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RESUMEN 

La importancia c;ue reviste este estudio,es la de 

contribuir con un enélisis pcblacionel sobre 1.a espécie -

Diapterws ~~.!:1.:-i.:;>_l Ct..vier, 1830); en virtud a la situación 
que impera en el presente, sobre la escasa investigación y a 
la ineficiente explotación sobre pcblaciones icticas enfoc!::_ 

do a la región de &::i.je Californie. y a la n'°'cEsid<.;r' que en -
un futuro necesi tEmo~, ele rH=.s r¡c,cursos alimenticios marinos. 

El trBbcjo se realj_z6 r!urante El perióc'o ce Ago~ 

to de 1981 a Junio de i962, en la E'ahía de La Paz, B. C. S. ,MÉ.
xico con un total de orger:is~os analizados c'e 1160 ~e los -
cuales 541 son hemt.ras y 618 rr.achcs y r'el m:. smo total a 193 

se les aplico el análisis CE ;itmc• de crecimiento por medio 
de la formula de Van EertalanFfy y por el método de Ford 
l/ielford. 

La media de la longi t•Jd total rr.áx:ima fué de• ---

215.B en Agosto y 219.7 mm.en Erero er cwanto al peso fué -

de 158.3 gr.en Agosto y 16~.5 gr.en En21·0. 
Se ~iagnostica que el ciclo gonadal,cor la clasi 

ficeción de 1'.:ikolsky, 1563 e·:. e.nue.l. 

Las he.."T.bre:s tipr.er. una ~alla. n1cyu1- ct~c la de me.
chas en l~ época de reprocuc.ci6r, y en gener<oil er nil"lg'-'n mo

mento a lo largo ce los mues~reos,los machos superaron la -

talla y peso de las hembras. 

La composición de Ede.d esta manifestada princi

palmP.nte por 3 y 2 años de edad. 
La espécie presenta un crecimiento alométrico,es 

decir. que no presenta una relación lineal de crecimiento -
desde c,ue nace,por lo que se calcula la regresión er.tre la 

longitud total y el radio de la escama para obtener el fac

tor de corrección de Lee,el cual se aplica a al fórmula de 

Lea y obtener la lol"lgitud del pez a ece.des pesadas. 
Con las longitwdes observadas,el crecimiento de 

los machos es en prind:ípio rápido en relación a las hembras 
pero a medida que crecen su tasa de increrner.to decrece y -

las hembras crecen aceleradamente a partir del primer año -

de vida. 
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Los parámetros de crecimiento calculados son los 
siguientes: 

Loo K to 

MACHOS 228.a D.a632?3 -1. 02550 

228.3 D.694194 -0.255284 

mismos valores para trezar les curvas de crecimiento. 

En la relación Peso/Longitud total se obtuvo la 
Ecuación: 

\'I = 3.6572 X 10-B L
3

º
24775 

coef.de correlación de r = 0.929834 

Las fluct:ueciones sobre el factor de condición 
en la zona de: EC!:.tucio se c..ornporta de: i.':::.ne:n:i variable con re2 
pecto a los muestreus,el este.de fisicc de los ceces de Agos
to a Octubre es bajos en pe·so ( delgadc.1:s), de Mcvie.-rr:bre )'" Di
ciembre tier.de:r. e:. ir,crer.er;t=..:-~.e pe:.re: que en Enero exist:a de 
nuevo un decrecimient:o, para Febrero hay un not:able incremen
to en P6S8 Gel cuel e 1ns meses siouientes ~iende a decaer 
noteb]e;r,er,te e.l est:adc de rot:ustez de los peces. 



I N T R o D u c e I o N : 
El ejercicio de las distintas ac~ividades dal 

ser humana,coma es la explotación pesquera,ha llevado un 
larga cursa de su desarrallo,hasta el sigla pasado, las -
reservas marinas alimen~icias eran inagatables,canside-
randc:; que las flL1ctuacianes naturales eran tan amplias, 
que las mismas mortalidades originadas par el hambre las 
cuales,padian considerarse poca importanLes,sin embargo 
a mitad de nuestra sigla la actividad pesquera se ha in
crementado e intensificedo,que en muchas de las pesque-
rías el hombre l1a tomado c::l pepel de ;;er 1.:nc de las depr~ 
dadores principales de causa de mrw~lidad de las pobla
ciones marinas, de tal manera que ·::~ ha ida complicando -
de manera progresiva par la caus.' primordial de satisfa
cer las necesidaces alimenticia:·; de la población en cr~ 
cimienta,par lo tan~a es ccnveni8nte tener el canacimie~ 
ta y aprovechamiento r=lista c'r:- nuestros recursos del -
mar y así poder alcanzar una si~uaci6n de pesca óptima,
evitanda caer en dos viejas conceptos: 10. Considera que 
las recursos marinos son ilimita das y que toda la que d~ 
bemas hacer es capturarlas,lo cual puece llevar a una ex 
ploteción ; rr,,.cianal de espécies valiosas y l.ener rendi
mientos decrecientes de los recursos humanos s-· de capi
tal. 2a. Sostiene que las recursos marino;; :c_.cn en reali
dad escasas ,muy vulnerables y en. cansecu1?nr; ::~ .:;u explot~ 
ción debe limitarse en tanto no se conozca con toda cer
teza su c~ontía,con el fin de no agotarlas haciendo de -
esta segunda mención un enfasis para el mejor aprovecha
miento del recurso, 

En México se encuentran grandes flotas de pes
quería comercial, principalmente en el Golfa de México en 
la senda de Campeche y en la casta Occidental de la Pe-
ninsula de Baja California,ademes de otras flotas pesque 
ras a lo larga de las castas tropicales del País(Plan N; 
cianal de Desarrolla Pesquera 1977-82).A~n después de~ 
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cpntar con este equipo de pesca y tener grandes riquezas 
faunusticas marinas,no las hemos sabido aprovechar al mJ!. 
ximo,las cifras muestran que hasta hace pocos años la -
producción pesquera en México era casi inexistente y el 
aumento registrado en los Últi~Ds eños es lento y del to 
do insuficiente. -

En el momento actual es necesario contribuir a 
investigaciones referentes sobre dinámica de poblaciones 
de peces pelagicos,que de alguna manera nos permita rea
lizar una explotación de estos recursos poco aprovechados 
en contrste con la intensificación de la pesca y asi ob

tener un adecuado rendimiento de las pesquerías existentes 
que les haga mantener una producción máxima continua. 

Los peces pelágicos,son aquellas comunidades -
que nadan en conjunto con movimiento propio sobre la pla
taforma continental, en particular y cu111u ! •i'incipales es
pécies pelágicas comerciales tenemos r¡ : 1.: ·-oardina monte
rrey (Sardinops sagax caerulea ).Jenyns, 11:;42, · "irdina crinuda 
(Opisthonema libertate)Gunther, 1868;:,;;••·rJi":i bocona(Ceten-
9raulis mysticetus)Gunther, 1866;maca;r:cl:..:(.§E_~J:!i=r iaponicus) 
Houttourn,1782;anchoveta norteña(Enoraulis mordax)Girard, 
1854;y el arenque(Cuplea harengus),que son poblaciones que 
tienen gran demanda de captura comercial,las cuales presen 
tan una gran distribución,una gran abundancia y un alto ..:= 

;, porcentaje de reproducción. 

~or otro lado los peces pelágicos presentan dos 

,;:<::racteristicas bi nlógicas mas, que nos perrni ten capturar
los con relativa facilidad que son: 

••su habitat;durante los distintos peri~•:··~ de su ciclo de 
vida, se encuentran en la plataforma Cu•' i . .inental. 

••Generalmente presentan concentraciones muy densas,lo -
cual facilita su localización y captura en gran escala. 

Mas sin embargo presentan algunas otras caracteristicas -
que dificultan su captura,corn podría ser que presentan pe
riódos de migración y por ello nos indica que su distribu
ción esta condicionada a factores ambientales 1J por ende -
pueden existir fluctuaciones en el monto total de las cap
turas anuales. Por lo tanto debido a que la ma-
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yoria de ellas tienen. un alto valor comercial y presentan 
una gran abundancia de sus poblaciones tienden aser muy -
explotadas y como se sabe que la flota pesquera actual por 
lo menos en algunos paises con sus enormeG posibilidades -
de explotación,puedan hasta sobreexplotar los recursos en 
poco tiempo.Por ello resulta necesario ejercer un control 
sobre las variaciones de cada población y encontrar normas 
óptimas de explotación y todo la cual es posible con un -
profundo análisis biológico. 

Royce,(1972) menciona que el estudio de una po-
blación como unidad viviente se denomina dinámica de pobla 
ciones,debido a que el interes esta enfocado hacia los cañi 
bias en dicha población en relación a la natalidad,creci..= 
miento y mortalidad mas que por su coniposición estática. 
Una población es una unidad en el espacio con un tamaño ge
neralmente expresado como densidad ó abundancia,tiene una -
tasa de natalidad,una de crecimiento y una de mortalidad -
~l igual que una estructura física expresada como patrón -
.... Jistribucibn y una estructura de edad qui· c .... el resulta
~~ de la interrelación entre la natalicia~ y le mortalidad. 

Gbmez Larrañeta, ( 1972), plantea qt1e. '· • ,, ... , la mayoría 
c1,_, las poblaciones, las formadas por organlsn•.-.,. :n,,rinos de -
i1o~1ortancia comercial, varían en magnitud de .... , ,"" .. rjo a unas 
lPyes que quedan resumidas en la llamada "cu ... .-i lngística" 
donde en condiciones naturales una pobloción ... ,.., :e tendien-
do a alcanzar un máximo nivel de abundancia,:"'''-'º los cam-
bios en las condiciones ambientales hacen qu~ c~ta abundan
cia flutúe alrededor de su tamaño en equilibrio. 

De esta forma una población se encuentra en un -
con~1nuo desarrollo y una vez que alcanza su máximo nivel ó 
antes,retrocede por influencia de factores ambientales ad
versos para volver posteriormente a reconstruirse. 

El area del océano Pacífico y en particular las 
costas de Baja California presenta grandes posibilidades de 
pesca en peces pelágicos caracterizandose por sus complejas 
condiciones geográficas,climatológicas y oceanográficas. 
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Por este motivo es necesario realizar con este 
trabajo un estudio que refleje el enroque de la situación 
de alguna espécie ictica de índole comercial de la fami-
lia Gerreidae en la Bahía de La Paz,con un análisis de su 
población generada por composición de edades,crecimiento, 
sexo,estado gonadal,etc.los cuales nos proporcione infor
mación acerca de la estructura de la población en estudio, 
ademas de que contribuya para aprovechar a esta especie -
para una eficiente explotación como recurso a corto ó lar
go plazo. 

