y detener el cerco s i ést.e 

conl.lene una cantidad conslde ruble de sardina con tallas pequei'las. 

Neceaarinmente debe haber una mayor organizaci ón y c onstancia en 

los mues lreos, ello signlrica incrementar l os es fuerzos por e n-

tre laza r a nivel nacional e internacional las instituciones que -

miden las variaciones en el nivel medio del mar, la temperatura 

superficial, las variaciones oceanogreficas, etc. 

En cuanto a loe muestreos biológicos, igualmente debe haber una 

mayor constancia y organización entablando con instituciones pro

gramas paralelos que contemplen mayores rasgos en cuan to a l es t u

dio de la dinámica de poblaciones de esta importante especie. 

Al respecto, puede proponerse un estudio interdisciplinario que 

que contemple con más precisi ón y veracidad todos l os aspectos --

comprendidos en esta pesquería, tanto biológicos, como económi 
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cos y sociales, que permitan tomar las decisiones de explota~ 

ción más certeramente. 
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Cl-'VI! IDAD - TALLA TDIPORADA 1973 - 74 . 

IDAD 2 3 4 5 6 7 8 

TO TA L 
IllT. ' ' ' ' ' ' ' ' TALLA IllD. " IND. " IND . " IND. " IND. " IND. " 11m. " IND. " 

121 - 130 

131 - 140 2 - 3.33 58 - 96.67 60 

lU - 150 40 - 81.63 8 - 16.33 1 - 2 . 04 49 

151 - 1110 5 - 2.66 179 - 95.21 4 - 2.13 1B8 

1111 - 170 3 - 0.67 106 - 23.511 335 - 74 . 44 4 - 0.89 2 - 0.44 450 

171 - 180 2 - 0.511 184 - 51.69 153 - 42.96 17 - 4.78 356 

181 - 190 1 - 1.12 29 32.58 45 - 50.56 14 - 15.74 89 

19J. - 200 20 . 00 - 20.00 3 - 60.00 5 

201 - 210 

211 - 220 

T O T A L: 2 106 295 524 188 65 17 119.7 
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a.o6ICIOll POR mADl!S Dlt LA CAPTllRA cam!CIAL DE LA TEllPORADA 1973 - 74. 
CAPTURA - 10,808 TOll . 
TALLA PN*. - 164.2 -· 

lllAD 2 3 4 5 6 7 8 TO TA L 

IllT. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 

131 - 140 163.4711 4, 7•5.726 4,909.202 

l•l - 150 5,126. 304 1,025.512 128.111 6,279.927 

151 - 160 l502.521 21,566.181 "82.470 22,651.172 

161 - 170 2ll0.375 9,155.868 28,928.813 345.871 170.993 31.alil.SB> 

171 - 180 169.160 15,814. 089 12,980. 024 1,443.903 30,207.1711 

181 - 190 108.137 3,1•5. 620 4,881.600 1,519.707 9,1155.064 

191 - 200 264.589 264.589 793,7118 1,322.9"6 

201 - 210 

211 - 220 

TO T A L: 163.4711 10,734.926 31,918.721 45,133.509 16,864 . 215 6,761.085 2,313.475 113. 887. <407 
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CLAVS IDAD - TALLA TDPORADA 1974 - 75. 

IDAD 2 3 4 5 6 7 8 

Illr. ' ' 
, , 

' ' ' ' 
TO TA L 

TALLA IlllD. " " IND. " IN!>. " IND . " nm. " IllD. " IND. " 
121 - 130 27 100 27 

131 - 140 6 100 6 

141 - 150 4 67 2 33 6 

151 - ll!O 8 10 8' 8 12 

161 - 170 31 28 80 72 111 

171 - 180 82 38 116 54 19 8 217 

181 - 190 27 28 52 51 17 17 6 6 102 

191 - 200 28 100 28 

201 - 210 

211 - 220 

TOTAL 27 11 43 163 143 71 17 34 509 
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~ICIOll POR l!llAllES DK LA CAP'l'UllA calERCIAL DE LA Tl!llPORAOA 1974 - 75. 
CAPTURA - 15,193 TOI. 
TALLA PRal. - 173 - · 

