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RESUMEN 

De once muestreos mensual.es (3 en 1984, 2 en 1985 y 6 en 

1986) rea1izádos en Bahia h!agda1ena, Baja Ce.l.ifomia sur, se 

co1ectáron 332 hembras de macare1a de1 Pacifico ~ ---

j~~. procesándose 1as gónadas de éstas mediante la téc

nica histológica de deshidratación y 1a tinci6n con hematox1-

1ina-eosina, para posteriormente observar las preparaciones -

a1 microsc6pio y asignar 1os estadios de madurez gone.dál. uti-

1izando como referencia una modificación a las tablas pro---

puestas por Nikols!ry. 

De acuerdo a los reeuJ.tados obtenidos, se propone una ª.!! 

cala de seis estadios do madurez gonadllJ. a nive1 histológico 

para las hembras de ~ j~~· 

Se reporta una actividad reproductiva para ésta especie 

que abarca los meses d. enero a mayo con un má.ximo (desove) a 

finBl.es de febrero y principios de marzo. 

La ta11a de reproducción osc11ó entre 1os 231 1 260 mm -

de longitud patrón, 

Se caJ.cu16ron 1os valores por muestreo de1 factor de ma-

durez de lilacer, registrándose e1 valor medio mas al.to en fe-

brero de 1984 (7.2) y e1 mas bajo en agosto de 1986 (0.57). 
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IN'l!BDUCCIOH 

Loe recursos eon loe medioe que ofrece eepontáneamente -

la natursl.eza y que el hombre aprovecha en su beneficio. Como 

recurso, el mar es la principal tuente pesquera, y eus ri'lue

zas son parte de loa recursoe natursl.ee (renovables y no ren2 

vablea) de un Estado. En sl.gunoa paises la pesca juega un pa

pel acon6mioo f'undamantsl., tal ea el oaso de Jap6n, la URSS, 

Islandia, Espafla, Inglaterra, l'rancia, Alemania y otros mas. 

Mediante al uso del mar 6stoa paises satisfácen gran parte de 

sus necesidadee diet6ticae. El papel del mar como :t'Uente ali

menticia para el oonBU1110 bum.ano es significativo (Blancarte,-

1979). 

Loa maree y loa oceános cubren un área de OelC& de -----

361 000 ooo Km2, aproximádamente dos tercios de la superficie 

terrestre. Casi cuatro quinte.a partes de todos los animalee -

del planeta viven en el mar. Existen más de 20 000 especies -

anime.lea en el oceáno y ein embargo, el hombre solo,peeoa aJ.

gUnaa. Desde el punto de vista cientifico resulta que loa re

cursos vivos del mar pueden proporcionar una parte importante 

1\e las necesidades proteinicae que la humanidad requiere. '?8!!! 

bi6n las variedades vegetal.es marinas, como lo son el.gas '1 -

fitoplánoton conti6nen un el.to porcentaje da proteinas y han 

enpezado a motivar las investigaciones en 6ae eent:l.do (Blan-

cs:rte, ibidem), 

En M6xico 1 paia con 10 760 Km de litoral.ea, una platafo,t 

ma continental. de 531 051 1Cm2y 0011 una gran cantidad de eape-



cies comestibles explotables, las principales fuentes de pro

te:tnas de origen animal provienen en 9roporción muy signific! 

tiva de las carneR de gmPdo bovino, porcino y ovino, del ºº!l 
sumo de aves y huevos, de l~ leche de vaca y sus derivados y 

en menor grado del posoado. El valor energlltico de la r.ación 

alimenticia diaria por persona en nuestro pais, está muy dis

tante de los re1uerimiento~ estimados normllles, pues predomi

nn una dieta dese1uilibrada y de poco valor proteínico (P!iez, 

1976). 

La actividad ~esquera mexicana participa muy poco en la 

economia nacional con relación a otros sectores, y ~sto obed! 

ce primordialmente a que no se explótan como es debido los r!.. 

cursos de que se dispone, ya que do la gren cantidad ~· espe

cies solo muy pocas son aprovechadas como es el caso del at"dn, 

sardina, langosta, cwnarón, ostión, etc. (Blanca.rte, op cit.). 

El litoro.l de Baja California Sur, el más grande del --

pa!s con l 725 .Km de longitud tiene poca actividad pesquera, 

pese a que las aguas que rod'an al estado, tanto como las del 

0ceáno Faoifico como las del Golfo de California son de las -

más ricas en fauna en todo el mundo, Según investigaciones 

reali~adaa por organismos nacionales como internacionales, en 

el Golfo de California y el Pacifico nc~oesta existen carddm! 

nes de sardina, atú.'l de alet"' 9.lilarillP~ y aleta. azul, a.tún do

rado y l:lllgoatas de varias calidad!1s, !!ero especialmente la -

que lleva el nombre de California, la cual es una de las de -

mayor calidad en el mundo (Ortin,1975). 

