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I. IHTRODUCCION 

Los siguientes fundamentos se consideraron esenciales y necesa-

rios en la realización de este estudio sobre la pesca exploratoria y exile 

rimental del Huachinango en la costa atlántica de Nicaraguaí Peri lleVar a 

cabo la explotación de un recurso marino y no dañar a la poblam15n a molo-

ter, es necesario en primer término conocer los elementos que integren dicho 

recurso, tener un calculo apromizedo de la abundancia relativa y de su dis-

tribución espacial y tanporal, pera que de esta manera se puedan asentar-

bases de monitoreo para el posterior calculo de su abundancia absoluta que 

conduzca a lograr una explotación racional. Es recomendable también la -

experimentación de erbarcaciones especificas para la pesquería segln la 

zona donde Seta se vaya a establecer, asé normo se debiera probar la eficien 

cia de diferentes artes de pesca a fin de elegir la =as oonveniente desde -

los puntos de vista comercial y conservacionista. 

Cuando se va a proceder a la pesca exploratoria y/o experimental deben - 

tomarse en cuenta entre otros los criterios siguientes: 

i) Que la ares de exploración comprenda los limiiie de dis-

tribución de las especies a explorar. 

ii) Los antecedentes y posibles experiencias anteriores en lá 

explotación y exploración en el arca. 

iii) Antlisis de toda información recopilada por parte de los-

interesados o personas ajenas, piro con experiencia en el 

área de interes. 
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rase a los criterios antes mencionados para un estudio sobre 

ana neterminada pesquería puede decirse que lob resultados en--

=cnorados para una zona y época del año específica no podrán ser 

extnapolados para otras zonas y épocas del año que no hayan ca-

zado =prendidas dentro del estudio realizado. Así mismo debe-

=onsiderarse que los resultados del estudio de ninguna manera-

se podrán considerar definitivos o concl.yentes, sino que sólo-

servirán como base de partida para estudios más específicos y -

completos sobre el recurso. 

Por otra parte se deberán tomar en cuenta algunos conceptos --

sobre Biología Pesquera que postulan que: cuando una población-

homogénea empieza a ser explotada y cuando el esfuerzo es propor 

cional a la tasa de pesca, está bien establecido que la captura 

por unidad de esfuerzo es proporcional al stock medio presente-

durante los tiempos de pesca que tienen lugar (Ricker, 1940), -

haya o no reclutamiento de las pequeñas tallas a esos lugares y 

durante ese tiempo. Si el stock no es homogéneo, entonces no --

todos los individuos serian igualmente vulnerables a la pesca. -

La captura total dividida por el esfuerzo total es,proporcional 

al tamaño del stock sello en circunstancias especiales, por ---

e)cmploa cuando la cantidad relativa de esfuerzo pesquero es 

aplicado en diferentes embeectiones del stock, no cambia de un 

año a otro (Widrig, 1954). 

Considerando la subdivisión geogréfica de una población para -

muchas pesquerías, la vulnerabilidad de un stock en .diferentes 

subáreas tenderá averiar prOpOCClonalmente con la densidad del 

stock. 
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De acuerdo con lo anteriormente citado por Ricker (1975), 

partiremos para expresar la abundancia. de las diferentes zonas 

de estudio en base a la captura por unidad de'dsfuerzo, es decir 

consideraremos a las poblaciones de Lutjanidae para la1 zonas de 

estudio, como las mencionadas anteriormente; homogéneas. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Posición Taxonómica. 

Varios autores han descrito las características taxonómicas de 

los Lutjanidae, entre los que podemos citar a Jordan i Evermann 

(1898), Anderson (1967), Bohlke y Chaplin (1968) y Randall(1958). 

REYNO: 	Animal 

PHYLUN: 	Vertebrata 

CLASE: 	Pizcas 

ORDEN: 	Perciformes 

FAMILIA: 	Lutjanidae 

GESEROS: 	1911411221. 
Oc rus 

ahozbop I tes  

2.2 Distribución y Comportamiento. 

No se encontró ningdn trabajo que hablara acerca de les especies 

o de la familia en forma general para la costa Atlántica de Mica 

ragua, solamente se menciona a la familia en la literatura para 

Jamaica, Costa Rica y Venezuela, dentro de los'lugares sis cerca 

nos a nuestra *rea de estudio. 
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Diversos autores (Rivas, R. (1970); Cervigdn, F. (1966): Randall 

(1968); Anderson, (1967); etc.) que, han trabajado conela familia 

Lutjanidae en el Atlintico, sitaán a Nicaragua antro de los --

limites de la amplia distribución de esta familia .(desda Massachu 

setts al Este de Brasil). Ademas tomando con base la literatura 

existente, Nicaragua presenta una gran superficie propicia para 

el desarrollo de esta familia, como son: bancos de coral, zonas-

de arrecifes y domos; principalmente, tomándose en cuenta gue se 

consideran cono una familia tropical. 

Lris Lutjanidae presentan un amplio rango de distribucidn vertical 

(desde la orilla hasta mis alié de 120 brazas), mostrando ciertas 

preferencias de profundidad de acuerdo con la especie; por ejem-

plo: se ha reportado al O. chrysuruo desde profundidades de 11 a 

22 brazas. Al Lutjanus buccanella de 22 a 89 brazas y al Lutjanus  

vivanus de 56 a 139 brazas, Thompson y Muno (1974). 

En estudios de marcado, para observar movimientos migratorios en 

los Lutjanidae; Nos, Beamuriage y Fopp (1970). observaron en base 

a las recapturas, poco movimiento en las especies, a excepción -

del Lutjanus campechanus, del cual se han observado desplazamien 

tos de 80 millas en un lapso de seis años después del marcado, -

lo cual comparado con otras especies altamente migratorias (atan) 

nos permite catalogar a los miembros de esta familia como espe-

cies puramente sonalas. 

Segdn Longley, Eildebrand (1941), Stark y Davis (196.6); Lut anuo 

vivanus, L. buccanella y Ocyurus chrysurus, principalmente; han-

mostrado cierta tendencia a &gil:paree en cardómen. 



2.3 Reproducción 

No se encontró literatura sobre la etapa embrionaria y primeras 

etapas juveniles de huachinangos. Sin embargo Munro et al (1973), 

sugieren un desarrollo larval y post-larval relativamente corto. 

Suele encontrárseles en su etapa juvenil (10-22 cm.) en arrecifes 

y bancos de coral, frecuentemente a profundidades menores que los 

adultos. 

Estudios sobre longevidad en huachinangos, reportan valores hasta 

de 18 años en el Lutjanus purpureus, Fonteles Filho (1970). Los 

pargos son aparentemente especies sexualmente definidas, es decir 

que no presentan indicios de hermafroditismo. 

Estudios de fecundidad señalan que producen grandes cantidades - 

de huevos. Rojas (1960), observó 1,355,000 huevos en ovarios de-

Lut anos analis, mientras que Piedra (1970), observó rangos desde 

100,000 huevos en Ocyurus chrysurus. 

Wicklund (1969), Starck (1971), obtuvieron indicadores de que --

desovan en grupo. Ocyurus chrysurue en aguas cubanas desova de -

marzo a septiembre con valores máximos de abril a mayo, Aruzchi-

nin (1970). Mientras que para las aguas de Puerto Rico, Starck - 

(19,1) reporta desoves en mareo. 

•radlye y-  levan, (1970-1972), citen como la Mejor epoca de desove 

para el Lutlanue campechanue los meses de junio y jullq,.enaguss 

del noroeste del Golfo de Mildo*, y Orobablement¿ un pequeño dello 

ve en abrii.jil Metuctio' detecta taiMbién top. crt ) un signifiea 
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tivo incremento en el porcentaje de huachinangos maduros durante 

noviembre, lo que indica un segundo corto período de desove duran 

te el otoño. 