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 ,. TOTAL 

urr. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 

131 - 140 2,080.264 2,080.264 

141 - 150 1,469.397 723 . 733 2,193.130 

151 - 1110 435.672 4,574.552 435.671 5,445.895 

161 - 170 12,198. 966 31,368.770 43,567.736 

171 - 180 22,408 .785 31,844. 064 4,717 . 639 58,970.488 

181 - 190 6,270.081 12,299.005 4,099.668 1,446.942 24,115.696 

191 - 200 4,818.117 4,818.117 

201 - 210 

TOTAL 3,985.333 17,497 .251 54,213.226 38,114.145 17,016.644 4,099.668 6,265.059 141,191.326 
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CQIPOSICIOll POR lllADl!S DE LA CAPTURA COllERCIAL DE LA TEllPOllADA 1975 - 76. 
CAPTURA - 8,357 TQll. 

TALLA PllOll. -
155 -· PESO PllOll. - 75.8 g. 

IDAD 2 3 4 5 6 7 8 TO TA L 

IllT. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 13,1211.516 13,126.516 

131 - 140 3, 726.121 3, 726.121 

141 - 150 469.070 231.035 700 . 105 

151 - lllO 171.320 1,798.859 171.320 2 ,141.499 

161 - 170 5,754 . 136 14, 796 . 348 20,550.484 

171 - 180 7,977.948 11,337.084 1,679.598 20,994.600 

181 - 190 3,633.044 7 ,126.355 2,375.452 838.395 13,973.246 

191 - 200 4,802.856 4,802.656 

201 - 210 

211 - 220 

TO T A L: 13,1211.516 4,366.511 7, 784.030 22,945.616 14 , 970. 128 8,805.953 2 ,375.452 5,641. 251 80 , 015 . 4 57 
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Cll.AYll lllAll = TAIJ.A TlllD'll!WlA l!l'lfi = .,,, , (1111111. 1111Win) 

iDAll í! ª ' § li 'I 11 • 
lllT. , , , , , , , ' , TO TA L 

TALLA 11111. • um. • lllD. • IllD. • um. • uro. • nm. • IllD. " lllD . " 
l!U • l:IO 

131 - 140 11 IO 3 RO 15 

1'1 - ll!O z ... .,. 
"'° ti.U 42 

111 - 180 7' 11.ao ft 1.21 l 1. 11 llO 

111 - 170 11 n.li? 18 70.41 l! 1,0I 1911 

171 - 180 l!:l6 70.14 .. ..... o.ao 336 

111 - 190 ,., u .• 111 til.IO 111 11.17 .. a.~ 2 1 .02 1.02 197 

111 - 200 1 2.11 17 •• 17 11 ....... • 11.'71 47 

201 "210 100 

211 - 220 1 100 1 

TO T A L1 14 173 .. , 10 z 915 

- 12 -



calPOSICION POR EDADES DE LA CAPTURA COMERCIAL DE LA T!llPORAOA 1976 - 77. 
CAPTURA - 26 ,016 roll . 
TALLA Pllal . - 172.6 -· PESO Pllal. - 113.5 g. 

llDAD 2 3 4 5 6 7 8 9 TO TA L 

IllT. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 

131 - 140 433.663 108.416 542.079 

141 - 150 362.002 7,243.~ 7,605.068 

151 - 160 13,000.622 878.420 175.684 14,054. 726 

161 - 170 20,331 . 9911 50,107.665 725.889 71,165.552 

171 - 180 61 , 840.690 25,937.168 264.126 86,041.984 

181 - 190 9,581.955 24. 055. ?.84 4,867 .358 815.229 409.623 409.623 40,159.072 

191 - 200 141.417 2,402.458 3,249.995 848.200 6,642.130 

201 - 210 325.566 325.566 

211 - 220 25 .270 25,270 

TO T A L : 795.665 40,684.122 122 , 550.207 53,296.483 8,401.479 1,663.429 409 .623 350.836 409 .623 228 t 561 . 467 
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CLAYI IDAD - TALLA TlllPOllADA 11177 - 78. 