Existen adem~s otras especies que son potencialmente ex-
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plotables '1 de alto valor nutritivo como lo es la macarcla -

del Pacifioo (~ j~~). Especie pelágica, a menudo -

ner!tica, qu~ ee encuentra en cardlimenes, comeroialmenta muy -

importante ya que se ofráce fresca, enlatada, ah\llllada y adem4s 

es utilizáda como carnada (Esch Meyer,1963) 1 pero que no reci

be la misma atenc16n en cuanto a investigación y explotuoión -

oomo la sardina ó el atdn. 

Ejemplificando: La producción total pesquera en nuestro -

pa!e para el aflo de 1984 tu6 de 1 134 592 ton. De dioha oaptu

ra la maror parte correspondió a la sardina con 105 918 ton. -

(9.33% del total), le sigue el C4Jll81'6n con 76 ll4 ton. (6,70%) 

la mojan:'a con 75 273 ton. (6,63~), el atdD con 57 420 ton, -

(5,06%) y el ostión con 42 807 ton, (3,77~). Estas cinco espe

cies 1111teriormente eeflaladas :f'Ueron laa que mh alta captura -

tuvieron, De las menos capturadas ae tiane a la me.carela oon -

2 244 ton,, lo qua representó un 0,19" (SEPBSOA,1984). 

Este porcentaje tan bajo no varió en a!\oe anteriores, ya . 

que en 1963 f'u6 del 0.11% (SEPBSCA,1983) y en 1982 del 0.7~ ~ 

(SEPESOA,1962), porcentajes respectivos de las capturas tota-

lee de diohos afies, 

Be por Asto que se hace necesario enfocar lae investiga-

cicnae y prospecciones biol6gic6-peequeraa haoia otras eape-~ 

c1es potencialmente eitplotablea que bien pudiáran contribuir -

.Ca mediBllo 6 largo plazo) a la divereitioaoión de la peaoa en 

nueetro paie, 
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DESCRIPCION DE LA ZONA DE ES!rUDIO 

Bah!a Magdalena se local.iza en la costa del Pacifico del 

estado de Eaj~ California Sur, entre loe 24° 15' y 25° 20' l~ 

titud norte y lllº 30' y 112° 15' longitud oeste, abarcando -

WI área total del 930 Km2• Se divide en tres zonas perfecta

mente diferenciadas: La zona noroeste, de forma irregu.lar, -

compuesta por gran cantidad de eet,roe y oenalee, coa proi'un

didadee promedio de 3.5 metroe. La zona central, que coneti~ 

ye lo que ee Bahía Magdalena propiamente, conectada con el. -

oceáno a trav'" 4e una boca ancha que tiene 38 metroe de pro

fundidad y l.a zona sureste, denominada Ba!i!a Alaejae, coneot! 

da con el. ooeáno a trav6e de una bo~a eom6ra que no permite -

la navegación. Be.hia Magda1ena y Bahia Almejae están conecta

dae por un canal de 2.5 Km de anchura y apiooximádamente 30 -

metros de profundidad (CICIMAB,1985). 

La inf onsaci6n que se tiene eobre parámetros tales como 

ealinidad, temperatura, oxigeno disuelto, etc. ee poca y dis-

persa. 

El puerto de deeembarque dentro de Babia Magdalena es -

San Carl.os. De la ciudad de La Paz rumbo al :D.orte por l.a ca-

rretera federal No.l, a 212 Km se oncuentra Ciudad Conetitu-

ci6n, ah! entronca la carretera federal. con la carretera est~ 

tal que termina en el puerto de San Carlos (figura No.l.). 
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AllTECEDENTES 

En nuestro pais ea poca la información que ee tiene res-

pecto a la macarels, se cuenta con eu deecripci6n y distribu~ 

ción geogr~fioa (Secretaria de Industria y Comercio,1976) aei 

como el regietro de eua capturaa (SEPESCA, op cit,), Informa.-

ci6n relacionada con BU ciolo reproductor y otros aepectce bi!!, 

lógicos no ee llUUleja, 

En Estados Unidos se ba estudiado más a fondo, contando -

con información sobre maduración y creoimiento (ltn1188s,l973), 

muestreos de larvas y huevos (Ahletrom,1956), registro de cap.. 

turas (Klingbeil,1983), recopilación sobre diversos aspectos -

biológicos (Schaefer,1962) y otros estudios mas, 

JUS!IPICACION 

El estudie de la madure~ gonadáJ. es aumemente importante 

para conocer el oiclo de vida de las eepeoies ánima.les marinas 

ya que a partir de éeta informaoi6n se puede determinar la 6p!!, 

oa de reproducci6n de las mi11111B11, aei como divereoe aepectoe -

de su dindmica poblaoionaJ. como serien edad de reclutwniento, 

primera edad reproduQ$~va, crecimiento etc,, tomando en cuenta 

que todo lo anterior forma parte de los aspectos biol6gioos n.!!, 

cesarios para conocer un reoureo, En éste caso, la macarela º!!. 