La espécie en particular es la Diapterus peru-
vianus Cuvier,(1830) llamada comunmente mojarra de aleta -
amarilla ó peineta la CL1al se pescaba comercialmente por -
ñas pescadores ribereños y aparecía con mas frecuencia en 
sus capturas llevando su producto a la Pe~:Adería Calderón. 
en donde se estudiaron durante el periódo ~umprendido de 

Agosto '81 a ~unio '82. 
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A N T E C E D E N T E S • 

Los peces de la familis Gerreidae,comunmente lla
mados mojarras se encuentran actualmente en una situación -
taxonbmica mal conocida,a pesar de existir algunos estudios 
aun sin publicar como el de Curran(1942),la familia contiene 
un número aproximado de 40 espécies aunque algunos ictiólo
gos incluyen a estas espécies dentro de la familia Leiogna
thidae, la opinión mas generalizada es la de separarlas con
siderando que las semejanzas entre estas familias solo son -
el resultado de una evolución convergente,mas que de un pa
rentesco filogenético cercano.Castro A.(1978). 

Los estudios realizados sobre la biologia de los -
Gerreidos son escasos y aun mas en el Golfo de California,un 
estudio reciente es el realizado en Balandra,Enfermeria y Z.!=!_ 
catecas dentro de la Bahía de La Paz sobre un censo de diver 
sidad de poblaciones Maeda M.(1981),en donde reporta indivi-:
duos capturados de la familin Gerreidae.También existe un es 
tudio sobre la biología al noroeste de México en donde se --= 
menciona a esta familia solo a nivel de identH·icacibn Rami
rez, ( 1968) .Ademas en catálagos sistemáticos al mencionarse 
algunas de sus caracter1sticas generales,zoogeográficas y -
ecológicas Castro A.,(1978) e Inst.Nac.de Pesca,1976. 

En lo que corresponde hacer un analisis poblacional 
es pertinente considerar los lineamientos a seguir,para det~~ 
minar los objetivos de este estudio:Russel,(1931) menciona la 
condición que nos lleva a la productividad dentro de la diná
mica de poblaciones que son:el reclutamiento,el crecimiento -
individual y la mortalidad.Dentro de estas condiciones exis
ten otros que de alguna manera influyen dentro del ambiente -
de las poblaciones como son la cantidad de alimento,la tempe
ratura y el hacinamiento. 

Gómez Larrañeta,(1972) menciona que la cantidad de 
alimento en una población resulta limitante para el crecimien 
to individual de los organismos influyendo en la valor de la 
asintota hacia la cual tiende el crecimiento;la temperatura -
tiene gran influencia sobre el lapso del crecimiento rápido -
para sufrir después un retardo es decir en un ambiente cálido 
los organismos en principio tienen un crecimiento rápido que 
en un momento dado se detiene este que impide que alcancen -
grandes tallas 
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en cambio en un ambiente frío los organismos crecen len
tamente al principio, pero de manera continua, hasta lle-
gar a alcanzar grandes tallas. ;el hacinamiento produce -
en si un retardo en el crecimiento,aunque las cc.1ndicic.
nes se encuentrer. favorables. 

El crecimiento de los peces, se considera den-
tro de un patrón indeterminado,por lo tanto ya que varía 
dependiendo de los factores ambientales presentan una r§_ 
gularidad y es que después de les etapas juveniles tiende 
e disminuir a trevez de su vida volviendose asintótico. 

Lo anterior se atribuye a lo que menciona La-
gler, ( 1972) en que al vivir los peces en un mec'io líquido 
que los sostiRne mecanicamente,pueden continuar crecien
do toda la vida pues las limitentes para su tamaño máxi
mo son de tipo biológico y no mecanico,por lo tanto mi8!!!, 
bros de una población pueden tener c'istintos tamaños a -
la· misma edad pues no cesan su cr·ecimiento después de a,! 
canzar la madurez se>:ual en contraste con las aves y los 
mamíferos. 

Los métodos para la determinación de edad de -
peces esta precedida de una gran histor;i.a;Walter,(1901), 
estableció la re_laci ón entre la longitud de la zona de -
crecimiento en una escama así como la intensidad relati
va del crecimiento corporal;Lee, ( 191D)estableci6 la rel~ 
ción er.tre la longitud de la ef-;cama y la longitud del -
cuerpo Qel organismo,teniendc asi que se podía determi
nar el tamaño del organismo en edades anteriores a la -
captura. 

Existen tres métodos fundamentales en pesque--
rías para determinar la edad que son:Gulland,(1971): 

marcado del individuo 
frecuencia de longitudes 6 modélo de Petersen 
lectura de marcas anuales 

El método de marcado, consiste en colocar 
a los peces en un cuerpo de agua experimental con edad -
y/o tamaño conocido e ir siguiendo su crecimiento a tra
vez del tiempo;sin anbargo la dificultad que presenta,es 
que los peces marcados pue~en sufrir cambios fisiológi~ 
ces y crecer mas lentamente que los no marcados. 
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El método de Petersen,consiste en la composición de fre
cuencias de longitudes de una poblacián,los cuales al -
graficarlos presentan modas entre los peces pequeñas que 
serian los grupos de edad mas jovenes,estas modas se ha
cen mas pronunciadas con un períádo corto de desove y 
con un crecimiento rápida y uniforme en los cuales la la!!, 
gitud media ó la modal de los primeras grupos de edad po
drían ser determinados facilmente.Cerca de la moda se po
dría esperar que todos ó la gran mayaría de los peces -
sean de un solo grupo de edad,por lo tanto si existe una 
serie de clases modales cada una podría representar una 
clase anual ó la edad. 

Gómez L.,(1972) nos menciona que este método -
pueda tener ciertas interrerencias como serían;que la pri 
mera clase modal de frecuencias no correspondería a los ::: 
mas jovenes,esto es a los que tengan un año ó menos,lo -
cual es frecuente si se aplica la pesca comercial,tambien 
que entre dos clases modales consecutivas pueda existir -
mas de dos años de diferencia por ausencia no muestreada 
de la clase anual intermedia ó que una clase anual dé dos 
Ó mas frecuencias modales,ademas cuando el crecimiento se 
hace asintático,las modas se confunden. 

Lectura de marcas anuales,consiste en el hecho de que los 
organismos marinos suelen sufrir durante su ciclo de vida 
anual una retención en su crecimiento,que pueda quedar im 
presa en las partes duras del anin1.1l como escamas, otoli tos 
v2rt2bras,huccoc cpcrculares y les ~spinas dP las aletas. 

Esta detención generalme1 · -~ se atribuye a varia
ciones en la· temperatura que afecta•• el metabolismo .Asi -
los habitantes de regiones con invi~rnos crudos,presentan 
marcas mas impresas de detencion del crecimiento,que las -
que viven en regiónes trop1cales.En regiones templadas la 
temperatura es un factor determinante,existiendo un perió
do de escaso crecimiento una vez al año,empezando en in-
vierno en donde la temperatura tiende a ser baja hasta -
prolongarse en la primavera ó a principios de verano,en -
general en cuanto mas sean marcadas las condiciones de te_!!! 
peratura entre las estaciones mas claramente se marcaran -
los anillos de crecimiento.En regiones tropicales donde las 
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variaciones diarias y estacionales de terrperatura son míni
mas se supone que este no sea un factor ecológico determi
nante pare los procesos metabólicos del pez,por ln que se 
podría considerar a otros procesos metabÓlicos(fisiológicos) 
como sería la época de reproduccion,migraciones,etc.Gómez 
L., ( 1972). 

Las características peculiares de las escamas son: 
que en ellas se forman anullis(anillos) paralelos al borde, 
que en momento dado representaron pasados bordes en el mo-
mento de alguna detención del crecimiento,siendo estas es
tructuras exoesqueleticas,constituidas por una placa basal 
osea aplanada y se forma por la oposicibn de anullis caneen 
trices de osiFicecibn existiendo de dos tipos: 

las cicloideas 

las ctenoitJt:as 

ovaladas á circulares 

borde posterior pectinado 

Las escamas de las mojarras son de tamaño mediano y no presen 
tan una verdadera región ctenoidea.Meek and Hildebrand,(1925) 

El margen anterior presenta una zona lobulada,rnien
tras que los bordes laterales son lisos;en todo el area ante
rior los anullis se disponen horizontalmente partiendo desde 
el margen anterior hasta el foco,siendo por lo tanto perpendi
cular al eje anteropost~rior y a los margenes laterales,estos 
anullla quedan interrurr~idoc e nivel de los radios para for-
mar típicos sectores de radio a radio.La zona de interrupción 
del crecimiento se puede diagnosticar por el acercamiento y -
convergencia que sufren los anullis limitantes inmediatos:el 
entrecruzamiento de los anullis da como resultado la formación 
de una linea ondulada delimitada por los sectores en la por-
ción lisa y anterior a nivel de los margenes laterales,quedan 
do asi la marca impresa del crecimiento como una linea conti:=
nua obscura. 

La utilización de escamas para determinar la edad y 
crecimiento se basa en dos conceptos fundamentales estableci
dos por Hoffbauer,(1898) y Lea,(1910),quienes demostraron que 
las escamas de la mayoría de las espécies presentan anullis ó 
marcas anuales y que las distancias de separación entre dichos 
anullis guardan una relación directamente proporcional en in
cremento de longitud del cuerpo del organismo y la medida va
riante del radio de la escama. El grado de correlación 
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entre estas dos caracterist~cas para valorar el ritmo de 
crecimieni;o perm.1.te calcular aoemas la longitud de los -

peces en edades pasadas.Huiz,D.(1970). 

El método general para la lectura de escamas,la 
determinacion del ritmo de crecimiento a lo largo de la v1:_ 
da de una espécie y sus incrementas anuales consiste en me 
dir la distancia comprendida entre el foca y el borde ante 
rior de la escama (radio total) y las distancias del foco-a 
cada uno de los anillos de crecimiento (radios parciales), 
que significan cada año de vida del organismo.Ruiz,D.(1970) 

Las determinaciones en el calculo de la edad au
menta con la edad de los organismos.En organismos viejos -
el crecimiento se hace mas lento,los anullis se encuentran 
mas próximos unos de otros,lo que dificulta su identifica
ción ó interpretación.Frecuentemente se encuentran los lla 
macias falsos anillos que se diferencian de los verdaderos-
por ser marcas poco claras que se presentan a distancias -
asimétricas con relación al foco,en este caso los anullis 
no convergen ni se eni;recruzan segun la forma característi
ca y no se presentan en las partes laterales,pudiendo ser 
causa a renómenos como:enfermedades,migraciones prolongadas 
etc. 