2.4 Alimentacidn. 

Randall (1967), de sus observaciones in situ en las islas vírge-

nes reporta que, especies de la familia Lutjanidae se alimentan - 

principalmente de cangrejos, peces, camarones, langostas, pulpos, 

etc.; observándose que cuanto mayor es su tamaño individual, mayor 

su preferencia por alimentarse de peces. 

Los autores (op. cit.) reportan que en su etapa juvenil se alisen 

tan de zooplancton. Los adultos se alimentan de peces bentdnicos, 

pelágicos y de crustáceos. 

Brownell y Rayney (1971) reportan resultados parecidos para la 

misma área. 

2.5 Depredadores, Competidores y Parasitos. 

No existe información fidedigna acerca de dos depredadores de los 

huachinangos, pero es de esperarse que especies como el tiburón- 

y la barracuda sean responsables importantes de las causas de su 

mortalidad natural. 

Como posibles competidores por alimento, podemos mescionar a los 

Serranidae y a los Carangidae.• 



De parasitos, ae han observado hasta nueve especies de tremáto-

dos, pero los grados de infeccidn generalmente son mínimos y me 

nores que en cualquier otra familia, por lo que su carne no pre 

gente mucho problema para su comercialización. 

2.6 Comunicacidn Verbal de Pescadores. 

A través de pléticas con pescadores nicaragtienses fuimos informa 

dos que han observado abundantes capturas de huachinango por par 

te de embarcaciones extranjeras en la zona Atlántica del país. 



II!. OBJETIVOS  

El presente estudio se llevó a cabo para contribuir en algunos -

aspectos biológicos-pesqueros de las poblaciones de Lutjanidae a 

través de las capturas obtenidas mediante la pesca experimental-

y exploratoria, plantetndose obtener los siguientes objetivos: 

i- Determinar mediante la pesca exploratoria, la distribución 

de las diferentes especies de pargo por &reas de pesca. 

ii- Determinar las &reas de pesca con sus respectivos indices 

de abundancia relativa tomando como base el cálculo.de --

captura por unidad de esfuerzo. 

iii- Determinar mediante las prácticas de la pesca experimen-

tal, la eficiencia de los diferentes artes de pesca (carro 

tes manuales, hidrtulicos y trampas), del equipo de pesca 

(anzuelos, plomadas, etc.), de la captura a diferentes --

horas del dia (las 24 horas) con el fin de optimiiar la -

eficiencia en la captura. 

iv- Calcular mediante los datos biométricos de peso y longi-

tud, la ecuación que relacione estos dos partmetros, ast 

como calcular en base a los datos dé longitud:y edad¡-las 

ecuaciones que simulen el Crecimiento de las especies de 

interés, con el objeto de facilitar posteriores estadios 
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mejor integrados sobre el recurso pesquero. 

9- Determinar los estadios de madurez sexual de las poblacio 

nes de huachinango para la época del año en estudio (junio-

septiembre), a fin de llegar a conocer con la continuación 

de este estudio, el desarrollo completo del ciclo gonddico 

de estas especies. 



Tipo de Fondo 	Extensión 8 	% en el Area  

Area ocupada 	Total de la  

Plataforma  

Lodo 	1,076.50 millas2 	7.26 % 

Arrecifes 	493.75 millas2 3.33 % 

Arena fina 	5,631.25 millas2 38.00 % 

Arena gruesa 	3,045.00 millas2 20.55 % 

Coral puro 	2,770.00 millas2 18.68 S 
2 Desconocido 	1,805.00 millas 	12:18 S 
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IV. APEA DE ESTUDIO  

Esta queda comprendida a lo largo de los 11°10' y los 15°de lati 

tud Norte de la costa Atlántica de Nicaragua, abarcando en su --

ancho la plataforma y talud continental, la cual para su estudio 

se dividio en 16 regiones o áreas de pesca de 15 millas de exten 

Sión cada una, denominadas para su identificación con los ndmeros 

romanos del I al XVI. El mapa 2 muestra las características del 

área de estudio as/ como bancos e islas de la región. 

Los diferentes tipos de fondo de la plataforma continental, su - 

extensión en millas cuadradas y el porcentaje que representan en 

el área total de la misma, se presentan a continuación. 
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Podemos observar que pur el tipo de fondo del urea de estudio - 

esta constituida aproximadamente de un 66% 49752.75.milles2) de-

arena y lodo, lugares propicios para el arrastre ¿si ¿amaren --

(camaroneros locales han obtenido capturas- incidentales de pargo). 

En mas de un 22% (3263.75 millas2).estt constituido por arrecifes 

y corales, Arcas potencialmente ideales para el desarrollo del -

pargo y aproximadamente un 12% corresponde a Ireai con tipo de -

fondo desconocido. 

El diva del talud continental por su tipo de pendiente y dificul 

tad de maniobras de fondeo, presenta diferentes caracterfsticas-

(tabla 1). 
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V . MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Descripcidn de el Equipo y Artes de Pesca. 

Para el estudio de exploración del huachinango se utilizó un --

barco camaronero modificado, con casco de madera y superestructu 

ra a proa, construido en Texas en 1970, con eslora máxima de --

6.10 mts., puntal máximo de 2.80 mts., y bodegas aisladas de apro 

ximadamente 29 m3 de capacidad (fig. 2). La maquinaria del barco 

estaba compuesta por un motor GM V87IN con enfriamiento de quilla, 

250 HP a 1800 RPM y velocidades al vacío de 600 RPM de giro contra 

rio al movimiento de las manecillas del reloj, mirando desde proa. 

Se contaba además, con un motor auxiliar Listar SR-GHP 1800 RPM - 
y dos bombas para el sistema de achique. 

Adaptado para cuatro carretes hidráulicos de manufactura norte-

americana y cinco carretes manuales hechor en los talleres de - 

Pescanica, S. A., con 1000 pies de cable de acero inoxidable de 

3/64• de diámetro con 280 lbs. de resistencia, reinales de 4 d 5 

anzuelos tipo atunero de los ndmeros 6, 7 y 8 usando moncfila-

mento de 300 lbs. de tensidn para la línea principal y monofila-

mento de 200 lbs. de tensión para los anzuelos y plomadas tipo -

bala de cañón y cilindros hexagonales, pesando 5 y 7 lbs. raspeo 

tivamente, (fig. 3). 



14 

5.1.1 Equipo flectrdnico, (Piga. 4 y 5). 

le equipó con tres ecosondas. 

i- Kelvin Ruges modelo MS-29 de línea blanca y capacidad para 

sondear hasta 480 brasas y 300 watts de potencia. 

Puruno, modelo P-850 B, con capacidad de sondeo hasta 360 -

brasas y 60 watts de potencia. 

iii- Simrad, modelo EL-120 de 50 watts de potencia para 240 bra-

zas. Además el barco contaba con un Loran tipo A, marca 

Morrow, modelo 1200. 

La telefonía estaba equipada por un radio teléfono Carr de-

amplitud modulada y 100 watts de salida. Y un radio teléfono 

SSB de 100 watts de salida. 

La velocidad declarada del barco fué de.6 nudos, con una --

autonomía para 900 millas o 150 horas de navegacidn a toda-

máquina. Para las artes de pesca, además de los carretes 

manuales e hidráulicos, se experimente con trampas tipo 

jamaiquino. 

Para el reconocimiento del tipo de fondo, se mantuvieron --

constantemente encendidas las ecosondas. Se llevd la rela--

cidn de cada ecograma con la zona de trabajo. 
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5.2 Procedimientos en los Métodos de Pesca. 

La técnica o método de pesca utilizado, consistla.simplemente en 

fondear sobre las &reas con mayores posibilidades de captura, --

auxiliados de un ancla especialmente diseñada, siendo ésta una -

variante del ancla tipo Danforth (fig. 16), que presenta la gran 

ventaja de que puede ser remolcada y no hay necesidad de tener 

que levantarla en cada estación. 