mo reoureo puede aer explotada máe ampliamente (previa pros-~ 

peooión), contribuyendo directamente en la al.imentaoidn de la 

poblaoidn y elaboración de harina de peeoado comestible, 
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l?OSIOION Tl\.XONOMIOA 

l'!!YLUJI! CORDATA 

SUBl'HYLUM VERTEBRATA 

SUPER CLASE GNATHOSTOXATA 

CLASE TELEOSTOMI 

SUBCLASE ACTINOl'TERYGII 

ORDEN PERCIFOruaES 

SUBORDEN SCOMBROIDEA 

FAMILIA SCOMBRIDAE 

GENERO ~ 

ESPECIE ~ ~_!Pon1ous HOUTTUYN l 782 

Olasificaci6n adepta.da de 10.awe (1980). 

DIAGNOSIS DE LA. ESPECIE 

~ j!Jlonicus HOU'MOYN 1782.- Macarela del Pe.c!:f'ico, 

cachorreta, me.carel.a azul, macarela r&.yada. 

Se distribUye en ambas costas, en sl. Pacifico, del sur de 

Ale.ska a Cabo San Lucae y el. Golfo de California. En el Atldn

tioo, de Nueva.Escocia, Canadá y Bermudas a las costae del Gol 
fo de M6xico y Brasil (Sr!a. de Industria y Comercio, op cit.). 

Sin6nimoe.-

Pneumatophorus j,!!Pcnicus (Houttuyn,1782) ¡ Ste.rks (l.921). 

Scomber die~ Ayres (1856) Santa Bárbara, Cal.i:f'ornia. 

l'neumatophorus die&2, (Ayres) Jordan y Hubbs (1925), Oalifornia. 

Intormacidn recopil.a.da por Kramer (l.969). 
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iletae dor11ales empli11111ente aepa.radse, 6-10 espina11 en la 

primera aleta dorsal, uau81mente cinco radios dorsBlee y cinco 

anales, un11 peque!'!a y puntiaauda prominencia de la piel entre 

las aletas p6lvicae, cuerpo totalmente eeoS111ado, no presenta -

corselete, 4-6 eep!nulas, aproxim4damente 30 barr!lll :l.rresuia-

rss casi verticales a lo largo del dorso, extendi,ndoee haoia 

la cabeza. Verdoso 6 azuloso en el dorso hasta plateado en la 

·-. regi6n ventral, por lo general oon punto• crepuscul4rse en la 

parte inferior. Hasta 64 cm y 2,9 kg, pero usualmente no mas -

de 41-46 cm de longitud y 0.7 Kg de peso (Esch Meyer, op cit.) 

(!:!.gura No, 2), 

Las g6nada1 eatm colocadas paralelamente a 1011 r:l.i'tonee y 

por encima del tubo d1geet1Yo (Kobelkowllky,1977). 

La macarela del Pao!fioo es heteromexual, 11:1.n ev:l.d;ncia -

de dimorfismo eexual; la fertilii:ac16n 1B externa (KrNler, op 

cit.). 

Bntre loe gé.eroe mb importantes de la familia Soombri

dae deetd.can por l9U importimoia eoon6mioa1 

f:l!!1! spp (!, ~. fragata), 

Scomber0111oru11 spp (~ • .!!!!:!:!:• sierra; §.• oonoolor, 11:1.erra 

del golfo). 

~ue 11pp (g. pelamie, banUete; !• liseatue, barri

lete negro) • 

. ~ spp (~. chiliens1e, bonito del Pao:t:tico), 

~ epp <!• alalunf\!, albáoorat !• obe11U, paWclo; !• 
e1baoares, e.t\1n de al.eta amarilla; !• ~11, a'Wn 4• aleta -

azu1), (Miller,1972), 
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OBJETIVOS 

General.,-

Establecer el ciclo de madurez sexual. de la maoarela del 

Pacifico ~ ;l!Ponicus localizada en Bahia llfagdal.ena, 

Baja California Sur, 

Partiou1ares.-

Determinar las etdpas de madures gonadál a nivel histol6-

gioo utilizando como referencia una modificaci6n a la escala -

propuesta por Nikols1t7. 

Reportar la(s) época(s) de desove de la especie, 

Anal.izar la reproducoi6n de §.. j!Ponicus por 11.edio de UZl1 

factor de madurez. 