Los calculas matemáticos para describir el cre~i
miento, nos deben nrraj~r info~macib~ ~obre lw~ tosQ~ á rit-
mas de crecimiento de poblaciones pelagicas;es decil' el -
aumento en peso ó en longitud por unidad de tiempo,que en -
vez del tamaño a diferentes edades,debido a que muchos de -
los problemas que se plantean en la evaluación de pesquería 
son problemas de comparación del peso ganado por la pobla-
ción debido al crecimiento y el peso perdido por condicio-
nes ambientales. 

De tal manera que para el análisis de poblaciones 
tenemos que expresar el crecimiento con modélos matemáticos 
como sería determinar la longitud del pez mediante la for
mula de Lea,(1910) en que la longitud de la escama y sus i_!! 
crementos y la del pez estan en proporción lineal y que el 
peso varía en relación al cubo de la longitud. 

Siendo la formula 
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Sm 

st 

despejando Lt,quedaría: 

Lt = 
st 

Sm 
donde: 

X L 

Sm = es el radio de la escarna 

L 

Lt 

F6rrnula de Lea. 

st = es la distancia del foco al anulli t 
L = es la longitud actual del pez 
Lt = es la longitud que tenia al formarse el anillo t 

Siendo posible con esta r·órrnula conocer la longitud del pez 
en el momento de formarse cada marca anual y las edades pa
sadas. 

Sin embargo el crecimiento de las partes duras no 
siempre es isométrico al crecimiento del pez,esto es que las 
escamas y muchos huesos no se forman en la etapa de larva -
del pez hasta que el cuerpo ha alcanzado un tamaño determina 
do,por lo tanto crecen a ritmos dit"erentes,en conclusión una 
gráfica donde la longitud oel pez contra el radio de la esca 
ma cortara la coordenada en alguna longitud positiva,siendo
asi oue es necesario obtener un factor de corrección (c),don 
de nos indique a que longitud del pez se ha rormado la escéi-= 
rna. 

Este factor de correcci6n es el llamado la constan 
te de Lee,que se obtiene mediante una regresión en la gráfica 
antes mencionada quedando como: 

donde: 
s = c + b(L) 

e = constante de Lee 
b = pendiente 

Si aplicamos esta constante a la fórmula de Lea quedaría: 

Lt - c 
St 

( L - c ) 

s·m 

Por otro lado para calcular el ritmo de crecimien
to se describen otros métodos corno sería la fórmula de Van -
Bertalanffy, ( 1957) la cual es el modélo mas utilizado en pes
querías en donde la longitud a cualquier tiempo "t" esta dada 
por : 
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Lt Loo l 1 _ .-K(t-to~ 
Donde: 

Loo = tamaño máximo promedio hacia el cual el pez ob
tiene su longitud. 

K = medida de la tasa a la cual la· longitud se aproxi 
ma a Loo. 

to= constante que indica el tiempo(hipotético)en el -
cual el pez tuvo longitud cero s1 siempre hubiera crecimien
to de acuerdo a la ecuación. 

Gulland,(1971) menciona que las características de esta ecua 
ción cur.;µle debidamente las requisitos para un analisis po-
blacional de peces como son:que se obtiene el tamaño del pez 
a una edad determinada cualquiera ya sea en longitud ó en pe 
so ; otra es que el trabajo necesario para ajustarla es sim-:
ple ; el número de constantes es pequeño y tiene un signifi
cado biológico y ademas de los resultados que se obtienen -
pueden ser extrapolados hasta edades mas alla de las usadas. 

Ricker,(1975) nos menciona que Van Bertalanffy tra 
tó de proveer la relación con una base fisiológica teórica,-:
suponiendo que los procesos anabólicos en el metabolismo son 
proporcionales al area de las superficies de absorción efec
tivas del organismo,sería siempre y cuando la existencia de 
alimento estuviera siempre disponible en todo momento;siendo 

que la superticie de absorción del orgdn:ismo s2a un f'actor 
limitante del crecimiento,pera sin embargo en la naturaleza 
esta regla no se llega a cumplir normalmente debido a causas 
com serían al pequeño volúmen de alimento que en promedio se 
encuentra en el estómago de los peces,otra es la gran varia
bilidad de los ritmos de crecimiento observadas aun en peces 
del mismo stock viviendo en aguas diferentes(similares fisio 
lógicamente). 

Las constantes de la ecuación de Van Hertalanffy -
tienen el siguiente significado biológico:La longitus depen
de directamente del anabolismo e inversamente al catabolismo 
y la constante K es un tercio del coeficiente del catabolis
mo .Gomez, L. ( 1972). 

Para obtener las constantes de crecimiento Loo,K y 
to de la ecuación de Von Bertalanffy se sigue el siguiente 
procedimiento de acuerdo con Gulland,(1972): 
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Para Loo 

Lt =Loo [1 - e-K(t-to~ 
con datos de longitud a intervalos iguales de tiempo (T) 
tenemos que la ecuación se convierte en : 

Lt + T Loo l1 - e-K(t+T-to)] 

L t + T L t .Loo e-K(t-to) (1 e -KT) 

Lt + T Lt (Loo - Lt) (1 - e-KT) 

La gráfic~ de los incrementos (T),contra el largo inicial 
Lt da p~~ 1 lo tanto una recta cuya pendiente será -------

- 1 - e y cuyo trazo en el eje de las "x" sera Loo. 
Otra forma de interpretar este mecanismo,es aplicando el 
método de Ford Walford,para 1 = 1 ,en la que se grafíca la 
longitud a la edad t + 1 b sea L(t+1),contra la longitud 
a la edad t (Lt) obteniendose una recta,en la que el incre 
mento e cada año es una fracción del año anterior obtenien 
dose asi la Loo ya que la longitud asintótica Loo es la ::: 
longitud medida en la absisa en la cual la recta corta a -
la diagonal a los 450. 

Para K y to 

L t Loo 

Lt Loo 
L t - Loo 

G _ e-K(t-to~ 
-K(-c-toj 

- Loo e -K(t-to) 
-Loo e 

-Lt + Loo -k(t-to) 
Loo = e 

1 (Loo - L t) 
n = K(t-to) 

Loo 

~ ln (Loo -
\ Loo 

t-to 

t = to - ~ ln (Loo - L t) 
Loo ] 

Esta ultima ecuación se ajusta por mínimos cuadrados 
dado que se comporta como ecuación de la linea recta 
y = mx + b • 
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donde to es la pendiente de la r·ecta (m) 
_1_ es la interseccion con el eje Y (b) 

K 
teniendo así los parámetros K y to . 

De est:a manera ya obtenidos esi:os valores se susr.ituyen 
en la ecuaci6n de Van Bertalanffy y se obtienen las lo~ 
gitudes calcu]adas (lt),para cada edad,es decir los pu~ 
tos correspondientes a la curva de crecimiento en long! 
tudº 
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e A R A e T ~ R I s T I L A 5 D E L A E s ~ E e I E • 

Posición taxonómica Castro,A.(1978). 
Clase ======== Teleostomi 
Orden ======== Perciforrnes 
Suborden ===== Percoidei 
Familia ====== Gerreidae 
Género ======= üiapterus 
sp. ========== Diapterus peruvianus Cuvier,(1830) 

Diagnosis : 
El tamaño de la cabeza cabe tres veces a lo largo del cuer
po; profundidad dos veces un quinto.O IX 10,M IIl 8 ;el ojo 
cabe tres veces en la cabeza;nariz ligeramnete corta.;aletas 
pectorales en la misma linea de la cabeza;a1etas ventrales 
1 1/4,segunda espina dorsal 1 1/10 y segunda espina anal --
1 1/2 en relación a la cabeza;cuerpo romboidal,corto y pro
fundo con delineamiento angular usualmente cerca de la mitad 
de la longitus,preoperculo finamente aserrado,borde del pre
orbi tal entero,espinas largas y delgadas;la segunda espina 
dorsal al presionarla alcanza la base del tercero ó cuarto 
rayo dorsal;el delineamiento posterior de las espinas dorsa 
les es profundamente concavo;longitud pectoral y t·alcada aI 
canzando la parte frontal de la aleta anal;segunda y terce
ra espina anal cercanamente iguales en longitud,mas largos 
que los rayos y cuando se presionan alcanzan los últimos ra 
yos finales;la espina ventral alcanza la abertura anal,loS
rayos alcanzan la mitad entre la abertura y espina anal.Su.!:. 
co del premaxilar ancho,triangular u oval y libre de esca
mas.Color silvestre sin bandas oscuras;aleta anal y caudal -
amarillas. 

Su distribución viene a ser desde las costas del -
Golfo de California a Perú,siendo en localidades mexicanas -
como:Mulegé,B.C.;Bahía Concepción,Bahía Magdalena y Bahía de 
La Paz(localmente el Balandrq,Enfermería y Zacatecas)en ~.c. 
S.;Rio ~resÍdio,Sin;Laguna adyacente a la Bahía Chamela,~al. 
Estero Playa Azul,Mich. y lagunas Orientales y Occidentales 
de Oaxaca,Dax. 

Maeda,(1981) nos inTorma que los espectros tróficos 
de mojarras en especial Diapterus peruvianus son los siguien
tes: 
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Algas:Lyngbya sp.¡Rhizaclonium sp.;Caulerp~ sp.;Anabaena 
sp. 

Diatomeas: Cyclotella sp. ;r~avicola sp. ;Gyrosvgma sp.; Arnpho 
ra sp. 

f~nfípodos:Arnpit.hoe sp. ;Pont.n!]eneü:i sp. 
L.;rust6ceos --
Poliquetos 
Copepodos 
Los contenidos purcentuales de este alimento,nos dice que 
en su mayoriw son 11J9¡:¡s y U if;to; .. c:as lo que nos pedrla in
dicar que es un consumidor de pri~cr orden herblvoro pero 
aun asi podría sPr consumidor de primer orden omnívoro.
También reporta que en l:.i~:> 1 u1....1w:·í::S J.n::.(:lc::: d!.:..:' l;.~ G:::hía cie 
La Paz es un visitante ocaclonol ciclico en Bolandra,usa a 
Enferrnerie y z~cntecas cocD are~s d~ crianza y de alimento 
ción, siendo en Zacatecé;s un <.1r·1~e poco frecupni;003 por h:s
fuertes corr:ic:ntes de tn<Jrcc:i que :i"·pi¡1Lc;n que se est.2blezc2 
la pobl<iciiJ11.lib3ndona pc1rcialm~n1..e h1::; lagunas para cleso
var en Junio y .Julio,ounquc tairbi¡Sn Jn 1-.acL? en Enero,Febr~ 
ro y Mar7o. 
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e A R A e T E R I 5 T I e A s 

D E L A Z O N A • 

BiogeograTÍa ---------- :El Golfo de California presen 
ta una cuenca de evaporación muy gra~de debido a quw ::
se encuentra entre laárida y muntafíosa península de BA 
ja California y las costas áridas y semi.áridas de