El procedimiento para la maniobra de levar el ancla consiste en-

seguir en firma consecutiva los siguientes pasos. 

i- Se vira cuarenta y cinco grados a estribor con el cabo de -

fondeo firme en la vita (fig. 17). 

ii- Se da méquina avante y se corre en dirección contraria al -

viento (fig. 18) hasta que el cabo de fondeo queda al costado-

de babor (fig. 19). 

iii- Entonces se pasa un cabo, que tiene un extremo firme a la - 

axammumide pope (fig. 20), alrededor del cabo de fondeo. 

iv- Se cobra al Main/o este cabo y se afirma a la cornamusa de-

popa. Se da toda maquina avante hasta que el ancla se des--

prende del fondo y. comienza a venir a remolque. 

Para. las maniobras de fondeo el procedimiento es el siguiente: 
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i- Al mirar en la ecosonda un lugar apropiado para la pesca, -

como domos y fondos duros con una fina capa $11. 1jdo (fig. 21), 

se da un virage rápidamente, en dirección contraria al viento 

(fig. 21 A). 

ii- Se corre calculando dos veces la longitud del cabo de fondeo 

(fig. 21 B), luego se vira a ciento ochenta grados (fig. 21 

C) y se regresa sobre la estela reduciendo la velocidad, de 

tal forma que permita al ancla bajar al fondo una vez se -

vuelva a localizar el lugar mediante la ecosonda. Finalmen-

te se da un toque de reversa y asi el barco queda fondeado 

(fig. 21 D). 

iii- Si el ancla se fija en alguna roca, basta con pasar encima, 

igual que en la maniobra de levar (fig. 23) y buscar otro 

sitio para seguir pescando. 

La modalidad de la polaca al pairo se impone cuando la corriente 

se pone demasiado fuerte para la pesca con ancla volante o cuan-

do el estado del mar es demasiado fuerte para fondear por la 

proa. El método de la pesca al pairo consiste en mantener el --

barco en una posicidn en la cual se anula la. deriva por la utili 

zacidn repetida de la hélice y del timón. Las dos ventajas del - 

sistema son: que permite las operaciones de pesca en condiciones 

de mar contrarias y también permite operar una constante explora 

cidn porque, a pesar de que el barco esté mantenido en equilibrio 

en la masa de agua en movimiento, se registra de todas formas -

cierta deriva que hace que las lineas trabajen sin cesar en luga 

res ligeramente diferentes. 
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L pesca al pairo presenta, sin embargo, sus desventajas. Impone 

una faena dificil al capitto, sl•cual tiene que.maniobrar sin --

cesar durante largas horas. Exige también una continua atencidn-

de parte de los tripulantes, quienes deben constantemente ajustar 

la longitud de sus lineas para mantener una buena tensidn de las 

mismas. 

Por otra parte, solamente se pueden utilizar las lineas de un --

solo lado del barco y la deriva no permite concentrar el poder -

de atracción de las carnadas y por consiguiente los peces. Sin-

ambargo si en la exploracidn provocada por la deriva del barco -

se descubre una posicidn de mayor concentracidn, se puede anclar 

una boya y después maniobrar para quedar en las cercanias de 

dicho señalador. 

Este método de pesca es el siguiente: cuando se observa un fondo 

adecuado o un eco de peces demersales, se coloca el barco con el 

viento a 10• o 20• de la proa y del lado de las lineas que se -

quieren utilizar. Se utiliza la hélice y el timón a manera de --

mantener el barco en esta posicidn relativamente al viento y --

también de manera de suprimir la deriva provocada por el viento. 

Cuando se ha obtenido este equilibrio, se tiran una o dos lineas 

a barlovento para observar su direccidn en el agua; luego se ma-

niobra con acciones cortas de la hélice y el timón, hasta que --

dichas lineas tengan.  un Ingulo variado entre aproximadamente 90• 

y 170• con el eje longitudinal del bardo (de proa a.popaobis). 

Una ves lograda esta situacidn, el barco y las lineas estro reía 

tivamente en equilibrio como resultado de las derivas provocadas 

por el.slento y las corrientes:Se Pueden entonces tirar todas 
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las lineas del lado de barlovento y seguir manteniendo el barco-

en equilibrio por acciones cortas y repetidas de la. hélice y el-

timón. 

Cada barco tiene su comportamiento en una situación'particular -

de viento y corriente. Muchos factores influyen en sus reacciones 

y mas particularmente la importancia y colocación de su super-

estructura, su calado, la posición de su centro de gravedad, la-

forma de su casco, etc. Es al capitin a quien le corresponde --

observar su barco y utilizarlo segdn sus reacciones. Es cierto,-

sin embargo, que una vela de estabilización ayuda mucho y es 

practicamente necesaria para la pesca al pairo. 

5.3 Métodos para la Obtención de Datos Biológicos. 

Se estableció un sistema de recopilación de datos en formas de -

campo preestablecidas. La información se registraba teniendo como 

propósito el de obtener en forma precisa y rSpida el mayor numero 

de datos fidedignos para su posterior antlisis. 

Se utilizaron principalmente dos tipos de formatos como hojas de 

registro. Para el registro de la información de las capturas ob-

tenidas se establecieron los siguientes datos: 

1.- Fecha 

2.- Posición geogrifica 

3.- Mora del dta 

4.- Tipo de fondo 

5.- Tipo de pendiente 
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6.- Profundidad 

7.- Estado del tiempo 

8.- Carnada 

9.- Tipo de anzuelos 

10.- Cantidad de anzuelos 

11.- Nómero de anzuelo 

12.- Tipo de carrete 

13.- Cantidad capturada por especie 

14.- Esfuerzo de pesca en minutos 

15.- Anotador 

El formato para la obtención de la información biológica tenla -

como propósito recopilar la siguiente información: 

1.- La longitud total (LT).- Considerada desde el extremo -

del hocico hasta la parte media de los radios de la ale 

ta caudal (en mm). 

2.- Peso total (WT) en gramos 

3.- Peso eviscerado en gramos 

4.- Sexo 

5.- Estadio de madurez sexual 

6.- Contenido graso 

7.- Grado de llenado estomacal 

6.- Contenido estomacal 

En relación a la madurez sexual se examinaron las diferentes cap 

turas por sexo e intervalos de longitud para conocer el grado de 

madurez estacional y talla mfnima de desove, dividiéndose los -«; 

diferentes estadios en base a la-metodología de•Rodriguez.Pino 
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(1961). Se tabularon para cada especie los porcentajes mensuales 

de los diferentes grados de madurez. sexual en intervalos de lon-

gitud, con el propósito de observar la talla mínima de desove por 

especie y sexo. Así mismo se calcularon los porcentajes de grado 

de madurez sexual mensual para cada especie y sexo•a fin de obser 

ver en que meses se presenta la mayor proporción de grupos de --

desove. Se tomó la proporción de sexos a fin de observar la compo 

sición sexual en la población y en el tiempo, figs. 41 a 43. 

Para situar taxonómicamente a las especies de huachinango, pargos 

y fauna de acompañamiento encontradas durante el estudio, se uti 

lizó el sistema de clasificación establecido por Berg en 1940. 

5.4 Cruceros. 

Las estaciones de muestreo se encuentran ubicadas como se muestra 

en la figura 1 y tabla 46 y 47. 

Primer crucero. 

Se trabajó en dos secciones del talud continental entre 60 y 120 

brazas de profundidad. 

La primera seccidn que comprende desde los 11'10' hasta los 11' 

35' latitud Norte, abarcando las tretas I y II, de pesca. Esto es 

una franja de aproximadamente media milla -de ancho, que comienza 

a unas diez sillas al este de San Juan del Norte y va hacia el -

noroeste a lo largo del borde de la.plataforma continental hasta 

el este de Punta Mico. 
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La segunda seccidn comprende desde los 12'8' hasta los 12'22' --

latitud Norte, abarcando las áreas de pesca IV y V. Esto es desde 

el este de Great Corn Island hasta el este de la parte norte. 

Segundo crucero. 