JIE'!ODOLOGIA 

I.- ~abajo de oampo, 

A bordo de loa baroos sardineros que operan en la bahia -

(g6minia y Raoso) por ceda lance teaJ.iz!do, con una cubeta de 

50 litros de capacidad ee tomo una muestra al e.zar, Todos loa 

organismos colect4dos BB fij4ron con :ro:rmal.ina comeroiel. al --

10", previa incisión a cada 'llllC a lo largo de la l:lnea media -

ventral del cuerpo oon el fin de que el fije.dar penetr!\re. hae

ta la• gónadas, se etiquetó la muestra (fecha,hora,ba:roo,ndme

ro de lance 1 colector) 1 posteriormente tode.11 ellas se trasl!! 

d4ron e.l laboratorio de lorfcfisiologie. del OIOIJIAR, 

No ae determinó tamaflo de 11uestrs 1e. que los barco• sard! 

neros peeoan a la macsrela oomo fe.una de acompaflald.ento de las 

aardinaa cril2uda (~isthonema liberte.te) 1 monterre:v; ( 

Sardinop~ aagax ce.erulea), por lo tanto 6eto trabajo ae sujetó 

al numero de organi11111oa coleotados en ce.da muestreo. 

Cabe aclarar que junto oon los muestreos reaJ.ie!dos durBQ 

te 1986, ee trabajó con muestras de los af!oa de 1985 1 1984 

que ee encontr!ban preservadas en el laboratorio. 

II.- Trabajo de laboratorio, 

Cada muestreo H trabajó de la siguiente aan.ra1 
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Por oada organismo se anotáron loe siguientes datos morf~ 

m6tricoa: 

- peso totaJ. {gr) 

- longitud patrón (mm) 

- peso gonadál {gr) 

- sexo 

utilizándo para ello una balanza de triple brazo (0,3 gr de -

precisión) e ictiómetro (1 mm de precisión). 

Continuándo con la linea de trabajo desarrollada en el l~ 

boratorio de Morfofiaiologia, el proc6eo histol6gico no se re~ 

liz6 en loa machos debido a la dificultad en la determinación 

de loe estadios de madurez gonadál, por tanto, unicem6nte se -

trabajó con las gónadas de las hembras, 

De un extremo de la gónada se cortó un trozo de aproxillá.

damen te un cm3 y éste se envolvió en tela de tul oon una eti

queta en la cua:I. se anotó el n'dmero de muestreo y de organismo 

y t6das las muestras en conjunto se lav4ron en agua oorriente 

por espacio do una hora para eliminar el exc6eo de fijador. A 

las muestras ya lavadas se les aplic6 la técnica histol6gica -

de deshidratación (martoja,1970), la marcha de los diferentes 

cambice se realizó con un procesador automático de tejidos -

(en el apéndice II se dan los reactivos y tiempos del proceso), 

La incluei6n definitiva de las muestras se hizo en parafina de 

60-62ª de pUnto de fusión, 

Posteriormente se realizáron cortes de 6 micras de grosor 

con un microtomo rotatorio, utilizándo además el baño de flot~ 

oi6n (gelatina al O.l" en agua destil.ada a 40º0); una vez obt.! 
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nidos todos loe cortes, los portaobjetos ee ocloo4ron en una -

canastilla y se dejilron secar an la astuta por espacio de oua.

tro horae a 40°0. 

Seooe loe cortes, el paso siguiente :f'u6 la deeparsfina--

oi6n de loe miemoe (apándioe III) y posteriormente la tinci6n 

con hematoxilina-eoeina (apéndice IV) (Martoja, op cit.). 

PinaJ.mente las preparaciones filaron observMae al micrce

oopio (objetivos 2.5x, lOX y 40X) y la asignación de loe esta

dios de madure• gonad'3. se realiz6 utilizéndo oomo referencia 

UDa modificaoi6n de la escala de madurez gonMioa da NikolBley 

(1963) adaptada para finH del trabe.jo "Peeq,ueria de sardina -

en Ba~a Calif'omia SUr" (CICDlAR,1983). 

III.- frabajo de gabinete. 

En '8ta parte del trabajo se real.iz6 11 1iguiente an'1i

eie eetsdistioo: 

Se oonetr1176 la BX'Afica de loe aeta.dice de madurez gonlld'3. 

observAdoe a nivel histol6gioo contra la frecuencia relativa de 

oada mueetreo. 

Se obtuvUron las grUicas de los interv'101 de talla -

contra la frecuencia relativa por sil.o, utilidndo para ello -

los de.toe de la longitud patr6n de las hembras. 

A partir de los datos registr4dos ee caloul6 el valor del 

factor de madurez individual. '1 posteriormente el. valor medio -

por muestreo y despu6s se gr~ic4ron loe valoree obtenidos en 

cada muestreo. 
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Loe valoree del factor se calouláron a partir de la f6X'lll!! 

lit 
P.M. X 100 

Wt - Wg 

Donde: 

P.M. • Pactor de me.durez (Yacer,1974). 

Wg • peao gonad'1. 

Wt a peso total del orgBDiB110. 