2
soriQ 

ra,el area aproximada del Golfu es de 250 mil Km. con 
una topografía y lineas de costa muy variadas(cuencas, 
trincheras, cordilleras, bahías, 1 •tc. )y se hallan fuerte
mente influenciadas por las ma!ias de tierra que le ro
dean y mas aún por los ca~bios estacionales en la di-
rección del viento que dan una variación de temperatu~ 
ra anual.Así por ejemplo en la boca del Golfo su tem
peratura superr·icial varia ent1·e los 140 y 200 C en fe 
brero y 270 a 310 C en Agosto, n1as al norte se regis-_:
tran temperaturas tan bajas con• de 12oc en invierno y 
en la época de verano y mediaaris de otoño la ternperatu 
ra en todo el Golfo es casi la misma que la del Pacífi 
ca oriental tropical casi 3DOC y se han registrado haS 
ta 34CC en si tíos someros y lut1ares cerrados. Tales con 
diciones propician la existencja de organismos marinos 
que se ve limitada en el númern de espécies,debido a -
las bajas tempera turas de inv i 1 ·rno, que son tan bajas -
para espécies t.rnpicales '! demnsiado cáiidas para espé 
cies templadas en el v2rano.Adl·mas del choque de agu;:, 
fría de la corriente de Califo1·nia y de la corriente -
Norte Ecuatoriana hace que exi~.ta un intenso surgimien 
to de contenido de Biógenos y !;e formen las condiciones 
basicas para la congregación d~ una diversidad de peces 
y esta es una de las c<Jracteri~·ticas del que le nombran 
al Golfo de California como Ma1· Bermejo.Los organismos 
marinos del Golfo corrprenden uria serie de r·ormas tropi
cales, t'ormas templadas y forman endémicaG compartidas -
que originan subespécies , adem-:'is mezclas de formas tro
pical-templado. Teniendo como ejemplos a: 

Sardina común (Sardinops saoax) 
oardina japonesa (Etrumeus terres) 

. Macarela (Scomber japonicus) 
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Huachinango b pargo (Lutjanus spp.) 

Tataaba (Cynascyan macdonaldi) 
Pulpo(Dctapus spp) 
Mejillones (Mytillus spp.) 
Almejas (Megaphitaria spp.) 
Camarones (Peneus spp.) 

Tropicales 

Templadas 
Endémicas 

Localización -------------:La Bahía de La Paz,se encuentra 
en las coordenadas 24~10' a 24Q47' de longitud norte y -
110018' a 110047' ·de langi tud oeste (Ver mapas), se local_i 
za en la casta sudoriental de la Peninsula de Baja Califor 
nia y es la mas ~rande de la cost3 Este del Golfo,can un:: 
Area de 1,181 Km aproximadamente de superficie y prafundi 
dad de 380 m.;delineada entre Punta San Lorenzo y cabeza:: 
de Mechudo unas 57.4 Km. hacia el Noroeste y retrocede ha
cia el Ueste aprox.2e.9 Km.l1;;sta la Isla Espíritu Santa la 
cual protege a la Bahía por el lado Este.Lewis,(1974).Den
tra de la Bahía en el extremo ~ur se encuentra la Ensenada 
de la Paz ó Bahia Arrpe que la divide la Península del Mogo 
te formando el canal del mismo nombre.El Mogate mide alre:: 
dedor de 11 Km.en sentida Este Oeste y aprax.2.7 Km.en su 
parte mas amplia y esta cubierta por arbustos y plantas H_e 
lbfitas.Holguin,(1971). 

·Climatologia --------------:De acuerdo con la carta climá
tica del Detenal (1978),el clima de la zona es B(h')hw(e) y 
en base a la clasificación de Koopen modificada por üarcía,E, 
(1969) presenta un clima muy seco ó desertice y cálido con -
temperatura media anual de mas de 22QC y la del mes mas fria 
de 1BCC,con una estación veraniega con régimen de lluvias in
feriores a 250 mm.~ar lo que respecta a la temp~ratura y sal_i 
nidad del agua de la zona son de 24.70C como la media anual, 
existiendo lecturas promédio mínimas de 19.1QC y máximas de 
34QC de Terrperatura,para Salinidad la media anual es de 35.4 
ppm.Los vientos se desplazan hacia el Noroeste de Noviembre -
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a Marzo denominadas loca.lmente como "collas" IJ los de 
Abril a Agosto son denominados como "sur ó coromuel" con 
dirección Oeste-Sureste. 
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O 8 J E T I V O 5 

Generales: 

La espécie Diapterus peruvianus Cuvier,(1830) 
ha sido una espécie corrercial de la que se tiene un co
nocimiento biológico escaso y en consecuencia para su -
eficiente explotación como recurso y en su futuro,se pre 
tende contribuir a conocer a algunos de sus aspectos po-:
blacionales dentro de lo que enmarca la Uinámica de Po
blaciones y asi evitar que salga del equilibrio pesca-r_g 
curso,por tal motivo se propone el presente estudio en -
la región de la Bahía de La Paz,B.C.S.Mexico dentro del -
periódo de Agosto de 1981 a Junio de 1982. 

·Particulares: 

••• 
••• 
••• 

••• 

Determinacibn de la estructura de la Población 

Determinación de la madurez gonadal a travez del tiempo 

Determinacibn del ritmo de crecimiento, aplicando la fo..!:·· 
mula de Ven Bertalanffy. 

Determinacion del factor de Condición • 
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MATERIAL Y METO DOS 

En campo _ _ _ _ _ _ _ _ _Los muestreos mensuales compren
didos rle 11.gosto '81 a Junio 1 62,se llevaron f.'l cabo en la -
Pescadería Calderón. propieter·:is del Sr.Alejandro Calderón 
M. ubicer'-él en la cal1 e de Salinas Leé.• J y 16 de Septie11bre -
de le ciudad de La Paz, lugar a dende los pescadores riber~ 
ñas llevatic.n su captura a vend¡,¡r· rliariamcnt8 !;,L;ardendusi:< -
cr; un cuarte• ír:':c.•, parn H1 f'GE't:erior env:ío a la Crl. rle Guad~ 

lajera, hac:i e.ndu metJción que estos pescc1c'u1 es hacfé.•n st- Céli!. 

tura nGcturna cie t•rganismus de escama, dejando sus redes a
galleras y chinchurrfJ~ l':r el mar. 

SP. realiza ron con anterior j dad al rr.uestréo visi
tes a la pescac.'er:l'a para platicar con los pescedtires sobre 
el Jugar de cap·t:ura en le 6ehia y ver que organismos de a
compañarniento capturar u11 tomanéo orgon:i :o_;rr.cs de le sp. en e§. 
tudio para su posterior iclent:ificación,en frascos de vidrio 
con fonnol al 20'¡(. y debidamente etiquetac'os para ser lle\:e
dos al museo rle Zc:•r~1c·9:l"a de la U.A.B.G.S. 

Postericrmm:te :::.e hizo una visita mensual a la -
pesc:eder·:fE .• para niuestrea:r· un J:.romed:.c:1 de ·iGO inc:iv.iC.uas tc
macos al azar de lo capturado en esos dias,iniciando a to-
mar· c:'atos biomé1.r:ic:.s f'p11tro cllc<l cuart:u f"r:í.o que son.: 
Peso Corporal (PT): 

Cada individuo rué pesado con una calanza granataria 
con exactitud de un gramo. 

Longitud Furca1(LF): 
Que se toma der;de r:l hocico del organi ~;rno has te. ~ 1 fi
nal de los rayos centrales de la aleta caudal. 

Longitud Total(LT): 
Que se toma desée el hocj ce del organismo hasta el fi
nal de los rayos de la aleta caudsl. 

Oetermir.ación visual del seHo y estado gonadal: 
O bt enienc'usp r.:c r:iante la exposición de las ganadas a 
travez de una insición en la parte ventral y siguiendo 
la escala de rnEJ.durez uc..:ne.dal propuesta porNj kolsky, 1963 
(ver EJ.rie-?xo). 
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Recolección de escamas: 

Del total de individuos muestreados en cada mes 
se tomaron en promedio,al azar 20 organisrnos,que con la -

ayuda de las pinzas de disección se tomaron de 5 a 10 es 
camas de cada lado,en la zona localizada debajo de la li=" 
nea lateral y arriba de la aleta pectoral segun Ruiz,D.-
(1970) ,guardandose en una pequeña bolsa de plastico debi
damente etiquetada con sus datos biométricos para su pos
terior lectura de escamas. 

Todos estos datos se registraron correctamente 
por mes en las formas de control. de datos,para que poste
riormente se trabajaran estadisticamente,calculando la me 
dia,rrecuencias por tallas y peso y estado gonádico,grátJ: 
cas de regresiones de Peso-Longitud,Longitud-Edad,tanto -
para machos,hembras y total. 

En Gabinete -------------- Las determinaciones biométricas 
y la lectura de escamas,se llevaron e cabo en el museo de 
Zoologla de la U.A.~.C.5. 

De los individuos muestreados,se llevo a cabo -
un análisis de la relación Peso/Longitud;siendo que el cr~ 
cimiento de los peces resulta del consumo de alimento,su ~ 
asimilación y construcción de su cuerpo Nikolsky,(1963).Se 
tomaron todos los datos para hacer las grát"icas de Peso(gr) 
contra Longitud Total(mm) y Peso(gr) contra Longitud Fur-
cal(mmJ ,siguiendo la fórmula: 

W = KL
3 

Donde: W representa el Peso totla del organismo. 
L la Longitud Total ó Furcal 
K es el factor que relaciona las fluctuaciones de 

peso en relación al cubo de la longitud. 
Con el fin de saber cual de las dos longitudes graricadas 
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se obtiene un1!_rnejor representatividad en el trazo de la 
curva aproximada a la regresión lineal de acuerdo a los 
datos tornados. 

De los datos de los organismos muestreados se 
procedió a sacar las medias estadísticas por mes del Pe 

·so y las Longitudes en relaciona los rangos de amplitud 
También se procedió a dividir por mes a hembras y machos 
en número y porcentaJe. 

En cuanto wl cstedÍo gonádico obtenidos,se sa
caron tablas de corrposición en número tanto para hembras 
y machos,al igual que en rangos de Longitud y Peso por -
mes muestreado. 

En lo que respecta a las escamas obtenidas se 
limpiaron de la siguiente manera:se colocan las escamas 
de cada organismo en una caja de Petri con agua destil.§. 
da para su ablandamiento,luego se frotan en una tela a.Q_ 
sorvente para eliminar el exceso de agua y tomando una
por una con ayuda de las pinzas de disección se frotan 
sobre los dedos pulgar e Índice para eliminar el exceso 
de tejidos, teniendo cuidado en seleccionar las mejores 
y completas con la ayuda de un Estereoscópio,descartan
do las que se encuentran en mal estado ó regeneradas. 