IDAD 2 3 4 5 6 7 8 9 

TOTAL 
nrr. ' 

, 
' ' ' ' I I I 

TALLA IllD. s IND. s l!Gl. s IND. " IND. " IND. " IND. " IND. " IND. " 
121 - 130 & 100 5 

131 - 140 16 48.48 17 51,52 33 

141 - 1!50 s 4.41 85 911.59 68 

151 - 180 109 87.90 15 12.10 124 

Ull - 170 411 23.70 128 71.51 5 2.79 179 

171 - 180 3 2.13 85 80.28 48 34.<M 5 3.5& 1A1 

181 - 190 11 9.47 119 72.63 11 11.58 2 2.11 2 2.11 2 2.11 95 

191 - 200 10 33.33 16 53.34 2 8.67 3.33 3.33 30 

201 - 210 l 100 l 

TOTAL: 24 240 132 32 4 4 l 2 67'1 
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' 

ca.o&ICIOll POR mADKS DI LA CAPTURA COllKRCIAL DI LA Tllll'OIWlA 1971 - 78. 
CAPTURA - 22,224 TOll. 
TALLA !Wm. - 166.3 -· 

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

Illt . 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 683.356 683.355 

131 - 140 2,205. 124 2,343.399 4,598. 523 

141 - 150 699.537 15,162.979 15, 862.516 

151 - U!O 4', 078.454 6,067.682 50,146.136 

161 - 170 22,394.174 62,311.571 2,431.119 87 , 136.864 

171 - 180 1,438.072 40,698. 114 22,982.147 2 , 396.787 67 , 515. 120 

181 - 190 2,102.656 16,124. 064 2,571 . 146 468.490 468.490 468.490 22. :!03. 336 

191 - 200 743. 834 1,190.403 148.856 74 . 316 74.316 2,231.725 

201 - 210 187.496 187.496 

TOTAL: 3,588.016 85 , 417 . 078 111 , 180.023 42,281 . 164 6,158. 336 617. 346 730/302 74. :116 468. 490 250, 515 . 071 
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COMPOSICION POR EDADES DE LA CAPTURA COMERCIAL DE LA TEllPORADA 1978 - 79 . 
CAPTURA - 23, 471 TON. 
TALLA PROll. - 152.1 --

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 9 TO TA L 

INT. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 36, 791.376 36.791.376 

131 - 140 17,940.253 19,065.219 37 ,005.472 

141 - 150 513.286 11,125.850 11,639.136 

151 - 160 20,197.254 2,879.39'1 23, 796.648 

161 - 170 12,164.920 33,848.712 1,320 . 628 47, 334.320 

171 - 180 1,123.260 31, "88. 783 17,951.065 1 ,872.100 52, 735. 208 

181 - 190 3,571.$62 27,386. 728 4,367 .093 795. 731 795. 731 795.731 37, 712.376 

191 - 200 33,405.018 53,460 . 057 6,685.013 3,337 .495 3,337 .495 100 , 225.078 

201 - 210 2 ,642.319 2 , 642.319 

211 - 220 

T O T A L' 55,244.915 64, 396 .503 72,088. 3 11 80,063.439 59,699. 250 7,480.744 6, 775.545 3, 337 .495 795. 731 349 . 881. 933 
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cau>o5ICION POR EDADES DE LA CAPTURA COMERCIAL DE LA TEMPORADA 1980 - 8 1. 
CAPTURA - 27 ,652 
TALLA PROM. - 167 ... 
PESO PROM. - 97 . 9 g. 

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 TO TA L 

I NT. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 8,117.859 8,117.859 

121 - 130 8,988.526 B,988.526 

131 - 140 981.415 981.415 

141 - 150 3,469.615 694.009 4,163.704 

151 - 160 39,462.664 39.462.fi&C 

161 - 170 9 ,538.338 71,985.918 81,524.256 

171 - 180 64,061. 216 31,008.880 95,090.096 

181 - 190 25,123.209 7 ,614 . 679 32,738.088 

191 - 200 1,376 . 618 2,064.926 3,441.544 

201 - 210 32 . 999 32.999 

211 - 220 

T O T A L: 21,557.415 49,695 .091 136 . 067 .134 56, 132.089 8,991. 447 2 ,064 . 926 32 .999 274,541.151 
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CUVE EDAD - TALLA PARA LA TDIPQRAI)A 1981 - 82. 