Por dl timo ae graficáron loe valores de la tlllllperatura -

superficial promedio de la zona de estudio por muestreo. Loe -

datos de la temperatura tu.6ron proporcionados por el Departa-

mento de Pl4noton del CIOillAR (an6nimo) 1 para su registro se 

utilizó un termómetro de cubeta (0.2°0 de precisión). 
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PIG. 3.- ESTADIO I DE MADUREZ GONADAL J. NlVEL 

HISTOLOGICO DE Scomber j~ponicus. 

N = NUCLEO 
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GV 

P'IG. 4.- ESTADIO II DE MADUREZ GONADAL A NIVEL 

HISTOLOGICO DE~ j~onicus. 

G V = GRANULOS DE VITELO 
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l!'IG'. 5.- ESTADIO III DE MADUREZ GONADAL A NIVEL 

HISTOLOGICO DE Scomber j!J>onicue. 
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ZP 

FIG. 6.- ESTADIO III DE MADUREZ GONADAL A NIVEL 

HISTOLOGICO DE ~ ;l!!:J>onicue. 

C P = CAPA GRANULOSA 

Z P = ZONA PELUCIDA 

-CG 
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PIG. 7 .- ESTADIO IV DE MADUREZ GONADAL A NIVEL 

HISTOLOGICO DE ~ j9~. 

P O = FOLICULOS POST-OVULATORIOS 
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:PIG. 8.- ESTADIO V DE MADUREZ GONADAL A NIVEL 

HISTOLOGICO DE Scomber ;l!J>Oni.cus. 

A= ATRESIA 
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RESULTADOS 

Se trabajó con 332 hembras de la especie ~ j!ponicue 

Houttuyn (1782) oonoo!da cornunmente oomo maoarela del Pao!fioo, 

éstas se colectaron a lo largo de tres Bfi:os, en once muestreos 

mensuales (3 en 1964, 2 en 1985 y 6 en 1966), 

-Estadios gonadiU.es,-

El ciolo reproduotor manifestado a trav6s de los estadios 

de madurez gonadál de esta especie, observó oaracteristicae ~ 

bien marcadas durente su desarrolle, J?or una parte, •n el eata.-. 

d!o O 6 inditerenoiado no ee distinguen c6lulae reproductoras -

femeninas (ovocitoe) ni m8'cu11nas (eepermatocitoe), 

En el estadio I 6 da g8111etog4nesie ea distinguen claramen

te loe ovocitos con su ndcleo, los cuáles están presentes en -

grandes cantidades 1/0 BQUpados (nidos) (figura No.3). 

El siguiente eatad!o durante el desarrollo correspondió al 

II 6 de vitelogénesia inicial, 'ate estadio se caracteriz6 por 

la proliferación de vaouolae de vitelo en la periferia del ovo

cito, manifestándose una migraci6n de dichas vacuolas hao!a el 

ndcleo, en el cual se distinguen ya loe nucledlos. El ovocito -

aumenta de tamaftc (figura No. 4), 

El estadio III 6 de vitelogéneeie avanzada presenta a los 

ovocitoe cubiertos casi totllllllente de vitelo, la capa granulosa 

formada de célulae cilindricas y la zona peldoida que rodéan Bl 

ovocito se distinguen claramente, el ovocito alclll1Za su mAximo 

tamaflo, eetándo ya maduro {figuras No.5 y 6), 
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El estadio r:v 6 desove no se logro identificar, sin ---

embargo y de acuerdo a Hunter (1985), este estadio se caracte

riza por la presencia de folículos poet-ovulatorios (figura -

No. 7). 

Finalmente el estadio V 6 postdeeove se distingl.li6 por la 

presencia de atr6eiaa masivas y ovooitos inmaduros (figura -

No,8). 

Frecuencia de estadios de madurez gonad!U. (Graf.l).-

El estadio o se presento con mayor frecuencia en los meses 

de ;junio, agosto y octubre de 19861 El estadio I eJ.0BnJ16 eu Jlá.. 

xima frecuencia en enero de 1984 y abril 1 mayo de 19851 El es

tadio II preeent6 su mas alta frecuencia en los meees de enero 

y febrero de 1986: El estadio III alcanz6 su máxima frecuencia 

en los meses de febrero 7 mar110 de 1984: El. estsdfo r:v no ee -

deteot6: Por t1ltimo 1 el estadio V alcsnz6 Bll. m91or frecuencia -

en los meses de 111arzo de 1984, abril de 1985 7 1986 .,, junio 71 -

agosto de 1986. 

P'recuencia. de tallas (gre.:f's, 2-4) .-

El interv!U.o de talles comprendio desde los 113 hasta los 

273 mm de longitud patr6n, 

De acuerdo a las gráficas, ee ubicdron en el tiempo tres -

,grupos de talla. El primero oomprend16 desde los lll hasta los 

125 mm y se present6 en 1984 7 1986. El segundo grupo se ubic6 
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en el intel"'l'ál.o de loe 171 e. los 200 mm, presentándose con. 111!1-

yor frecuencia. en 1986 y el dltimo grupo de talla y el de ma..

yor frecuencia. correepondi6 e.l intervál.o comprendido deede los 

201 hasta. loa 275 mm, presentdndose en los tres ai'los de eetu.-

dio. 