Se explore una zona de talud continental comprendida entre los 

12°15' y los 12°43' latitud Norte, entre las áreas de pesca VI y 

VII. Se encontró en esa zona una plataforma de media milla de 

ancho con fondo arenoso y rocoso del tipo ideal para la pesca del 

huachinango y mero rojo (Epinephelus morio Valencianes)— 

Tercer crucero. 

Se recorrió el talud desde los 12°50' hasta los 13'33' latitud -

Norte entre las áreas VIII, IX y X y 3' del trae XI. 

Cuarto crucero. 

Se explore desde los 12°42' hasta los 13°40' latitud Norte, empe 

zindose a trabajar a los 12°42' latitud Norte, donde se pudo --

detectar que más allí de las 70 brazas el fondo era lodoso y las 

capturas eran muy malas y con pendiente M2, (tabla 1 y 8), ¡su-

de pesca Na VII. 

Al entrar a trabajar al área de pesca Na VIII,. el Crea sigue =-

siendo lodosa mas allá de las 70 brazas como en el trea.anterior 

pero, la pendiente es mis pronunciada (M3), entre las 45 y l'ir -

70 brazas (tabla 2), estas características:5e presentan en lai - 



(pendiente MI), había fuerte corriente por lo que se pescó a la 

capa (o 'Pairo') durante dos días 'usando 14 lbs. de plomada por- 
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*reas de pesca VII, V:II, IX y X. 

Quinto crucero. 

Se cabrio la zona comprendida entre los 11°10' y los 11°41' latí 

tud Norte. 

De los 11°10' a los 11°25' latitud Norte, el fondo fué lodoso a-

profundidades de 40 brazas sobre el talud, debido a,la cercanía-

de éste con la costa en donde hay un gran escurrimiento hacia el 

Caribe por los ríos Maíz e Indio, y de las lluvias tan intensas-

en la zona. A partir de los 11°26' latitud Norte avanzando por -

el talud en dirección NE, se notaba que la influencia de las --

aguas de los ríos se perdía gradualmente pasando de un color ver 

doso (típico de aguas costeras con alta productividad primaria), 

a verdes claros hasta un azul con gran transparencia (85 ft) en-

el agua. Estas *reas de pesca I y II y parte de la III presentan 

pendiente M2. 

Desde los 11°37' latitud Norte, la pendiente se hace més pronun-

ciada (M3) como pueden verse en los ecogramas los segundos ecos-

(tabla 6-10), son consecuencia de la gran pendiente del talud. -

E1 fondo es lodoso con arenisca y concha molida que en conjunto-

da un color verde pélido; características que presentan las áreas 

de pesca III y IV. 

Finalmente se trabaje; dentro del *rea VI en el talud continental 
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carrete. 

La distribución local de los indices de densidad o de abundancia 

(flamero de ejemplares por linea y por hora) de las diferentes 

áreas señaladas, para las principales especies y para cada una -

de ellas así como el de su total (L. purupfireus, L. vivanus y L. 

buccanella) mencionándose además las familias mas importantes de 

la fauna de acompañamiento, asf romo el Indice total de abundan-

cia se señala en las tablas 8 - 11. 

5.5 Análisis Matemático. 

El análisis de la información biológica y pesquera obtenida duran 

te cuatro meses en los cuales se realizaron cinco cruceros en el 

área de la plataforma y el talud continental de la costa Atlanti 

ca de Nicaragua, donde el talud fué dividido en 16 regiones de -

pesca con una longitud de 15 millas, fue analizada tanto en su -

forma objetiva, como estadística y matemáticamente, con el auxi-

lio de la computadora Burroughs 6700 de la U.N.A.M. 

5.5.1 Método para el Cálculo de la Eficiencia del Arte de Pesca. 

Para conocer y comparar la eficiencia en_el arte de pesca nos --

concretamos al análisis de los carretes hidráulicos y manual, --

(tabla 14) aunque tesibién se utilizaron las trampas jamaiquinas, 

sin embargo, los resultados de estas Intimas fueron tan pobres -

que se decidlo no incluirlos dentro de este ~lisie. 
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La comparación en la eficiencia de estos dos tipos de arte de -

pesca se hizo a través de un analista de correlación usando el -

método da Pearson (1958) de producto-momanto piia'un par de va- - 

riahlmide la forma: 

V1 91 + 

 

S12 - 

  

 

Sz) - 	 S24(Sz 	-S ) -S 2 	1 	12 	1 

 

Donde: 

, es el promedio en neme= de peces capturados con carrete 

manual. 

Y2 ' es el promedio en número de peces capturados con carrete 

hidraulico. 

S12, es la covariancia de los lances en carretes manuales e - 

hidradlicos. 

Si es la variancia en el neme= de peces capturados con carre 

tea manuales. 

522  , es la variancia en el :Amero de peces capturados con carre 

tes hidráulicoi. 

Calculándose el coeficiente de correlación (r 12) como: 
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Donde: 

1 y 2 	es la suma de cuadrados en el numero de peces capturados 

en carretes manuales. 

a Y22, 
	es la suma de cuadrados en el ndmero de peces capturados 

en carretes hidráulicos. 

SY :Y2' es la suma de productos en lances de carretes manuales 

e hidráulicos. 

La probabilidad del 95% de confianza de el área de la elipse aire 

dador del punto (1111, Y2) se calcula como: 

2 
r 	51(r2 1 

.. ‘2 	,c 	... _.. % tv _2. .... e"  
- '-'2' - -̀'121'1' "2'2' - --2 

IV .111 1 2.1.d.21#1 2(5.'1)  
'1-'1' a  95%  r0.5 '''' 	N 1N-2) 	2,N-2 

Donde: 

es el eigenvalor de los lances en carrete manualA2.61. 4. 51 
es el eigenvakor de los lances de carrete hidráulico. 

es la verdadera media de Y1, y M2  es la verdadera media 

de Y2  1.1n es el Magro de valores 

F0.5.(2, n-2) es la distribución P-con una probabilidad del 95% 

Y (n-2) grados de libertad. 



5.5.2 Relaciones Peso - Longitud (figs. 35-40). 

Se ajustaron valores de relación peso-longitud para las especies 

que se capturaron en mayor abundancia, con el propósito de que -

estas relaciones sirvan para auxiliar en los futuros estudios de 

evaluación que se realicen. 

Utilizando el método de mínimos cuadrados se ajustaron expresio-

nes de la forma Pi  = aLi  donde Li  y Pi  son longitudes totales --

con sus respectivos pesos y a y b son constantes de ajuste. Esta 

última con un valor siempre próximo a 3. 

Las pruebas significancia se basan en: 

i- La variable independiente Li  medida sin error, y se dice que 

esta fija. 

ii- El valor esperado de Pi  para cualquier valor de Li, es des- 

crito por la función linealsaPi  = 	+ Li. 

iii- Para cualquier valor•._.de Li  las PIB. son independientes y --

normalmente distribuidas. 

pi = 44+ 01 Li 

Dondee es considerado un término de error normalmente distri-

buido con una media de cero. 

iv- Se considera que las muestras a lo largo de .1a Aénala de regre 
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sien tienen una variación común constante e independiente de 

Pi y Li. 

S.5.3 Edad y Crecimiento. (fig. 44) 

Para el calculo de la edad y el. crecimiento de las especies L. - 

purpureus y L. vivanus, el estudio se basó en 160 preparaciones-

de escamas para cada especie entre machos y hembras capturados -

en los cinco cruceros realizados en las diferentes áreas. De --

cada individuo fueron anotados longitud y peso totales en mm y -

en gramos respectivamente. El muestreo de escamas se efectuó en-

la zona ubicada entre la linea lateral y la aleta pectoral, y se 

les conservaba en fenol al 24 en bolsas de plástico debidamente-

etiquetadas para su posterior identificación. Ya en el laborato-

rio fueron colocadas en cajas de petri para realizar su limpieza 

con ajax amonio y se procedió a montarlas en seco entre dos porta 

objetos. Ferreira y Vasconcelos (1974) no observaron diferencias 

significativas en el crecimiento de machos y hembras de L. purpu-

reus. En el presente trabajo no haremos diferencias en lo que se 

refiere a crecimientos por sexos para las diferentes especies --

estudiadas. 