Las escamas seleccionadas de cada organismo 
se ponen sobre un portaobjetos(de 6 a 8 escarnas),para 
montarlas en seco sobre otro portaobjetos previamente 
etiquetado(fecha de colecta,espécie,numero de erg.en el 
rnuestréomensual,peso y longitud total),sellando los ex
tremos con cinta adhesiva. 

Como paso siguiente se procedió a la observa
cion de las preparaciones de escarnas con ayuda de un -
proyector marca CA~IN Cooler de transparencias manual, 
tornando las medidas de longitud del foco a cada anulli 

·a marca anual y del foco al margen de la escama.Cabe -
considerar que la distancia del proyector a la pared -
donde se proyectaban las escamas era de 2.5 metro sien
do constantes para todos los muestreos donde se 

25 



tomaban las lecturas,can el fin de na mal interpretar 
las distancias entre las anilios y con la ayuda de -

una regla graduada en milimetra se tomaban las distan-: 
cias antes mencionadas,asi los datas obtenidos fueron 
registradas en la libreta de trabaJo de la siguiente ma 
nera por mes: 

MES: 

LF 
(mm) 

w 
(gr) 

LT 
(mm) 

R1 R2 R3 •••• Rt 

Para determinar el factor de Condicion,se considera la 
Ecuación de Fulton,dande. 

w 
K X 100 

(K);es un Índice de la relación Peso/Longitud,tcmando 
el cubo de la longitud por ser el crecimiento en peso 
proporcional al crecimiento en volúmen Nikolsky,(1963). 

Esto nas va indicar la condición del pez,en 
terminas numéricas a lo largo del tiempo,en una gráfi-· 
ca en donde el valor de 3 es la constante en donde os-

· cilaran los ciernas valores obtenidas por mes de la rela 
cián Peso/Longitud al hacer su regresión,esto nos incli: 
cara el grado de bienestar que tiene el pez en un de-
terminado cuerpo de agua.Tomando en cuenta que para su 
aprovechamiento comercial,nos indicara bajo que condi-
ciones (K),se obtienen los mejores rendimientos,ya sie.!J. 
da que este sobrealimentada (cuando los puntas mensua
les caen sobre la linea en la parte superior)Ó tenga es 
casa alimentación(cuando las valores se encuentran por
debajo de la linea).La utilización del factor de Candi-. 
ción de Fulton,nos indicara en que lapso de tiempo los 
organismos se encuentran 
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en un estac'o físico riedc•(La:nt. de grasa <•C:umular:ta) ,por la 
calidad,cantided y frec;up11cia cel ;:iJimentc presrn.t.e en -
la zona,al igual como podría ser su estado de madurez,-
asi cerno cembios arntJ:i e.ntalen. 

08 tL1l mane1·e, que tt1cic.•::o los datos de pe.se y lo!:!, 
gitud por mes,se les realizó una regresión lineal cuya -
pendiente c1btenida se restaba de 3 para c1bter:e:r el punto 
en la gráiica. 
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H E S U L T A D O S 

El total de organismos muestreados fueron de 
1160 de los cuales 541 fueron hembras y 618 machos y -
que del mismo total a 193 se les aplico el analisis del 
ritmo de crecimiento,los cuales representan el 16.63% 
de la muestra total. 

Los 1160 organismos,quedaron muestreados en -
nueve meses comprendidos de Agosto 1981 a Junio de 1982 
como nos lo muestra ];:i tabla t/1 en donde se resumen es
tos muestreos con total de ejemplares por mes y sexos,
de donde se tiene un promedio mensual de 128 organismos 
analizados por mes.En los meses de Septiembre y Marzo -
no hubo registro de capturo por los pes~adores ribere-
ños debido a condiciones del mal tiempo. 

En la tabla #2,dondE? resumirnos los rangos de 
amplitud de la longitud total y peso con su respectiva 
media mensu;:il a travf?Z de los muestreos, de donde se tie 
ne que de Agosto a Abril existe poca variación con un -= 
rango de? longitud de 154-292 mm.notandose un ligero de~ 
cenco en Noviembre y Oiciembre,para los meses de Mayo y 
Junio el rango de talla desciende notablemente entre --
141-285 rPm.En lo que respecta al i-'esu,to~te se mantiene 
variable a lo largo de los muestreos,esto es de Agosto
ª Noviembre aparece un descenso de 85-345 gr.a 57-256_
gr. ,en Enero el rango de pesos se incrementa a 83-266 -
gr.el cual vuelve a recuperarse similarmente como en -
Agosto.De Enero a Junio los rangos de Peso descienden -
hasta llegar a 29-92 gr. 

Si contrastamos con la grafica #1,observamos 
que en Enero y Agosto los rangos de longitud total y p~ 
so alcanzan m§ximas medidHS: 

llgosto 215.8 mm. 176-292 mm. 

158.3 ~rtr- 85-345 gr. 
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Enero X 

X 

219.7 mm. 

161. 5 ll!QY. 

172-259 rnm. 

83-266 gr. 

En la tabla # 3 y las gr~Ficas # 2 y 3 nos muestra la 
composición en número y porcentaje de hembras y machos en don 
de los meses de Agosto y Octubre la presencia de machos es no 
tório hasta un 81.2 % , en relación a las hembras: para los -:
meses siguientes hasta Febrero se mantienen apr6ximadarnente -
proporcional esta relaci6n y para Abril v Moyo ocurre lo con
traria que en Agosto y Dctubre,las hembras se encuentran en -
mayor cantidad que machos llegando a un 70.7 % del muestreo 9. 

En la tabla # 4 y 5, ~e nu~stran los ra~gos de longi
tud total y peso total respectivamente por estadios gon§dicos 
para hmnbras y machos, en el cual se obser\la un desplazamien
to a travez de los muestreos para hacerse ciclico, esto es; -
los estadios de reposo despu~s de la condición consumida - -
(estadio VII) y juveniles (estadio 11) estan en los meses de
Mayo y Junio, para los est~dio de madu10ci6n y crecimiento -
(estadio I II y 111) las 2ncontr;:irnos representado~> rje l\gasto a
Enero y la época de reproducción (estadías V y VI) se presen
ta en Enero a Abril y se vuelve a iniciar de manera general -
el cíclo. 

En lo que respecta a la relacibn de hembras y machos, 
las hembras llegan a tener una talla y un peso rn::iyor quP. los
machos dcr.trc Lle lus esf.t-=-trJÍos V v Vl: en los 2stc,dÍos II, III
y lV se mantienen aprÓxir11adan•enté sir.ülarcs. 

Observando la gr~fica # 4 dond~ tenemos las medias de 
longitud total a travez de los rnui=streos mensuales tenernos -
que las hembras tienen una mayor talla que los mochos, alc<:m
zandose las máximas en ilgosto y Enero, al iqual lo encontrEimos 
en la gr~fica fi 5 ~n relación el peso total, haciendo notar -
que se sigue una cierta secuencia paralela entre hr~mbras y m~ 
chas, es decir que en ningGn momento las medias de los machos 
llegan a tener una longitud o peso mayor al de las hembras. 

Para determinar el ritmo de crecimiento,que se reali
z6 mediante la lectura de escarnas de 193 organismos, tenernos -
como nos lo m•Jestra la tabla # 7 un resúmen de hembras y rna-
chos a lo largo de los muestras, siendo un total de 105 hem-
bras y 88 machos. 
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En la tabla # B, encontramos que el 28.49 % son 
organismos de 3 años v le siguen los de 2 años con un por 
centaje de 20.20 % y en secuencia siguen los organismos ~ 
de 4 años con 17.09 % ; luego de 5 años con 16.06 % ; de 
6 años con el 5.09 % ; de edad 1 con 2.07 % y con edad 7-
el 0.51 %, que fué solo un organismo ; el 9.84 % es de 
organismos indeterminados a los que no se les pudo leer -
correctamente las marcas anuales. 

En la gr§fica # 6 y 7, tenemos las regresiones
obtenidas al graficar la longitud total del organismo con 
tra el radio total de la escarna, para hembras y para ma..-:: 
chas respectivamente, obteniendo las ecuaciones: 

machos Lt 72.256 + 0.996 (Rt) 

hembras Lt 46.151 + 1.224 (Rt) 

v así obtener las longjtudes observadas para cada Rn. 

En la tabla (#9), se describe la manera en que 
se llevo a cabo el retrocalculo por la formula de Lee. pa
ra obtener las longitud~s d edades pasadas y haciendo rnen
ci6n que la esp&cie tiene un crecimi~nto alom&trico, por -
lo cual fu~ necesario calcul&r el Factor de correcci6n de
Lee y se realiz6 por dos mecanisn~s diferentes que nos lle 
vo al mismo resultado: -

Teniendo la fornula de Lee para hembras y machos 
y siGnUo t..:1 v·wlor Lle l:::! cu 1 !!:i!..=nL~ de L.b .. 15 prn'ñ hembras y-
72. 26 mm. para machos como lo mues trél la tabla # 9.: 

1.- Para cada dato de R1, que presentaba la esca 
ma de cada pez, se sustituye a la formula respectiva con~ 
su longitud y radio total, de ese misrno organismo para ca
si obtener la longitud total retracalculada para esa edad, 
así al tener todos los val on!S Lle L L 1 (longitud totol a la 
edad 1 de cada pez ), se suma y se calcula la media para -
obtener la longitud promedio a lé.1 edad 1 y se sigue el mi.§_ 
mo procedimiento con cada valor de R2, R3,R4, ••. Rn. 

1.-El otro sistema consis"ti6 en sacar un promedio -
de la longitud total y un promedio dEl radio total para -
hembras y machos. El ractor de correcci6n de Lee sigue --
siendo el mismo. 
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El promedio de todas la R1 se sustituye a la f6rmula 
de Lee y se obtiene el valor de la longitud total a 
la edad 1 6 Lt1 y asilo mismo con R2,H3,R4, ••• Rn. 

Teniendo asi que por la vía de los dos mé
todos el valor de la longitud a cada edad resulto -
ser lo mismo,voriando en centesimas;asi obtuvimos las 
longitudes observadas a cada edad para machos y hem
bras. (Ver tabla #9). 