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 

INT. , , # H # H 
T O T A L 

TALLA I ND. " lND . " IND. " lND. ·~ JNU. " IND. " I ND. " í ND . " 
101 - 110 2 100 2 

111 - 120 11 100 11 

121 - 130 13 100 13 

1 31 - 140 18 100 18 

141 - 150 5 83 . 33 16.67 6 

151 - 160 25 100 25 

161 - 170 11 11.70 83 88.30 94 

171 - 180 62 67 . 39 30 32.61 92 

181 - 190 33 76 . 74 10 23 . 26 43 

191 - 200 6 40.00 9 100 15 

201 - 210 100 

T O T A L' 49 37 145 63 16 9 320 
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COIPOSICION POR EDADES DE LA CAPTURA COEMRCIAL DE LA TEMPORADA 1981 - 82 . 
CAPTUllA - 51.860 TON . 
TALLA PROM . - 170.1 na . 
PESO PROM. - 93.3 g. 

EDAD 2 3 5 6 7 8 TO TA L 

INT. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 2,699.990 2,699.990 

131 - 140 24,299 . 908 24 ,299 . 908 

141 - 150 8,328.592 1,666.118 9,994 . 710 

151 - 160 36 , 757.824 36, 757 .824 

161 - 170 18,105.456 136. 642 . 032 154, 747 .488 

171 - 180 159,867 .971 77 ,360 .061 237 ,228.032 

181 - 190 46,277.566 14.026. 7 94 60,304.360 

191 - 200 3,652. 798 5, 479.198 9,131.996 

201 - 210 

T O T A L: 35,328.490 56,529.398 296,510.003 123, 637 .627 17 ,679.542 5,419.198 535, 164.308 
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CLAVI IDAll • TALLA PAllA U Tlllll'OllADA l!llll! • 113, 

IDAll @ 3 • !i li ., 11 

Jlrr. ' ' ' ' ' 
, , , TO TA L 

TAU.A 11111. • Jlllj, • 11111 . • 11111. • lllD. • UID, " lllD. 1 IND, 1 

101 - 110 

1U • llO 

111 - 1JO • lOO 5 

111 - 140 4 100 4 

l<tl - llO ~ 100 3 

111 - 180 11 100 111 

111 - 170 11 .... N 74.16 71 

171 - 180 ... 11.17 ZI 31.43 'IO 

111 - llO 31 11.111 2ll 40.74 54 

1111 - aoo 10 11(),00 10 11(),00 20 

201 - 210 3 711.00 211.00 4 

TO TA l.1 12 101 114 32 13 21(1 

- 100 -



<Dll'OSICION POR EDADES DE LA CAPTURA camRCIAL DE LA T!llPORADA 1982 - 83. 
CAPr\IRA - 205. 971 TOllS. 
TALLA PRal. -
PESO PRal. 

IDAD 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

nrr. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 35,002.~ 35,002.263 

131 - 140 27,951.447 27,951.447 

141 - 150 20,984.570 20,984.570 

151 - 1110 43. !507 .150 43,507.150 

1111 - 170 48,8114. 7111 511, 502. 285 104,367. 004 

171 - 180 50,2111.3114 Yl,8711.llOll 88,092.962 

181 - 190 15&, 1811. 311 45, 773.1144 100,959.955 

1111 - 200 20, 757 ,8111 23,9117.236 44,725.052 

201 - 210 7,199,521 9,139.2112 111,338.813 

TO T A L: 83,938.280 112 • Yll • 81111 lOll, 718.11311 113,0ll2.1119 611,531 , 4llO 31, 1611. 757 9,1311.2112 481,929.216 
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CLAVE EDAD - TALLA PARA LA Tl!llPORADA 1983 - 64. 

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 

INT. ' 
, # , # , , , TO TA L 

TALLA IND. " IllD. " IND. " IND . " IND. " IND . " IND . " IND. " 
101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 

131 - 140 27 100 27 

141 - 150 50 90.9 5 9.1 55 

151 - 160 8 15.1 38 71.7 7 13.2 53 

161 - 170 45 51.7 42 48 . 3 87 

171 - 180 8 1 81.0 19 19 100 

181 - 190 8 6 . 8 77 65 . 8 30 25.6 2 1.8 117 

191 - 200 5 4.5 66 60 39 35.5 110 

201 - 210 6. 7 3 20 8 53.3 3 20 15 

T O T A L : 85 88 138 102 99 49 3 564 

102 



COllPOSICION POR EDADES DE LA CAPTURA COMERCIAL DE LA TEMPORADA 1983 - 84. 
CAPTURA -
TALLA PROM. 
PESO PRON. 