Para la determinación de edad es muy importante conocer las longi 

tudes del animal en los diferentes inviernos que ha pasado, en - 

relecien a la formación de cada anillo. 

Para ello se aplice.el procedimiento de Lea (1910) utilizando la 

fórmula: 

S 
5 
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En donde S es el radio de la escama, s corresponde a la distancia 

del centro o foco de la escama al anillo representatÁmo de la edad 

t, L es la longitud'del pez y 1 corresponde a la longitud que - 

tenla el pez al formarse el anillo de crecimiento de la respectiva 

edad t, (Gómez Larrañeta, 1967). 

Se calculó también el factor de corrección de Lee (1912), pero 

dicho factor resultó ser mlnimo por lo que se le consideró no 

significativo. Se ajustaron dichos valores a una curva de creci-

miento de Von Bertalanffy de la siguiente forma. 

K (t - to) 
Lt  - Lco (1- e 

Donde Lt es la longitud total correspondiente a la edad t; L es 

la longitud máxima del pez o el tamaño asint6tico donde el creci 

miento es casi cero para cualquier incremento de t, t es cualquier 

edad del pez, to la edad inicial o edad cuando se forma el primer 

anillo en la escama del pez, K es el coeficiente de crecimiento 

y e es la base de los logaritmos neperianos. 

Los parámetros Lao , tc  y K que identifican la forma de la curva 

de crecimiento se calcularon por los procedimientos señalados por 

Gulland (1971) y Ford Walford. 

Donde por procedimientos de manimos cuadrados de la ecuaciAnt 

Lt + T = Lob (I 	k t) 	Lt  

"Mismos o 141mw- el p..vo ncfiio L 	éhe l4 oxprestdr) 

K 	hm, 
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Se obtienen los parámetros to  y k. 

5.5.4 Mortalidad 

Para el cálculo de la mortalidad total, considerada como la suma 

de la mortalidad natural (debido a enfermedades, depredación y -

competencia) y la mortalidad por pesca (debida a la influencia -

del hombre) se siguió el procedimiento de Severton y Holt (1959) 

utilizando su expresión: 

(L - 1)  
1 - le 

Donde; Z es la mortalidad total, 1 es la longitud praisiedicry le  es la 

longitud mínima de captura y LCD es el mismo parámetro de la ecua 

ción de crecimiento de Von - Sertalanffy. 
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VI . RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Existen en la costa Atlántica de Nicaragua 3437 millas cuadra-

das de urea potencialmente ideal para el desarrollo y pesca del 

huachinango: de las cuales 210 millas cuadradas corresponden al 

talud y 3263 millas cuadradas a la plataforma continental. 

- Las especies de Lutjanidae y su fauna de acompañamiento se en-

listan en la tabla 4. 

- Las mejores *reas de pesca del talud continental corresponden-

a las zonas marcadas como II, V, VI, VII, VIII, IX y X.(fig. 

47). 

Las mejores horas de captura de los huachinangos fueron de las 

5 a las 10 y de las 16 a las 24 horas (tabla 12), para profun-

didades de 56 a 70 y de 81 a 85 brazas (tabla 13). Existe cier 

ta posibilidad de sesgo en estos resultados ya que a las pro--

fundidades y horas del día que inicialmente dieron mejores --

capturas se les dedicó mayor esfuerzo. Las mejores capturas de 

meros se realizó de las 56 a 65 brazas, mientras que la captu-

ra de coronados fué mas uniforme, de las 56 a 75 y de las 81 a 

las 85 brazas (tabla 13). 

Las mejores capturas del huachinango caribeño (L.-purpureus), 

se realizaron en el &real II, (fig. 48), donde se obtuvieron - 

fndices de abundancia de hasta 18.54 kgs. por, lfnea-pescador- 

• hora. 
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Las mejores capturas del huachinango ojo amarillo (L. vivanus), 

se realizaron en el área V (fig. 49), donde se obtuvieron fndi 

ces de abundancia de hasta 12.13 kgs por línea-pescador-hora. 

- Las capturas del huachinango aleta negra (L. buccanella), estu 

vieron distribuidas más homogeneamente en todas las áreas sin 

mostrar predilección o grandes concentraciones para determina-

das zonas. El área que present6 una mayor abundancia fué la X 

(fig. 50), donde se observaron capturas de 2.64 kgs. por linea-

pescador-hoza. 

Las mejores capturas de meros (Serranidae), se realizaron en el 

área III (fig. 51), con capturas de hasta 9.39 kgs. por línea-

pescador-hora. Esta especie también mostró cierta homogeneidad 

en su abundancia para todas las áreas. 

- Las capturas de coronados (Carangidae), fueron bastante unifor 

mes para todas las áreas (fig. 52), observándose capturas 

promedio de 1.86 kgs. por lfnea-pescador-hora. 

Con un promedo de 4 anzuelos por línea en el área del talud --

continental, es posible obtener un rendimiento horario de 11.75 

kgs. por linea-pescador en promedio (tabla 11). 

Ciertas dificultades del estado del tiempo como fuertes corrien 

tes fueron superadas al utilizar la técnica de pesca al "Pairo",. 

con la cual se.obtuvieron resultados:casi:similares a los de—. 

condiCiones normales. (tabla,3)lato nos hace pensar en un. 
- 	, 

posible sesgo de loi:,resultádos-obtenidoM.yaAIM:es posible qué 

1`, 
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•en algunas breas donde se resgistraron capturas bajas, no se -

deba a que el recurso no estuviera presente sino a que este no 

fué accesible debido a las inadecuadas técnicas y procedimien-

tos de pesca utilizados. 

Factores tales como tonelaje, diseño y edad del barco, asi --

como los referentes a la capacidad técnica de la tripulación, 

etc. influyen en las capturas de un barco, por lo que es nece-

sario determinar el efecto de estos factores en las capturas -

obtenidas en estudios de exploración pesquera. 

El barco utilizado en el presente trabajo de exploración presen 

t6 muchos problemas de eficiencia; la principal se refiere a 

que el barco no estaba diseñado para este tipo de pesca, si 

bien fué adaptado en la mejor forma posible tratando de superar 

sus limitaciones. Sin embargo dichas limitaciones siempre estu 

vieron presentes en el esfuerzo realizado, siendo notorio que-

otro barco bajo condiciones ideales de diseño para este tipo de 

pesca como los usados en el Golfo de México hubiese presentado 

mejores indices de eficiencia. 

En base a la misma eficiencia que mostraron los carretes hidréu 

licos y manuales y a las grandes desventajas que los primeros-

presentan sobre los segundos, se puede concluir que el arte de 

pesca mis adecuado para esta región es el carrete manual (tabla 

14). 
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- De observaciones realizadas sobre la eficiencia del pescador,-

se pudo notar que estaba influenciada por factores como, el -

comportamiento general del patrón de pesca, la relacidn exis-

tente entre los tripulantes y por el hecho de que los primeros 

días de pesca se pescara o no en cantidad que satisfaciera a -

la tripulación, principalmente. 

- No fué posible realizar un análisis numérico-estadístico de la 

eficiencia de carnadas y anzuelo, debido a la falta de unifor-

midad en los critarios y preferencias de cada pescador por 

determinados implementos; ya que cada uno utiliza lo que más -

le parece de acuerdo a lo que esté observando de las capturas. 

Sin embargo en base a las observaciones hechas al respecto, el 

anzuelo $ 7 fui mas eficiente en general, ya que no desperdicia 

mucha carnada como ocurre con el $ 6 y su abertura no es tan -

pequeña como la del i 8 o 9 o tan grande como la del é 6. 

Se probaron los siguientes tipos de carnada; sardinas, macare-

las, macabí, tiburón, coronados y hasta huachinangos, de las -

que por observaciones hechas en las áreas de pesca se notó que 

las más eficientes fueron (de más a menos); la macarela, el --

macabí, la sardina y el coronado. 