Factor de madurez (grat.5).-

Los valores medios obtenidos de date factor a lo largo de 

los tres afios tu4ron los aiguientes1 

Pare. 1984 enero registró un valor medio de 5.23, inoremea 

tdndose en feb't'ero he.eta los 7,29 pera posteriormente desoen.-

der a 3.02 en marzo, 

El siguiente par de valores oorrespondi6 a abril y m~o -

de 1985 oon 0,96 y 0.70 respectivamente, 

Durante 1986 enero registró un valor de 4.68 deeoend:l.endo 

al mea siguiente a J.37 y en los 11n1estreoe bimestrales sigui•!!. 

tea el valor continuó descendiendo, en abril fUe de l.26 y --

para ;junio, agoeto 1 octubre el vslor ee mantuvo oasi oon1ten

te entre loe 0.5 y 1,0, 

Temperatura (e.n6nimo) (graf .6).-

Los val.oree de la temperatura. promedio superf1o1al de la 

zona de estudio tudron los siguientes: 

En enero de 1984 el valor reg1etrádo tue de 20.4co aeoen-

diendo moderadamente loe sigu1entea dos meses, 20.8 7 21,0°0 -
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reepeotivamente. ~rante 1985 el dnioo valor regiatrádo fut- e:;. 

de abril con 19. 3°0. Y durente 1986 enero regietr6 una temper.!!: 

tura de 19.6ºc aumentdndo a 19.8°0 en febrero, pera loe si~-

guientes muestreos bimestrales la temperatura eument6 a 20.3°0 

en abril, descendiendo a 19.7ºa en junio 1 posteriormente el~ 

canzer sus máximos valoree en agosto 1 octubre oon 24.5 T ----

23.10c respectiva.mente. 
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llISCUSION 

El ciclo de mndurez sexue~ present~do por las hembras de 

§.. j~p~ durante el presente estudio es el siguiente: 

La actividad reproductora se inicia a principios de eño, 

en enero inicia la maduración, completándola a1 mes siguiente, 

ea decir en febrero y mo.rzo se encon~ráron hembreo en postdea.2. 

ve. El hecho de no haber identific6do hembr~a con ovocitos hi

dratados indicadores de que el desove esta a pUnto de efectuá!: 

ae, ni foliculoa post-ovul.a.toriol!I, estructura.a indicadoras de 

que el desove acaba de efectuerse (Torres-Villegaa !,! ,!!:b1985) 

fue indicativo de que no ea pr.esentá.ron hembra.a en plena acti

vidad deaovente. Parn efectos de la escala propuesta en este -

trabajo (ap6ndice I) se adopt6 el estadio IV 6 de desove, to-

mando en cuenta el trabajo de Hunter (1985), el cual describe 

foliculos post-ovulatorioa en hembras de §.. j9onicus y: loa -

ubica como recien pasado el desove. 

Por lo anterior, el evento de máxima actividad repra.duct!_ 

va (desove) se ubicó a finales de febrero y principios de mar

zo, abarcando abril y parte de mayo en menor proporción. Cont!_ 

nuando con el ciclo reproductor, se distingue nuevamente una -

tendencia hacia la me.duración a mediados de eño, sin embargo -

el hecho de no volver a encontrar hembras maduras y si hembras 

en reabsorción se debe a que loe ovocitos no maduraron comple

tamente siendo estos reabsorvidoa dentro de la g6nada, y: final. 

mente las hembras entran en un estado de reposo reproductivo, 

el cual ee mantiene hasta finElles de año, dando inicio a un --
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nuGvo ciclo reproductor a principios del siguiente afio. 

Esta actividad desovante só.fre un desfazamiento en tiempo 

con respecto a la de la misma especie localizada el sur de Ca.

lifornia, Estados Unidos y las costas del Jap6n, la cual se r!. 

porta entre los meses de abril y mayo {Pry,1936; Kramer,1960;

Watanabe,1970; citados por Schaefer,1982) y es casi similar en 

temporada al de la misma especie local.izada en la parte central 

de la Pen!nsula de Baja Californi~ {Ahlstrom, op cit.); as! C,2. 

mo tambUn es similar en cuanto a la temporada de actividad r.!!. 

productiva con el de la macarela de le.a costas del Perd, la -

cual comprende desde enero a mayo (Jordan Sotelo,1979; in: --

Schaefer, ibidem). 

A pesar de la discontinuidad de los muestreos realizddos, 

se logr6 detectar un deeove anual., caso similar eJ. de la miema 

especie localizada en las costas del Perd1 Jap6n y California, 

Estados Unidos (Pry; Krsmer; Watanabe; Ahlstrom; Jorden Sotelo 

ibidem). 