Con los valores antes obtenidos,se trazaron 
en la gr~fica #G las curvas de crecimiento para machos 
y herrbras,obscrvando que los machos al cumplir su pri
mer año de vida alcanzan 141+.27 mm. y los hembras ----
135.07 mm.;paro el segundo año los machos alcanz3n un 
incremento de 31.11 mm.teniendo la longitud de 175.68.'Tlm 
y las hembras alcanzan una longitu~ de 172.26 mm. ob
teniendo un incremento de 37.2 mrn.;para cuando tienen 
tres anos los machos alcanzan 191.60 mm.con un incre
mento de 15.92 rnrn.y lns hembras alcanzan 196.52 mm.-
con un incremento de 21,. 2G 1nr11. <?nr::•::intr:JrnJu ci'3 i que -
los machCJs a mcd ida que ti ene~• 11.;•-;rci edad, e 1 incre1r•en to 
va siendo menor en rclaclon a la de hernbr8s,es decir 
que el crecimiento dC' lar:; t1~mt1ras es rnayor después dí'! 
un aflo de vidiJ, adF?n1ar-3 que tonto hRlnbra~-1 cnCDo machos -
en el prjmpr nnn dra vid~ alc~nzAn qgs del 50 % de su 
longitud tot.ai máxi111d J..IJLl'i•t::dio que e:: de 228~!.i mm.pa
ra machos y 228.3 para henbras siendo observado en la 
tabla #10 en donde obtenena5 la Loo por el m§todo de 
Ford Walford teniendo los datos de Lt y L(t+1),tanto 
para hembras como pare :nachos, osi tem?1110::; de resulta
do las ecuaciones: 

para machos L( t+1) 77.57 + D.6645tlt) 

para hembras L(t+1) 96.96 + 0.5761(Lt) 

con coeficientes de corrP.lBción de : 

0.98896 para machos 

0.96123 para hembras. 
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al gra1:ir::ar estos dt1tos en Lt y L(t+~) 1te.1wr.:os ,tener.11:1!2 en 

la gr-áfica #9 y 10 para machos y hembras rB;3p~·ct.1 ver..E•'te y 
aplicar· t'u léJ~. 1 ·Lt:E.ciories u rite.•$ n.¡ :1 •l" :i r.:r.ada~: y cort.t,ndo la -

recta cori otra a uri ángulo de 45° tenemos que: 

Leo para macho~; ci:. de 228. 4 mm. 

Leo para hc-s;ibras e<~; de 228. 31 nim. 

En la tabla //i 1,contim•'-!::!CS r·.<:•r. el célcuJc> ce~ ]es* 

par{imE'tros K y ~o ele ~fl <:t L1aciC1n r'e 'Jc'I• fr:,~'-Hlanf"f'>',cL·i;c11ic·.!:;_ 

cíe los rr•:;uJ.tcc'c:= sigu:ier:te~; t.eir•'.-u para rnc1cl·:c1s '/ r.emln·ri!:' •• 

~: = o. 11(,22'; .3 

1:c = -1 • 02~~=,c¡ 

to ,.., -O. 25~-l28ll 

Ya nbte11:i c-'c•¡o:, los pr:wémE,t.ros r1t> La1 , f< y to clP ] a ec:ue.r.:5.ón ele 

crecimier:to,sP :;ust;:ituyen los va]ore!:'. r-rnnt• )o muec·.tr-a la tE1-

blu /Í'i2 H· 1r-: cz·r·í·i::i L" Oiaptp:·1.·E pr-1·t•H:ÍBll,!:1~ 1 Cuv:i.e1-, ( 'iE:Of;) t:an 

tu parfJ n•achus y hE'ml.1·as: 

para r:ir1c .t us 

Lt = 228.4 
r -O. 463273 ( t+ 1 • 02550 ji J.:-e ) 

para h E!l1 bras 

r -O.F:9ll19l ( t+0.25!i2Wa 
Lt = 22B. 31 t-o ) 

éH':Í t.enemos e¡un e• c.ualqu:i.e!' r•r!<:.11! 1ctiener11c1s lé• Jc:ngj_t;ucl cu]e;~ 

lad(ol cJeJ orouriismo. 
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En la tabla #13,a partir de lo~ datos de lon
gitud observados y calculados se procedió a sacar los -
incrementos en longitudes observadas y calculadas de una 
edad a otra,tanto para hembras y machos. 

En la gráfica #11 y 12,se observa la relación 
Peso/Longitud total y Peso/Longitud t·urcal respectivame.!:!_ 
te,de todo el muestreo general y a partir de estas gráfi 
cas se realizó la regresión,dando asi las siguientes --
ecuaciones~ 

Peso/Longitud total 

W 3.6572 X 10-G L 3 • 24775 

coef de correlación r U.929834 

Peso/Longitud furcal 

W 2.8928 X 10-3 L2 ·º7959 

coef.de correlación r = 0.749555 

En la tabla #14,tenemos los datos para determi 
nar el factor de Condición,en el cuol se realizo una re::: 
gresión por cada mes entre el peso y la longitud total -
para obtener la constante que se restara d~ ~ para obte
ner los valores que se vacían en la gráfica #13.Estos VE_ 
lores oscilaran sobre el eje 3 presentando tluctuaciones 
en la cual nos representara la condición del organisn~ -
en ese momento.Observando en la gráfica tenemos un com-
portamiento variable con respecto a los muestreos,el es
tado físico de los peces de Agosto a Octubre es bajo en 
peso(delgados),de Noviembre y Diciembre se incrementa PE. 
ra que en ~nero exista un nuevo decrecimiento,en Febrero 
se incrementa notablemente(robustos),talvez por el inicio 
de la ipoca de reproducción,aiendo que en los siguientes 
meses baja notablemente el peso de los peces. 
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e o N e L u e I u N E s • 

~n base a los resfultados obtenidos sobre los 
objetivos planteados en este estudio poblocional de la 
sp.Diapterus peruvianus (Cuvier,1830)EN LA Bahía de La 
Paz,8.C.S.t-'iéxico.nos encontramos con las siguientes ca.!:!_ 
cluciones: 

1.-De acuerdo a los rangos de longitud total tenemos que 
de Agosto a Abril el rango es de 154-292 mm.encontran 
dose una menor talla en Noviembre y Diciembre dentro
del rango antes mencionado.Pura Ma.,•o v Junio las ta-
llas descienden a 141-285 iom. siendo posible a que e
xista un reclutamiento de organismos juveniles en es
tos meses y que puedan formar parte del proceso de re 
producción ó tarnbien se pueda deber al esfuerzo pC?s--= 
quera que pueda aumentar y reducir las tallas de pes
c.;é:I. 

2.-En cuanto al rango en Peso,el com~ortamiento es casi 
similar,dC? Agosto ~ Novien~re existe un descenso C?n -
las tallas de peso de 05-345 gr. a 57-256 gr.siendo en 
Enero un incremento de 83-266 gr.De Enero a Junio tie.!:!_ 
den a ser muy bajos siendo de 29-92 gr. lo cual se de
a causas del punto é:lnterior. 

3.-La media de la longitud total máxima encontrada fué de 
215.8 mm. en Agosto y 219. 7 mm. en Enero en cuanto al 
peso total máximo es 158.3 gr.en Agosto y 161.5 gr.en 
Enero. 

4.-En los meses de Agosto y Dctubre,se muestrearon mayor 
n~mero de machos que de hembras y en Abril y Mayo ocu
rre lo contrário,esto de pueda deber a que la partici
pacion de las hembras en la reproducción en lugares -
costeros es primordial para asegurar la supervivencia. 

5.-Tenemos que el ciclo gonadal,según la clasiYicacibn de 
Nikolsky,1963.es anual según detalle: 

34 



[ 

l 
1 

J 
'' r-.· 
,:¡,' 
' 
'·.· 

!¡ 
i r 
' ., 

l h 

Estadio VII v II se presentan en Mayo y Junio 
Estadio III Y IV se presentan de Agosto a Enero 
Estadio V y VI se presentan de Enero a Abril. 

6.-Las hembras llegan a tener una talla y un peso mayor 
en los estadios V y VI,época de reproducción en rela 
ción a los machos. -

7.-Las hembras semantienen en una talla y peso mayor 11ue 
los machos a lo largo de los muestreos mensuales con 
máximas en Agosto y Enero,esto es que en ningun mamen 
las medias de los machos llegan a tener una longitud
ó peso mayor 01 de las hembras. 

8.-Es válido determinar la edad po~ medio de los anillos 
de crecimiento en las escamas de la mojarra de aleta -
amarilla. 

9.-La composición de edad esta integrada por seis grupos 
manifestada en los muestreos mensu<Jles y principalmen
te integrada por 3 y 2 anos de eoad. 

10.-La espécie en estudio tiene un crecimiento alométrlco 
siendo que la aparici6n de lub partes duras del p~z se 
inicia a los 72.2 mm.para machos y 46.1 mm.para hembras 
siendo esto que las hembras primeramente tienden a con 
f'igurar su sistema oseo cJi<is rlP.~opués del nacimiento. -

11.-En cuanto a los longitudes observadas a cada edaci,con 
cluimos QUI:.! los m:..."!ChDS en Ufl principio SU incremento en 
talla es r~pidu ~n relaci6n ~l de l~~ hembras y a medi
da que tienen mas edad su incremento en talla va siendo 
menor,esto es que el crecimiento de las hembras se in-
crementa aceleradamente despu6s de 2 afias de vida. 

12.-Tanto hembras como rnact1os alcanzan en el primer afio de 
vida mas del 50% ele su longitud total máxima promedio -
que es de 228.4 mm.para m<Jchos y 228.3 p8r~ hembras, lo 
cual se corrobora matem6ticamente. 

13.-Para la obtención de K y to parároetros de la Ec.de Von 
Bertalanffy se excluyo la edad 7 por solo representar la 
edad de un solo organismo y pudiera representar un error 
en el coeficiente de correlación. 

14.-Con las Loo obtenidas inducimos que tanto hembras y ma
chos tienden a alcanzar tallas iguales pero que dentro -
del proceso de crecimiento las hembras tienen una longi
tud mayor a lb de los machos. 

15.-La tasa de crecimiento U'i) ,es mayor en las hembras que -
en los machos,es decir que las hembras tiendee a alcanzar 
la Loo mas rapidamente que los machos. 
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16.-En relación a to (tiempo hipotetico),las hembras na
cen con una talla mayor que los machos. 

17.-Con los par~metros de la Ec.de Von Bertalanffy no es 
posible discutir,ya que no se cuenta con antecedentes 
que permitan comparar estos valores. 

18.-Sobre el Factor de Condición se concluye que en los -
meses· de Noviembre y Dicembre v de Febrero a Abril se 
encuentra en condiciones Óptimas de comercialización 
para consumo fresco con alto contenido graso v para -
los otros meses esta en condiciones de industrializar
se com harina de pescndo según las ~ecesidades de su 
pesca. 