Las ecosondas fueron fundamentales para la localización de las 

mejores Arcas de captura, al detectar profundidades, tipos de-

fondo y características de estos, importantes para localizar -

bancos de huachinangos (coma los damos). Ver ecogramas de las-

figs. 51.0 y 24. 
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- 21 tipo de fondo parece no ser un factor.limitante'en la zona- , 
del talud continental que influya sobre la abundancia y distri 

bucidin del huachinango. En cambio la pendiente del mismo pre- 

lenta ciertas limitaciones para las maniobras que se efectdan-

durante las operaciones de pesca. (fig. 46) 

Se detectaron fondos rocosos formando una coordillera compren-

dida entre los 12° y 13° de latitud Norte y se localiza a lo -

largo de entre la plataforma y el talud continental desde las-

30 a las 40 brasas (fig. 5), con elevaciones de picos corali-

genos hasta las 20 brazas antes de caer formando un talud que 

presenta diversos grados de pendientes para diferentes áreas -

de pesca. 

- De 70 brz en adelante el tipo de fondo siempre fue lodoso. 

Al norte del arel, VIII la plataforma del talud continental se 

reducía a la vez que el fondo era Mg escarpado, y como las --

corrientes marinas y vientos aumentaban, las capturas en la --

zona resultaron pobres. 

El contenido estomacal fué dificil de determinar debido a que-

al llegar a la superficie el pescado ya habla regurgitado todo 

el alimento contenido en el estómago a causa de la brusca •des-

compresión sufrida al ser pescados y subidos rápidamente a la-

superficie. Sin embargo, por rodio de aquellos que no lo hablan 

regurgitado se pudieron confirmar las observaciones de los auto 

res ya mencionados, acerca de que son grandes depredadores de 

crustaceos y .peces-principalmente. 
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- Las gónadas maduras examinadas fueron similares en morfologfa-

externa; el ovario presenta una textura granular de color rosa 

do y redondo en su sección transversal, y los testículos son -

usualmente triangulares y de un color blanco opaco. 

Las relaciones sexuales en los meses de estudio para Lutjanus7 

purpureus fueron las siguientes: próximo a 1 para los meses de 

junio principios de julio y agosto, observándose a finales de-

julio y septiembre mayor abundancia en los machos con una rola 

ción aproximada de 2 a 1. En Lutjanus vivanus fué próxima a l-

a finales de junio y julio; en agosto se detecto una mayor abun 

dancia de hembras y en septiembre de machos. En Lutjanus bucca-

nella fué próxima a.1 a finales de junio y principios de julio 

y para los otros meses los machos fueron más abundantes. 

- Las tallas m1nimas de desove se presentan en la tabla 16. 

- Las relaciones logarftmicas peso-longitud se presentan de la -

fig. 35 a la 40. 

- A través de la lectura de escamas fué posible calcular los --

parámetros de crecimiento del modelo de Von Bertalanffy para -

Lutjanus purpureus y Lutjanus vivanus (fig. 44), no as2 para -

Lutjanus buccanella por no haber servido las escamas colectadas 

para este fin. Las capturas de las otras especies fueron tan 

bajas que no se higo ninguna aproximación de cálculo para el 

modelo. 
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PU4 calculada la mortalidad total con el método de aeverton 

Bolt (1959), obteniéndose valores de 0.1753 para Lutianus  

purpureus, y de 0.21535 para Lutianus vivanus, los cuales 

deben considerarse casi exclusivamente a la mortalidad natural 

ya que practicamente no existe en la zona mortalidad por pesca. 

Ivo y Gesteira (1974) obtuvieron el valor de 0.381 para morta-

lidad total de Lutjanus purpureus de la costa Norte y Noreste-

de Brasil. 

Thompson y ~ro (1974Y, trabajando con huachinangos de arreci 

fez caribeños, reportan un indice de 2.24 para Lutjanus buccanella 

en regiones cercana» a Jamaica. 

La diferencia en los valores de los autores citados y los repor 

Lados en este trabajo, debemos considerarla debido a que en - 

nuestra érea de estudio los valores corresponden a una explora 

cien pesquera y no a una zona que se encuentra ya, en una escala 

de explotación comercial. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios a pesar de todos 

los contratiempos ocurridos durante el-  avance del estudio (in - 

cendio en el barco, descomposturas frecuentes, escasez-de carea 

da, etc.). Por lo que se considera que este estudio representa 

una base mes *elida para comenzar la explotación del recurao - 

parquet° en la costa Atlántica de Nicaragua, trabajando dnica-

mente con carretes manuales y con Indices de captura por abajo 

de dos obtenidos para evitar una sobreexplotacien del recurso; 

ya que varios aspectos bésicos quadaron inconclusos para tomar 

.decisiones con respecto a una bien.lianeada aaministrac 

y 

•911.01. 
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pesquera del recurso, aspectos como: reproducci6ay poblaciona-

les (reclutamiento, mortalidad, selectividad del arte de pesca, 

zonas de reclutamiento, principalmente). 

Por lo anteriormente expuesto y considerando que algunos de los 

resultados son validos para periodos posteriores, creemos que-

la continuidad del estudio además de que es necesaria, seria -

más fácil su realización al estar establecidas algunas bases -

derivadas del presente trabajo. 
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'VII . RECOMENDACIONES 

Es de esperarse que la Informacidn aquí obtenida contribuiré al-

conocimiento de algunos aspectcis importantes en la dinámica pobla 

cional del recurso parguero de esta región en estudio. Sin embar 

go, es necesario hacer las sigUientes observaciones y recomenda-

ciones: 

i- El proyecto es de exploración y experimentación, y, come--

tal proporciona solamente datos parciales. Es decir los --

Indices de abundancia relativa observados serán indicadores 

de una condición de adaptación biológica a condiciones hi-
drometeoroldgicas y de alimentación locales y temporales,-

y, cualquier extrapolación de estas condiciones para otras 

épocas del año no son de ninguna manera confiables. 

Los cambios debidos a las condiciones hidrometeoroldgicas-

a largo plazo (mucho mayores al periodo de estudio) y sus-

efectos en la población no podrán detectarse. 

iii- Las actividades humanas de explotación pesquera perturbarán 

las condiciones originales de abundancia. 
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Por lo anteriormente expuesto y para realizar un estudio integra 

sobre el recurso, así como para hacer uso de él en forma óptima-

y prudente, se recomienda adonis: 

Realizar estudios multidiciplinarioa in situ de condiciones ocea 

nograficas, meteorológicas y de productividad primaria, así come 

un mejor conocimiento de aspectos bioldgicos (habito' gregarios, 

disponibilidad, adaptabilidad, alimentación, migraciones, repro-

ducción, etc.) de las especies tratadas en el estudio. 

Establecer un banco de datos morfométricos, de abundancia relati 

va y de aspectos hidrometeoroldgicos con el fin de conocer la --

influencia de los cambios estacionales a corto'y largo plazo --

sobre la especie, y poder simular en el futuro con modelos mate-

máticos las abundancias y pronósticos de abundancia del recurso. 

Continuar con las bases técnicas y procedimientos establecidos -

de recopilación de la información a fin de que esta se siga obte 

niendo en forma rutinaria. 

Efectuar experimentos de marcado con el fin de conocer o compro-

bar algunos parámetros (movimientos, crecimiento, mortalidad, --

abundancia, etc.), importantes en la dinámica poblacional. 

La embarcación ideal para la pesca del pargo es el pailebote o - 

schooner (fig. 53), con una vela mayor tipo 'marconi" (fig. 53), 

ó de 3 puños, este tipo de aparejo permite pescar a la capa (15 -

al pairo) adn con marejadas relativamente fuertes. 



4: 

Se recomienda utilizar para la pesca del pargo, embarcaciones de 

45 a 50 pies de eslora, caseta a popa, seis carretes manuales, -

acomodo para seis personas, motor de 100 a 130 caballos de fuerza 

para mayor economía y ecosonda marca Furuno modelo 850 F con 

linea blanca. 