El hecho de no haber identificado hembras en actividad d,!!. 

aovante dentro de Bah!a Magdalena y de que en muestreos ictio

plsnct6nicoa realizados por personal del CICillAR dentro de la 

misma bah!a no se han identificado huevos y/o larvas de §.. ;l,!

~nicue (Gcnzdlez-Arma.s, .22!!!• P.!!,!g.) parece con!irlllar Q.ue Asta 

especie desova fuera de Bah!a Magdalena. (Torres-Vill!'gas, Jl.2!!!• 

p~.). 

De acuerdo a las frecuencias de estadios de madurez gona.

d'3. (graf. l) y a la frecuencia de talle.a (grafs. 2-4) la talla 

de la mayor!a de las hembras en actividad reproductiva oscil6 
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entre loa 231 y 260 mm de longitud patr6n. 

El desove de §.. j,!POnicus ocurre a finee de la temporada 

de iAVierno y principios de primavera, jueto cuando ee regis-

tr!ron lae temperaturas maa bajas (en el presente estudio) en 

BBhia lllagdalena. 

Como ee anota anteriormente, el 1114ximo de roproducci6n de 

laa hembras de .§.. j!P~ ocurre a principio a da Bl'lo, que es 

cuando se han regietr4do (historicDlll•nte) las temperaturas m4a 

bajas en la bahia, originadae por la corriente de California -

(\Vyllie,1966) la cual trlie conaigo llBUaB frias con flujo norte 

-sur, !lujos costeros bien maroadoe en la parte sur de la Pe-

ninsul.a de Baja California (Wyllie,1971). Geogr4!1camente cer

ca de loe 24º latitud norte, ea decir, alrededor de Babia llag

dalena (ver figura No.l) coavergen la corriente de California 

y la masa de aguas ecuatoriales (sverdru.p !! &,1970), Aste -

nu~o IN.l'-norte de 114JUªª tropical.ea origina que el r•simen de 

temperaturas aumente notablemente en Bahia Magdalena (Wyllie,-

1966) y hta ta1 vez sea la raz6n 6 una de laa razones de que 

§.. j,!P~ desove anualmente. 

Por otra parte, no existe patr6n de referenoia para loe -

valoree del factor de madurez, por lo tanto, el comportBllliento 

de &ste factor se c~neidera aceptable, dado que loe val.ores -

mas al.too correspond16ron a loe meses en que ee reporta el in! 
oio de la maduración (enero y febrero) y 6sto es bien véJ.ido -

ya que l1t g6nada conforme va madurando va aumentando de peeo -

haute. que alcanza su mib:imo. Recien deeova la hembra, la g6na

da dieminuye notablemente eu peeo y tamafto correspondUndole -
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val.oree mae bajos (marzo, abril, mayo) y durante la etapa de r.!. 

poso reproductivo (eegunda mitad del afio) el ve:Lor del factor -

registra val.oree mínimos dado que el pez utiliza la energía di!! 

ponible para su crecimiento, caso contrario cuando ea presenta 

la reproducción, 6 el inicio de ella, donde el organismo dedica 

casi toda eu energía a la reproducción, en áete caso, lae hem-

br~e increm6nten eu peso gonedál, 

La mayoría de las eecalae de estadios de madurez gonadál. -

·Je basan en aspectos macrosc6picoe, ee decir que ea guian uniC! 

mente por la f'orma, color y en ocaeionee por la textura de las 

gónadas, De acuerdo a lee observaciones ree:Lizádae, ee propone 

una eeoal.a de estadios de madurez gonadál a nivel histológico -

para las hembra.e de .§.• j~onioue (apéndice I), 

Para concluir, cabe hacer notar la necesidad de una mayor 

profundización de éste tipo de eetudioe, que sumados a otros -

como pudiéran ser ictioplanctónicoe, de prospección pesquera, -

etc,, noe proporcionáran un mayor conocimiento del recurso, ~

para aei en un f'Uturo poder mejorar y regular BU explotación, -

pudUndo ae! salir de eu actual fase de explotación pesquera, 

que ee la del eubdeearrollo (Gulland,1983). 
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CONCLUSIONES 

1,- La actividad reproductiva de las hembras de Scomber 

j,!!;ponious localizadas en Bah1a Magds1ena, :S,C,S,, comprende 

desde enero a me.yo, con un máximo de reproduooi6n (desove) -

ubicado entre febrero y marzo, 

2,- El mlximo de reproduoo16n ocurre anual.Jllente en la -

temporada comprendida desde finales de inviel'l2o a principios 

de primavera, 

3.- A nivel histol6gico se distingue cl:eremente el des,!_ 

rrollo gonaddl. de las hembras de ~. 3!P~• idenUtic4nd,a 

se seis estadios de madures (apendioe I), 

4.- El. faotor de madurez guarda una eatreoha relación -

con la reproducción, regiatrmdose va1oree al.toa cuando la -

helllbra .Seta madura y lista para el desove y valores bajos -

cuando la hembra es inmadura, 

5.- La tal.la de reproduccidn de las hembras comienza a 

partir de los 231 111111 de lonsitud patrón, 
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APENDICE 1 