19.-ue las regresiones de f-'eso/Longitud total v Peso/Long_ 
itud furcal concluimos que para obtener la relación -
mas satisfactoria fu~ la de Peso/Longitud total en ba
se a: 

i.Que la curva de regresión entre W/Lf.se sale de 
la agrupacion de puntos graficados tendiendo hacia la 
derecha,tal courn no se expreHd en relación W/Lt. 

ii.La constante 3,n~mero en que debe oscilar el ex
ponencial de la regresión,tencrnos que para W/Lt.elva
lor es 3.247 y para W/Lf. es 2.07 el cual no existe a
proximación al valor exponencial. 

iii.El coeficiente d\:' cornüaciór. es rn•iy confiable -
para ln re gres iu11 Ui/L. t. ~· no p'3:ra 111/I f. 

iv.Gr~ficando los valores de Lt/Lf, v efectuando la 
regresión la curva se manifiesta fuera de un angulo de 
45Q tendiendo hacia el eje de la Y. 
Por lo tnnto concluimos que los datos confiables,para 
el presente estudio son los valores de Longitud total. 
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A NE X O ;¡. 1 

C1asiCicación de los estados de madurez segun ~iko1s 

ky,196.). 

• :I • :Inmaduro 

Individuos jovenes que no tienen ningun compr~ 

miso en 1a reproducción,gonadas muy peq"eñasº 

• II •Estado de reposo 

Productos sexuales no tiene comienzo en su de

sarrollo; gónada de muy pequeiio tamaiio,buevos 

no distinguibles a simple vista. 

• J:II*Madurundo 

Huevos distinguibles a simple vista,un muy rá

pido iucremento en peso de las gonadus en pro

greso, los testicul.os cambian de transparentes 

a rosa púl.ido. 

• IV •Maduro 

Productos sexual.es waduros,gónadas alcanzan ei 

max.peso,sin embargo los productos sexual.es 

son inmovi1es,no ext~cmadamente cuando se ap1~ 

e~ una ruerte presión en c1 vientre a la luz. 

• V • Reproducción 

Productos sexual.es sal.en facil.mente al exteri

or en respuesta a una presión suave en e1 vien 

tre,peso de las gonadas decrecen rápido del. -

principio del. desove a su cumpl.imiento. 

• VI• Condici6n conaumida 

Productos sexua1es descargados,apertura geni-

ta1 infl.amada,gonadas en odo.de reabsorción,-

huevos y esperma residua1es • 

• vx:r•~stado de reposo 

Productos sexua1es descargados,inC1amaci6n al.

rededor de la abertura genital.,gonadas muy pe

queñas,huevos no distinguibles.Inicia estadio 

• :II • 

-1 
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R E e o M E N D A e I o N E 5 

Es necesario tomar en cuenta,que este estudio 
no pretende definir practicamente los resultados realiza
dos si no que sirva como refuerzo a otros estudios pobla
cionales sobre la familia Gerreidae de indole comparativo 
encaminados al logro de la optimización de estos recursos 
por lo tanto a efecto de otros estudios es necesario cono 
cer mas su Biología como son: 

1.-Cicla y desarrollo de las gonadas,fecundidad,talla de 
la primera madurez y número de desov~s. 

2.-Conocimiento de su habitat,niveles tróficos que ocupa 
y sus relaciones interespecificas e intraespecificas -
con su medio. 

3.-Estudios migratorios y desplazamientos estacionales en 
relación a condiciones fisicas,quimicas y biol0gicas -
de su a~biente. 

4.-Es necesario manifestar criterios mas claros en la de
terminación de la lectura de escamas en Diapterus peru
vianus para que nos conduzcan a la identificaci6n de -
los anillos. 

5.-Realizar estudios.sobre el ritmo de crecimiento en otra 
temporada como sistema comparativo. 

6.-Enfacar estudios pesqueros sobre el procesamiento y di.§. 
tribución de esta espécie~ 

7.-Reclutamiento,crecimiento y mortalidad de la espécie. 

8.-Realizar estudios ictioplanctónicos para conocer los -
estadios larvales de su crecimiento asi como sus areas 
de desove. 
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GERREIDAE 

Diapterus p eruvionus 

MOJARRA PEINETA 



TABLA #1 .-RESUMEN DEL TRA3AJO RE>.L.IZALJO. 

MUESTREO 
FE:CHA 

NUMERO. 

'1 17-18-20-AG0.81 

2 15-27-30-CCT.81 

3 18-24-30-NOV .01 

4 13-18-21-DIC.81 

5 14-26- 1':NE.t!2 

6 16-25- r'EB.82 

7 MAR.82 

8 25-30- ABR.t!2 

9 12-20-29-MAY.82 

10 15-'18¡: JUN.82 

TOTAL. 

11 EJ1':~-.PLARES 

/ MU1':STltA. 

234 

98 

104 

'129 

C114··-··· 
·· .. :: 

_;_~~~~~2~4._,~-~·~i:~~ ~. -.-:-;_' _:.:,;~~~~ 

SEXO 
H M 

44 190 

42 56 

57 46 

62 67 

55 59 

:62_;_ - - 62. 

--:,:,:'. _";(:; ;.-. :t.tl .:,-; ~ ·::;¡:;-·.-;;-;:··- . , .. 

' /~:~:,;:;i5i \·~{~':-){;'.: ~;;;~; __ ;f;"_7::;~:~. ;:f;: ,>;~, . ' .~. ,.; •. -· '" 

.. ' ::-· _·. ~- ;~:~ ,,,,_. ¡¡·~,~-·~,;,,.+~.;-;.~-/,~)_:::.~~:~:·:~;:·: -· - "'"' <·'·" . : 

,,.:tol;:j· f:if1: ;'.!:;~:;;:: ":_·•'J_Si;;di'_i;{ 31 1
·· 

- ·'. [-:~-. ~;··_;;;::_::;¡ Y~\:·;t~.-- ;;,,;. ;;;'.!: ;·:;::.:·::,-" . ~,~---< "~:.: :Ai. -,,, .. -·.' 
''126<:•\''''''.'' ·~;;:>'

0

63;.' - 63' 



l.r'UE3TRSO 11 

1 2311. 

2 98 

3 .., ()l~ 

4 129 

5 111+ 

6 1?4 

7 

8 1?5 

') 106 

10 126 

.=lTU!.:"O;IO y¡¡.; "·~,T·<~· 1 ·r.:,l?c:::> l!!': ¡:oJ:,n::;, !.L ,· .. u;~1 ic A!'idlIJ,J,f•.,IV.i·/GOS y EEDTi,~; 
DE Lit J.D'.:GT'l'l'CJ ;.,11·,1.:. L (1:1!0) ,r.rn:Gl'~l!Jl ~'O'i':1.I, (nn) y PJ::JO '.COTJ.T, (:::;r) 
})C'!C 1 lL·::.::iT!:•:tl'.:3.L.'. }-'~·-~.:,T~.:·: ..• 1 lr:~1 -· !' 1

• ·• 

E!.JP~~GIE n:\.::r.:o I. ! i·' ! ·:~)J,. )J. 1·' 1lt·.!·;Gü ,. r:i 
.LJ.J... wrnr;. I.J.T. lL\llGO l'. '.I'. 

n.pcruvinnns 13')-2!1 (', ~'',) .17 17(;-2~12 :
115.so fl5-3'+5 

D. p,,ruvianus 13G-?.23 171~. ::,7 173:--27r', 21!~.B1 59-2711· 

~). '!1eruvinnus 'l3l~-22'.' 163. 69 '1G7;-278 201.95 5':1-256 

D.peruvinnun .. ~18-~13 1G4.E8 '15'~-25C 203.27 l19-2'~º 

D.peruvianu~ -v~o-219 180. 1!-?. 17~-~5C) 2'19. 77 R3-26G 

D.peruvianus 137-224- '\(,8. L~2 1G3-26F; 207.55 5'~-261 

D. P!·:P.UVIh!lllS 127-230 1G7. 3f.! 160-;:no 206.78 '~·E.-310 

n.peruvianus 1211-:~28 164 .89 141-2!15 203 .60 39-310 

n.peruvinnur; 1:>·1-15?. 1J6. 08 'l!+l!·-'191 '168.?0, 29-92 

líE~iI:~ IJ ·~, 

15s.27 

13'~.80 

113.31 

118. 21~ 

161.05 

1;?,5.6'+ 

121.30 

~18.47 

50.12 



1~ m= ;;~ ,,;; ~~ i'-~~ :~;: :'~: :~~: ,,: '"+=:r::¡'~,: =~'il''~: ,,,J::.r::'¡::óó =~:: :;" ::: ::'' "::r;:: ::: ¡,," é:cT::: ::;:i:::: ,::1:,.. . 'l 1,,, ''': ,:¡: 
~::;e:~~::' ;~'i!;~: ,;,~ ">' 'F ':;r:;"'''Y' '':!>:.":::::, !> 0i'c::,'" ,,, ::;:;:,e: :'~J:: ,::y;;'::.!< :J'::: :;,¡:: • i':I .'I :::: '"!; ª s ~J~ ~;,;,; ifil;,; ,;~:' :' ¡ :¡~;:: _:¡i:.~¡¡~· ~~ ~:1:+¡ ':~ \';,,~ T_t¡~~l~I~ 
~~ ~ ;~;;:~ ~i ~m1 '·;: ·;:.¡:':_ :mm. -nL. m~ :m '.'.'.::-'.,~ ::~m_\::'., n~ m:1~';: m,::''.~ 1 ~'.~:h ~¡_-;·¡ ,, r~-: .:¡> : :, . :~~ ;;~; 
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Th~LJ\ -~ J"'.) 
r,··...J .-COLPO~;tcIO!! :·:~· :·rr'; -:·~~-' Y. . -:_'~!'..:?.::r?-~~r1; 11:: 

r.:.~:~c!íOS DE !.:c1 .J:\;!i-~:~ :::1~__: :,J_:~·:',~ :·.~l¡\~(Jl;L11.. 

L~ Fh~,B.C.S. 1~R1 - 1~,~~. 

HTEST!!EO !·::JPECIE ~[:>,! d~-:: .. ;) !·:út!HU~ 
l1 .:-; H :-.4 

l¡.~¡ ;?8.8 ·190 R1. 2 

2 Yl.poruvinnun 42 l~2. ';l 5G .5? .• 1 

3 D. :-nruviunuf' 57 54-. a /~(', l~.:~ 

62 4f~. '.l F'7 " 5_·1.<,l 

55 -l¡~ •• ? 

6 U.peruviaous 62 ~;o.o 

1J. perl.nfi:lnus 

D. _r0ruvi.R_nu~ 75 

10 J1. p~ruvinnn!O 50.0 

~:0111:.L 
11 

234 

98 

1()!~ 

1.29 

1ÓC .. 

'Í26 







TABLA #11 

M\Jr.STREO SEXO 

1 

2 

3 

11 

5 

7 

8 

9 

10 

H 

H 

H 

M 

n 
M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

H 

M 

.-RANGOS DE LONGITUD TOTAL Cmm) nN LOS l>IFF.RF.NTES F.STJ\DIOS GONA

DICOS Dr:: Hl-ffinAS Y MACHOS POR MllF.STnEOS F:N Dinptcrue po:ruvinnus 

DA PAZ,n.c.s. 1qfl1 - 19íl2. 