Además pueden usarse otros artes de pesca como son: los palangres 

de fondo de doscientos a trescientos anzuelos. 
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FIG. 6 
	SEÑALES CARACTERISTICAS DEL PESCADO SOBRE EL 

FONDO (M1) (SONDA KELVIN). 



FIG. 7 PENDIENTE CARACTERISTICA DE TALUD TIPO M2  CON FORMACIO 

NES DE ECOS SECUNDARIOS PARA LA ZONA DE LOS 11.10' A 

LOS 11'45' LATITUD NORTE (SONDA FURUNO): 



FIG. B CORDILLERA QUE SE EXTIENDE SOBRE EL LIMITE ENTRE LA 

PLATAFORMA Y EL TALUD CONTINENTAL, DE LA ZONA V. 

(M2 ) (SONDA FURUNO) 
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FIG. 9 IMPORTANCIA DE LA SONDA PARA MANTENERSE A LA PROFUN 

DIDAD DESEADA EN LA PESCA "AL PAIRO". (SONDA KELVIN) . 
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FIG. 10 AREAS TIPICAS DE ESTACIONES DE PESCA QUE PRODUJERON 

LAS MAYORES CAPTURAS CON SUS CARACTERISTICOS PICOS- 

APARENTES.DEBIDOS A LA CONTINUIDAD DE LA TRAYECTORIA 

DE EXPLORACION DE PENDIENTE M1, DE LA ZONA V A LA 

ZONA VIII. 	(SONDA FURUNO) . 
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FIG. 10 AREAS TIPICAS DE USTACIONES DE PESCA QUE PRODUJERON 

LAS MAYORES CAPTURAS CON SUS CARACTERISTICOS PICOS-

APARENTES DEBIDOS A LA CONTINUIDAD DE LA TRAYECTORIA 

DE EXPLORACION DE PENDIENTE M1, DE LA ZONA V A LA - 

ZONA VIII. 	(SONDA FURUNO). 



Pescador realizando lance clásico de carrete hidráulico. 



PescadOtés operando carretes hidráulicos, en posicift de espera. 



• 
••••. 	• " 

	

..•••••••••• 	...••••••••• ..,•••ms 
•••• • ~.1~ 

—"111111016» ISS• ••••••11, 	, 
• ••-•,..511,— 

BidlOgo.y pescadores operando carretes nanuales. 



Manivela de los carretes manuales con su respectiva mesa de carnada 

mostrando plomada y carnadas utilizadas. 

Parte posterior de la manivela en un carrete manual: 



Trampas Jamaiquinas utilizadas experimental 

mente en el área de estudio para la pesca-

del pargo rojo. 

. FIG. 15 
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FIG..24 INCURSION A AGUAS PROFUNDAS CON PENDIENTES 

CARACTERISTICAS DE TIPO M
3 Y DE LA ZONA IX 

A .LA XIV. (SONDA TORUNO). 





HUACHINANGO CARIBERO 
	

L. purpureus (Poey) 

FIG. 26 

El huachinango caribeño (Lutjanus purpureus) presenta una pálida 

mancha negra sobre la base de la aleta pectoral que no alcanza a 

cubrirla ni es tampoco tan intensa como lo es en el caso del aleta 

negra (Lutjanus buccanella). Característico ojo rojo, las aletas 

de la misma coloración y la aleta caudal se presenta con el borde 

posterior negro. 

DISTRIBUCION: Desde Massachusetts al Este de Brasil. 

Ejemplares capturados 597 

Talla promedio 57.09 cms. 

Peso promedio 2976.32 grs. 

Talla mínima hembra 	37 cms. Macho 37 cms. 

Talla máxima Hembra 	70 cms. Macho 72 cms. 

Peso mínimo Hembra 	681 cms. Macho 681 grs. 

Peso máximo Hembra 	4994 grs. Macho 5504 grs. 

Rango de profundidad capturado 46 - 95 bz. 



HUACHINANGO OJO AMARILLO L. vivanus (Cuvier) 

    

FIG. 27 

D.X., 13-14; A. III, 8. Aletas rojas, anal punteada. Dientes vome 

rianos en forma de ancla. Escamas de la linea lateral guardan 

casi la Misma distancia anterior y posteriormente. Mancha lateral 

presente hasta tallas de un pie. Rojo plateado con líneas estrechas 

amarillas entre las hileras de escamas. De uno a tres pies de largo. 

Iris amarillo. Es comen a 90 bz de profundidad. 

Se confunde generalmente con L. campechanus. 

Ejemplares capturados 782 

Talla promedio 	42.8 cros. 

Peso promedio 1338 grs. 

Talla mínima: 	hembra 	20.3 cros. 	macho 	24 cros.  

Talla máxima: 	hembra 	67.0 cros. 	macho 70 cm.  

Peso mínimo : 	hembra 	110 grs. 	macho 203 gro.  

Peso máximo : 	hembra 	4540 qrs. 	macho 5249 grs.  

Rango de profundidad encontrado 46 - 95 bz. 



RUACMINANGO ALETA NEGRA 	L. buccanella (cuvier) 

FIG. 28 

D.X., 14; A.III, 8. Aletas amarillo rojizas, anal redondeada, ale 

ta caudal verde amarillenta. Dientes vomeriano en forma de ancla. 

Mancha negra característica presente en la axila de la aleta pec-

toral. Parte dorsal rojo, ventral plateada. De uno a dos pies de 

largo. Reside en fondos duros y rocosos. 

DISTRIBUCION.- Desde Bermuda y Carolina del Norte hasta las Islas 

Los Hermanos, Venezuela. 

Ejemplares capturados 327 

Talla promedio 41.2 cros. 

Peso promedio 1306 grs. 

Talla mínima: 	hembra 	25 cros. 	macho 	29.5 cros.  

Talla máxima: 	hembra 49.0 cros. 	macho 56 	cros.  

Peso mínimo : 	hembra 	255 cato. 	macho 433 grs.  

Peso máximo : 	hembra 2010 cros. 	macho 3325 gro.  

Rango de profundidad capturado 46 - 85 tu. 



PARCA CRIOLLO L. anglis(Cuvier) 

    

FIG. 29 

D. IX a XI, 13-14; A. III, 7-8 Aletas rojas, anal redondeada, cani 

nos pequeños, mancha negra lateral, presente en todas las tallas. 

Dientes vomerianos en forma de cresta. Estrias azules desde el ojo 

a la nariz de uno a dos y medio pie de longitud. No es común en -

fondos duros. Puede llegar a pesar hasta 15 kg. 

DISTRIBUCION.- Desde Massachusetts hasta Río de Janeiro y el Golfo 

de México. Comdn a 22 bz. 

Ejemplares capturados 

Talla promedio 58.1 cm. 

Peso promedio 3050 gr. 

32 

Talla mínima: hembra 44 cms. macho 59.0 cms. 

Talla máxima: hembra 62 cms. macho 65.5 cms. 

Peso mínimo" : hembra 1320 grs. macho 3055 cms. 

Peso mticimo hembra - 3455 gra. , macho 4505'qrs., 

Rango de profundidad capturado. 51-85 bz. 



PARDO DIENTON 	L. jocu (Bloch and Schneider) 

FIG. 30 

D. X., 13-14; A.111,8. Aletas rojo olivo, anal redondeada. Caninos 

largos, prominentemente más largos las superiores que losiinferio-

res. Dientes vomerianos en forma de ancla. Ocho a once hileras de 

escamas entre la base de la aleta dorsal y la línea lateral. Manchas 

y lineas azules abajo del ojo. De uno a dos pies y medio de largo. 

Coman de fondos duros. 

DISTRIBUCION.- De las costas del Golfo de México a las Antillas y 

Venezuela. 

Ejemplares capturados 18 

Talla promedio 65.7 cros. 

Peso promedio 5177 grs. 

Talla mínima: hembra 50.5 	cros. macho 	60 cros. 

Talla mAxima: hembra 68.5 cros, macho 	75 cros. 