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 TO TA L 

INT. 
TALLA 

101 - 110 

111 - 120 

121 - 130 

131 - 140 22,550.002 22,550.002 

141 - 150 41,696.231 4,175.822 45,872 .. 053 

151 - 160 6,665. 724 31,648.335 5,867.847 44 ,181.906 

161 - 170 37,435.878 34,976.970 72,912.848 

171 - 180 67,537. 768 15,810.079 83,347.847 

181 - 190 6,673.238 64,175.322 25,043.661 1,636.610 97 ,528.831 

191 - 200 4,165.021 55,129.116 31, 774.192 91,068.329 

201 - 210 850 . 004 2,479.570 6,506.524 2,817 .694 12,653. 792 

T O T A L: 70,911.957 73,260 . 035 115,055.823 85,000.426 82,652.348 39,917.327 2,817.694 469. 615. 608 
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Fig . 2. 

MADUREZ GOHADAL DE Opisthonema libel"tate 

EN LOS MESES DE ADRll. Y MAYO (Temporada 1973 - 74 ) • 
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Fig. 4. 

LLENADO ESTOMACAL DE _9_p..}_~1:_h_o_n_e_m_~_l2~!!:!!!!! 

EN LOS MESES DE ABRIL y MAYO (Temporada - 1973 - 74 ). 
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CONTENIDO GRASO DE üpi sthonema libertate 

EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO (Te mpora da 1973 - 74 ) . 
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Fig . 8. 

MADUREZ GONADAL DE 0pisthonema libertate 

EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO ( 'fcmporada 1974 - 75 ). 
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Fig . 10. 

LLENADO ESTOMACAL DE Qr.isthonea libertate 

EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO (Temporada 1974 - 75 ). 

MARZO 

MAYO 
131 141 151 ' 161 171 181 191 201 
140 1!50 160 170 JBO 190 200 210 

114 J 



CONTENIDO GRl\SÓ DE Opi s thonema libertate 

EN LOS MESES DE OC'l'UDRE, NOVIEMBRE Y ENERO (Temporada 1974 - 75 ) . 
Fig. 11. 
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Fig. 12. 

CONTENIDO GRASO DE Opisthoncma libertate 

EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO (Temporada 1974 - 75 ) • 
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LLENADO ESTOMACAL DE 0pisthonema libe rtate Fig . 16. 

' EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ( Temporada 1976 - 77 ). 
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MADUREZ GONADAL DE Opisthonema libertate 
Fig. 23. 

EN LOS MESES DE MARZO, ADRIL Y MAYO ( Temporada 1977 - 76 ). 

Ot) 

40 

20 

llarzo o 

80 

00 

40 

'º 
Abril o 

80 

eo 

'40 

' º 
MAJO 

o 001 111 131 1'41 !SI 101 171 181 1111 2 01 
110 130 140 "º 1eo 170 180 100 'ºº 210 

1 2 7 J 



Octubre 

Novietlbre 

Diciembre 

LLENADO ESTOMACAL DE Opi s thonema libertate 

EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ( Temporada 1977 - 78 ) • 

80 

60 

40 

20 

o 

80 

60 

40 

20 

o 

80 

60 

40 

20 

o 001 
120 

141 151 161 171 181 191 201 
150 160 170 180 190 200 210 

128 

~ 
~ 
mm 
D . 

Fig. 24 . 

VACIO 

POCO 

MED IO LLENO 

LLENO 

J 



LLENADO ESTOMACAL DE Opisthonema libertate Fig. 25 . 

EN LOS MESES DE ICARZO, ABRIL Y MAYO ( Temporada 1977 - 78 ) • 
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LLENADO ESTOMACAL DE Opist honema libertate Fig. 30. 

EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DI CIEMBRE ( Temporadda 1981 - 82 ). 
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CONTENIDO GRASO DE Opi sthonema libertate 
Fig . 33. 

EN LOS MESES DE ENERO , MAIIZO Y ABRIL ( Temporada 1981 - 82 ) • 
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MADUREZ GONl\DAL DE Q2isthonema libe rtate Fig . 34 . 

EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, ENERO y FEBRERO ( Te mpo rada 1982 - 83 ). 
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LLEHADO ESTOMACAL DE Opisthonema libertate 

EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, ENERO Y FEBRERO Temporada 1982 - 83 ). 
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CONTENIDO GRASO DE OPisthonema libertate 
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MADUREZ GONADAL DE Opisthonema libe rtate 

EN LOS llESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBREHO Temporada 1983 - 64 ). 
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MADUREZ GONADAL DE Opisthonema libertate Fig. 41. 

EN 1 OS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ( Temporada 1983 - 84 ) • 
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LLENADO ESTOMACAL DE Opisthonema libertate Fig. 42. 
EN LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FF.BRERO ( Temporada 1983 - 84 ) . 
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LLENADO ESTOMACAL DE Opisthonema libe r tat e 

EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ( Tempora da 1983 - 84 ). 
Fig . 4 3 . 
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COMPOSICION POR EDADES DE Opisthonema libertate 

EN LAS TEMPORADAS DE PESCA 1973 - 74, 1974 - 75 y 1975 - 76. 
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COMPOSICION POR EDADES DE Opisthonema libertate 

EN LAS TEMPORADAS DE PESCA 1976 - 77, 1977 - 78 y 1978 - ;9. 

1976/ 77 

1977/ 78 

1978 / 79 

% 

% 

50 ~.¡ 40 __J 

30 ~ 
20 1 

'º 1 --; 

º -¡ r 
o 

155 

Fig. 51. 

J 



1979/80 

1980/81 

1981 /82 

COMPOSICION POR EDADES DE Opis thonema libertate 

EN LAS TEMPORADAS DE PESCA 1980 - 81 y 1981 - 82. 

% 

~ll~""""'""-1 ..... ..-........ ..-~~~~-1..--- ~--~1~~~1 ~~..-~ ..... .,,,- 1 ~R:.S 
0 I -1 ~ J 5 6 7 ~ --~ 

% 

~~IA 
,,---¡- -,- - 1 í -r -,-- T 

O 1 2 .3 4 ~ 67 

r -, 
s 6 

156 

,-
7 

¡ - --.-
8 9 

-,-
8 

1 
9 

EDAD 
(A;, os) 

EDAD 
(A lfos) 

Fig. 52 . 

J 



19BZ/B3 

1983 /84 

COMPOSICION POR EDADES DE Opisthonema libertate 

EN LAS TEMPORADAS DE PESCA 1982 - 83 y 1983 - 84. 
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1977 - 78. 

COllPOSICION POR TALLAS DI! Opisthonema libertate 

EN LA TEMPORADA DE Pl!SCA 1977 - 78. 
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Fig. 63 

TALLAS PROMEDIO DE SARDINA CRINUDA (Clpisthonetna l ibertate ) 

DURANTE LAS TEMPORADAS 1972/73 - 1983/84 . 
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EDAD DE RECLUTAMIENTO DE LA SARDINA CRINUDA (~isthonema libertate) 

EN LA TEMPORADA 1973/74. 
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EDAD DE RECLUTAMIENTO DE LA SARDINA CRINUDA (Opisthonema libertate) 
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EDAD DE RECLUTAMIENTO DE LA SAJIDINA CRINUDA (<Jtiisthonema libertate) 

EN LA TEMPORADA 1975/76. 
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EDAD DE RECLtrrAJIIEN'l'O DE LA SARDINA CRINUDA (Opisthonema líber-tate) 
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Fig. 68 

EDAD DE Rl!CLUTAJCIENTO DI! LA SARDINA CRINUDA (Opiethon- libertete) 

l!N LA TEMPORADA 1977/78. 
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EN LA TEllPORADA 1980/81. 
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Fig. 71 

EDAD DE RECLUTAllIENTÓ DE LA SARDINA CRINUDA (()pisthonema libertate) 

EN LA TEMPORADA 1981/82. 
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EDAD DE RECLUTAMIENTO DE LA SARDINA CRINUDA (Opisthonema libertate) 

EN LA TEMPORADA 1982/83. 
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EDAD DE RECLUTAMIENTO DE LA SARDINA CRINUDA (0písthoneila libertate) 

EN LA TEMPORADA 1983/84. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR POR MES 

EN LOS AÑOS 1979 y 1980. 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR POR MES 
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TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR POR MES 

EN LOS AÑOS DE 1983 y 1984. 
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