II 

:1' 

135-187 

1115-175 

f·:STAIHO 
III 

195-= 
17fl-209 

1711-190 
211-2117 

159-"177 
"\56-"tq'.l 

160-11í5 
161-1fl6 

GONADICO 
IV V 

1CJ7-260 196-2flíl 
1fl6-2l17 190-253 

17fl-262 

17fl-23G 
171-221\ 
171-202 

151\-220 

168-197 

216-275 
196-2110 

19Cl-27íl 
lCJJ-2'.15 

175-257 
1fl7-2l16 
17(.-263 

1711-236 

VI 

258-= 
2'.11-= 

1tl7-23l\ 
191-235 
196-25/i 

175-250 
2011-2''º 
175-2 110 

166..,.280 

160'."237 

VII 

160-2á5 
170-2118 

1h9-1~T/l---1-fl,,_,5---=~-----------------------------

16J-1811 



TABLA .-.'.'5 

MUESTREO 

1 

RANGO DE Pt:SO TOT••L (gr) El~ Ul:.i DIFU<UJTCS E:.iT!\DIOS GúrlADICOS DE 

HEMBfli\S V MhCHu:.; hJíl t·\UE:iT,!Cu;.; [i" Din[lteruo peruvinnu::i. 

LA PAZ,B.C.s. 19n1 - 1902. 

ESTi\DlU 
SEXO I I1 111 

H 1 L1-~ 

GlJNi1DlCll 
IV 

.M. OG-132 1011-239 122-230 

VI VII 

-----------,-H-.. -,:-------------~u~1---1~7~4--~3·~¡-1-~-1~2~n---2~5-u-~2~3~u-------------
____ 2 _______ .-~· 1-.:...¡.:.;;..:'-..:.......;. • .;;..·_.:._,',;-',.-'-.·-'----------G0-19D Ll 1-1B_0.__1_D,..l7l-~1~[,~1-~1~5~5--_"' ________ _ 

-- -: .. ~º'>¡.:("~ ~~: ~~~-;~~~=,~~~-- "~=·.c.:-=éco-- Grl-93 b i-1ud 1J1-!...""SJ 2 35--
3 :-'l·IJ:·;,: '··: A/·· .•.. 59-1iJ5 7'J-113 f\fl-19G 150-236 

-----------_~H.:..·_¿_"-... -.. -.~.:..:-·;-0-1~----------r~~~-......,.1~u-----¡;;:-1urr--~7~z,-_~~~z.~a..---~5~2T--.-1H0~1--------
4 . ,,- ,.,_- 1,Q-91 G1-1Gü 71-179 90-190 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

------ - --- ---- - ol.-..'G~·r.n--""~,.,,.,,---------

H 46- 80 

-~----------_··_·_·_·-_-. '40-70 
·1-_· 

90-209 83-22 5 - ·- ---- ----u~o~-~:..~'G~a~-.il'J-'~,.,.--------

so-199 G0-199 
----------~ 

GZ="3"10 

60-189 

94-1/B 

3g=--g:; ---:.. 

6{]- 99 
.,....~=-~i.--=--rm--· 

--~- ---5~0~-~2~9~5c:---

61 - 210 

52- 81 50- 77 



TABLA #6 CDl·iPO:ilCIDN POR <iEXOS V t:.>Tt\DI05 GONl\DICO:i OE Uiapterus peruvianua 

POR MUE5Tflt::OS .Lh Pi\Z,B.c.s. 1981 - 1982. 

MUESTREO <iEXO I Il 
ESTADIO 

111 
GOt~ADICD 

IV V VI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1U 

H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 
H 

M 

37 

26 

U1 

15 
21 

29 

01 

01 

o 
01 

02 
u4 
21 

21 

6 
03 

6 

79 

44 

VII 

U2 

64 
29 

TOTAL 

44 

190 
42 
56 
57 
46 
62 
67 

55 
59 
62 

62 

81 

44 
75 

31 
6!.J 

63 







-·,. 

·:-.. -·; .. -

TABLA ti 07 

COf~POSICION POR MES DE HEM3RAS V MACHOS 

PH.Rr~ DETERl-\INACIOi\! DE EDA::>. 

(AGD.81-..J UN.82) 

MES HE!-i3Rr>S f·ihCHOS 

Agoctc 04 14 

Septiembre 

Octubru 07 05' 

r·Joviembre 15 15 

Diciembre 16 10 

En::::.-o 09 15 

F'ebrcro 10 14 

Marzo 
H.br-11 15 07 

Mayo 16 04 

.Junio 11 04 

TOTAL 105 86 

193 individuos = 16.63 % de la mue~tra general 

TOTAL 

18 

12 

30 

26 

24 

24 

22 

22 

15 

193 

. ··1 :; 
·;, 

_.,_,, 



TABLA #08 

Edad 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
ind. 

Composición de Edad en 

Dia1-terus peruvianus _ 

Ago.81-Jun.82 

Frecuencia 

04 
·39 

55 

JJ 

J1 
11 
01 

19 

193 

2.07 

20.20 

28.49 
17.09 
16.06 

5.69 
0.51 
9.84 

Histograma de com~osición de ~dad. 

tio 

20 

1 2 3 4. 5 6 7 Edad. 
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TABLA #09 

DATOS DE LOS PROMEDIOS RETRDCALGULADAS 

DE LONGITUDES OBSERVADAS. 
MACHOS HEMBRAS 

Promedio de la longitud total 204.86 mm. 207.84mm. 

Promedio del radio de escama 

Factor de correcci6n de Lee. 

133.04 mm. 

72.26 mm. 

1J2.04mm. 

46.15mm. 

Lt-?2.26 =-1!!'.!.._(2.04.86 - 72.26) Lt-46.15 = Rn(2D?.B4 - 46.15) 

133.04 132.04 

MACHOS HEMBRAS 

Edad mm. Edad mm. 

1 1~4.2? 1 135.07 

2 175.GB 2 172.26 

3 'i9i.60 
., ... oc t:., _, ,..,. ...... _,&... 

4 200.88 4 214.30 

v5 214.14 5 ·227.24 

6 220.?? 6 219.15 

7 224.75 7 -s:c::==c:== ;: 





TABLA # 10 

CALCULO DE LA Ll!O 

METDDO DE FORDWALFORD. 

MACHOS 

Lt 
14!i.27 
175.68 

191.60 
200.88 
214.14 

220.77 

L(t+1) 

175.68 

191.60 
2uo.8e 
214.14 

220.77 
224.75 

pto.intersecci6n 77.57 

pendiente 0.6645 
coeF.correlaci6n 0.98896 

Ecua e Hin. 

L(t+1)=77.57 + 0.5645(Lt) 

Loo= 228. 4 mm/ 

HEMBRAS 

Lt L(t+1) 
135.07 172.26 
i72.26 196.52 

196.52 214.:30 
21!i.30 227.24 

227.24 219.15 

pta.intera~ecl6n ~S.95 

pendiente 0.5761 

coeF.correlaci6n o.96123 

L(t+1)=96.95 + 0.5761(Lt) 

La> 228,31 

. 1 

·.1 







TABLA "/111 

CALCULO DE K y to 
par~metros de 1a Ec.de Von Berta1anCfy. 

MACHOS 
1n (1-~!,) t Lt 

1 144.27 -0.9~87) 

2 175.68 -1.4661 

J 191.60 -1.8256 

4 200.88 -2 .1161 

5 214.14 -2.7736 
6 220.77 -J.J990 

La> = 2 2 8 • 4 mm • 

coef.de corre1ación = -0.9904 

pendiente = -K = -0.46)27J ¡ K = 0.46J27J 

pto.de intersección Kto = -o.475088 ¡to=~~75088/0.46J273 

te= -1.02550 

HEMBR.'\S 

1n (1-t!,) t Lt 

1 1J5.07 -0.895527 

2 172.26 -1.40446 

3 196.52 -1.97155 

4 214.)0 -2.7909)2 

5 227.24 -s.363045 

6 219.15 -.).215858 

Le.o = 2.28. J 1 mm. 

coef.de corre1ación = -0.9294 

pendiente = -K = -0.69419 ; K = 0.694194 

punto de intersección Kto =-0.177217;to=-0177217/0.69419. 

to=-0.255284 

] 



TABLA # 12 

Ecuae~ón da Ven Bertalanffy, 

sustituyendo 1os parámetros numéricos ca1cu1adoa 

en Diapterus peruvianus 

Ec. 

EDAD 

1 

2 

3 
4 

6 

EDAD 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

= Lt 

Lt 

Lt 

Ago. •81-Jun. 1 82 

MACHOS 

[ e -0.463273(t+1.02550] 220.4 1 -

Lt 
ca1cu1edn 

1J9.0J 
172. 16 

193.00 

206.10 

214.;39 

~19.58 

HEMBRAS 

Lt 
observnda 

144.27 

175.68 
191. 60 
200.88 

214. 14 

220.77 

22s. 31 ~ _ e-o.69l.i194(t+o.25528lij 

Lt Lt 
ca1cu1ada 

132.79 
180.60 

204.50 
216.40 

222~~0 

225.30 

observada 

135 .07 
172.26 
196.52 
214.30 

227. 2li 

219. 15 



TABLA # lJ 

Edad 

1-2 

2-J 

3-4 

4-5 

5-6 

Edad 

1-2 

2-J 
3-4 

4-5 

5-6 

Incrementos entre cada edad en Longitudes 

Observadas y Calculadas en lliapterus peru 

vianus. Ago.U1iJun.8;¿• 

l·•.r.Cllü.::> 

A Obs. Í:::. Cale. 
nun. llUD • 

3 1. 1J 1 JJ. 13 
15.9;¿ 20.b4 

9.28 13.10 

13.26 8.29 

6.óJ 5.19 

HEHBlt¡1.::) 

l:. Obs. A CaJ.c. 
mm. mm. 

J7. 19 47.81 

24..26 :.:3.90 

17.78 11.90 

12.94 6.o 
-8.09 2.90 

':··,:, 
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TABLA # 14 

DETERN.IhACION DEL FACTOR DE COND1CION 

METúDO DE FULTON 

Diapterus peruvianus Ago. 1 81-Jun.•82. 

LA PAZ, B. C. S. 

Hes Coe:f.de Corre l. !·endiente f; ¡.,._3 

Agosto 0.90927 2.7910 -0.~1 

Octubre 0.95817 G.7908 -0.;¿1 

Noviembre 0.96879 J.OJJJ +0.03 

Diciembre o.9742B 3.1378 ..-0.13 
.l!.nero 0.92063 2.7756 -O.J3 
Febrero 0.97864 3.3903 +O.J9 

Abril. o. 9 5~:\l14 J.1855 +O. 18 

Muyo 0.95102 3.0049 º·ºº 
Junio o.b1364 2.1981 -0.81 





t:! -. 
·--.... ... • ·.-'t; 
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