ESCALA PROPUESTA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ESTADIOS DE 

JlA.DUREZ GONADAL A NIVEL HISTOLOGICO EK HDBRAS DE ~ 

~.!P~· 

ESTADIO 

o 

I 

11 

111 

IV 

V 

NOMBRE 

INDIFERENCIADO 

GAJIBTOGENESIS 

VI'l!ELOGENESIS 

INICIAL 

VITRLOGBNESIS 

AVANZADA 

DESOVE 

POSTDBSOVE 

CARACTERISTICAS 

No 11e dhti.Dgue 11exo, A.u11en

cia de ovocito11 1/0 e11peraa.
tooito11. 

Orgazli.1!11011 ilmad11ro11, 0Voai
to11 11in vitelo, nuclea.401!1, -
Pral!lencia lle nidee, 

OVooitoe -11 grDdee, Prel1-
f'eraoi6n f.o vacuelae de vit!. 
lo do la periferia hacia el 
ndcl••· Difereaciaci6n de la 
zona granul.eea, 

OVecito total.mente cubierto 
lle vitelo. Se dietinguen lae 
c•lulae cil:lndricae lle la z~ 
RB gran\llo11a, La zoaa peldc! 
da 11• f.i11ti.Jl8Ue claramente, 
El ovocito alcBDZa 1!11 mll.ximo 
tuia!io eetáaf.o 7a aadure. -
Ooaeional.m•at• ee observan -
ovooitoe hidratados, 

Pro11eacia 4o f'eliculoa poet
QVUJ.atorio 11, 

Reab11eroi6n do ovooitoe, Pr,!. 

eonoia da atr•etas ma11iva11, 
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Al'BNDICB II 

SERIE DE REACTIVOS Y TIEMPOS UTILIZADOS Ell LA TECNlCA HISTO
LOGICA DE DES!UDRATACION DE TEJIDOS, 

REACUVO 

ALCOHOL 80" 

ALCOHOL 96" I 

ALCOHOL 96" II 

ALCOHOL 96" III 

ALCOHOL ABSOLUTO I 

ALCOHOL ABSOLUTO II 

ALCOHOL ABSOLUTO III 

ALCOHOL ABS,-CLOROPO!il!O 111 

CLOROPCll!J!O 

PARAPIJIA I 54-56º de p,f, 

PA.l!APINA II 56-58º de p,f, 

TIEMPO 

wsa hora 

n " 
" " 
" n 

" " 
" " 
" " 

dier: llin, 

oinoo mill, 

Ull& hora 

" " 
PARAPINA III 58-60º de p.!. " 



APENÜICE III 

SERIE DE REACTIVOS Y TIE!i!POS UTILIZADOS EN LA TECNICA DE 
DBSPARAPINACION DE CORTES HISfOLOGICOS. 

REACTIVO 'l!IEllPO 

XILOL I tres min. 

XILOL II doe lllin.. 

XILOL III Ul1 miJl. 

CARBOL-X~Lor,...cREOSOfA I dos llin. 

CARBOr,...XILor,...cREOSOTA II un llin. 

ALCOHOL 96" I dos min. 

ALCOHOL 96" II dos min. 

ALCOHOL 'ro" l doe 111.n. 

ALCOHOL 70" II doe lllh. 

AGUA DESTILADA tres min. 

AnUA comN un min. 
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APENDICB IV 

SERIE DE REACTIVOS Y TIEMPOS UTILIZADOS EN LA TEONIOA DB 

flNCION DE CORTES HISTOLOGIOOS CON REXATOXILINA-EOSINA. 

REA.C'UVO TIEMPO 

HEllATOXILINA 30-45 eeg. 

AGUA COllJN UJ1 111.Jl. 

AGUA COllUN Wl ~. 

AGUA DESTILADA un aill. 

ALCOHOL AOIDO (diferenciar) haata co1or r••• 

AGUA COlllUN Wl min. 

AGUA AllONIACAL haa~a co1or eJlu1 

AGUA COJlUN Wl a:l.a. 

AGUA llBSULADA UJl min. 

EOSINA 30-60 aeg. 

ALCOHOL 96~ I doa lliJa. 

ALCOHOL 96~ II - Jain. 
ALCOHOL ABSOLUTO ( dll llhidrahr) un lli.n, 

ACETONA (deehitratar) W1 llÚ.Jl. 

ACEfONA-XILOL ( trazusparentar) Wl min. 

XILOL I un mi.u. 

lCILOL II un 11in. 

XILOL III un min. 

KONf AB EN RESINA SINTE'fICA 
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