Peso minimb hembra 2575 gra.' macho 4230 grs. 

Peso máximo hembra 4823 gra. macho 8220 gra. 

Rango de profundidad capturado 56-85 bz. 



COLA AMARILLA 	Ocyurus chrysurus (Bloch) 

FIG. 31 

D.X., 13.A.III 9. Aletas dorsal y anal con escamas basales, anal - 

redondeada, aleta caudal plateada y ampliamente bifurcada, aletas-

en general amarillentas. Dientes'delgados, dientes vomerianos en - 

forma de ancla. Boca comparativamente pequeña. De uno a uno y medio 

pie de longitud: forma bancos cerca de los arrecifes, en general de 

fondos duros. 

DISTRIBtJCION.- Costas del Golfo de México; en el Atlántico de las 

Bermudas y Massachusetts a Río de Janeiro. 

Ejemplares capturados 	21 (solo se examin6 uno). 

Talla 	37 cms. (hembra) 

Peso 	55 cms. (hembra) 

Rango de profundidad•capturado 6-21 bz. 



SESUGO 	Rhomboplites aurorubens (Cusiler) 

FIG. 32 

D.XI/, 11; A. III, 8. Aletas dorsal y anal con escamas basales. 

Aleta caudal furcada. Anal redondeada. Con líneas horizontales y 

estrechas sobre los lados. Aletas principalmente rojas. De uno a 

dos y medio pies. Comtn de fondos duros, generalmente a mis de 50 

bz. de profundidad. 

DISTRIBUCTON.- De Carolina del Sur y Costas del Golfo de México a 

Sto de Janeiro, Brasil. 

Ejemplares capturados 	5 

Talla promedio 36.8 eme. 

Peso promedio 996.2 grs. 

Talla mínima: hembra 32.5 cros. macho 30.0 cm». 

Talla máxima: hembra 37 cros. macho 41.5 cros. 

Peso minino : hembra 1106.6 grs. macho 802.0 gra. 

Peso máximo : hembra 1106.6  qrs. macho 990.0 qrs.  

Rango de profundidad capturado 56-90 bz. 



FIG. 33 

MERO ROJO.- (Eptnephelus monto Valenciennes) 

FIG. 34 

MOJARRON (Calamus sp) 

ABADEJO.- (Micteroperco bonaci Poey) 

CORONADO (carangidae) 



	

.c.ci, N311 • omitter otsc1Ametyks 1111 eastegís,L! molowipilittic mos 	ClIsc: 

a.441 	
nao* It mi! wit! Illesreirafteas 

lel 1~0 • -1.11114111 • 3.141441344 11~4)/ 
I 	- 	• 

Ida 	 ) , 

3.14 

3.811 

1.14 

1.34 

bis 

31 

UDS 

3.411 
test 	ars! 	341 	1•42 	:Ge . . ' tr's1.to 	. a 	

U44 llemi. 1441 	' 	114; 	. ate*. 

031.1111 b414 • L81.44144  te1t.1.131411111 Grl 4•01443.4!1! P4OPG44114124g4 441.443 
	criar 

atan e/ (Int 1111 yelearerattrri- 

loq 10~021 • -1.538.1 • 2.91271 (gel clima 

y 

1 1 

414. 34 	I, 

11111  • 
1111 

•: 	ti 

*46 	tele 	t.« 104. 	!!!! 194 	144 • 1141 

 



••• 
• • • • 

S.S. 

3..0 

..C.O[CT ~re • ,ako/too tcoc•Locloatlo 	acr1 aceo.!t• pucaotikaa sus !atea Mac: 
maro e! u..? .111 PPPPPP 0.111014 	. 

. • ... 
In  tomo? •-2.1N • 3.2214 tal" Ileso., a 

a 

a as 

al, 1 

! 1 	a 

	

e** 	 
3.51 	111, 	!s'o 	l'Is 	!!!a 	libé 	t•20 	afro 	10.21 	usa 

los ttoáo. opg 

101 I•42 10? 

'Petate 44.2 • Lt14424* !244.1,0114tVott tfL 1L224 42(44b. 144.202130 2224 42!1144 
344

• 42412 1 ag.o? uy! volostooavacho 

lel timo) • -1.11111411 • 3.1113 neo teso.) 

1 
3.3e 

II!  • 	to; 	** ! *** moesoollio 
amo famoo. ceo. 

2.32 
3.32 

1
1
1
  
h
m
.
.
 
 
'
,
A
 

411. 34 t 

13  

ti! 

a 

a 

coa«, 

1 a 

a 
a 

11n 

.340 

3•1• 

no. 3v 
II I 

4% 1 

a 

1
.
1
  
i
p
m
e
"
 •
r
.
1
 

343 



&&& 

• 

145 

145 

3.10 

3.te 

1 

t 

2.511 

III
ti 	a ei....21  iI e  

;& 1
1 
 • 	; 

r 

2.14 
• . • a 

2.1111 e 	. 
le 	to31 	lea 	:oil 	¡!54 	ama 	&ola 	

. 	•••••• ******* e * 
te 

	

1055 	tole 	144 109, &leas en) 

3.15 

240 

#;.1.404, .45 • e14.101111 0100•11141115 C11. Pelee 641 •141141.c&ibiaau1 	Icie ,,tbs 
2.te 	

~pu ar n'ya bu» Temitsvitttaa 

Lea (»MI • -11.0544 • ).1172 (2" 11~44 1 

• UU.% 

t 
al ! 

1.15 	&o« 	1.00 	1.54 	1:411 	1.00 	1974 	Joie 	345 	soga 
Lie  &lees. 551 

.,tacy 544 • ialecice pi:c-amanto ca. poso ale hamilaccaklaawa &alaba° alas aaptal 
4.011 • 	

así" Cr (5.71 bite Teallitillittiet 
101. ~el • .).see& • 3.00272 Wel Ilame) ) 



ea' 

IN .41 Sisees** ea MIINVIII••• 

[MCI« 0.10 araottu.o 
kohie 

1171111 	 1111/111 
M V 

104. 	"GT: 
I N 111 IV V 

seeliseehre 
11,4 

1 1 el W V 

11 111 IV V 1 II II IV y 

ESPECIE CA$iSCiO 
p»my.eyke 

hilo SI 

I 

LLIJUJAW 
1 er 	 oyes% sise. 	lens 

1111 	11/ 
1 • le VI 

e 

,  

r 

11123 

11 	IV V 

seiesesem lefe 

1 el le W.  V 

1 fi 0 IV V 1 el el IV V 

•0  

i0 

30 

40 

30 

20 

.0 

O. 



33111613 &MITA Imana 	ideeeseeel  I 
Wel 	 jimio- Mi. 	 11.911111 541; 	 33/30 	 t▪ az▪ as sel1iereits 

nl 

110 

VI 

00 

00 

40 

PO 

M 

se 

Out 

se 

00 

30 

40 

30 

so 

141 

110 

1/ 

IV V 
1 le lee IV V 	 II • IV V 

tela •• 0151114.1•Ii lí •eeeee e 
fin 45 

II M 41/ V 	 I f ne IV v 
• e o ■ ele V 	 I 5 54 IV v I II I« IV V 

I II IN IV V 	 e II III IV V 



CURVAS DE CRECIMIENTO 
CARIBEÑO ( k. ur urente Y 

is, „, / z 	 (1 + 3.1439 ) 
it • I 	" to 	e es e 

4 

e 	• 12 • ao II 

CURVA CALCULADA 

• veu.olees mallos 0112511101005 LO
N

G
IT

U
D

 TO
TA

L
 M

E
D

IA
 le

fa
) 

70 

GO 1. 

50 4  

40 

30 

30 

10 

3 4 	3 15 7 11 9 10 11 111 —13 44 115 

l'O I 

50 1 
40 

30 

tO 
CURVA CALCULADA 

0 
• VALORES MEDIOS OBSERVADOS 

2 	3 	4 	5 6 7 0 	9 10 10 • 12 13 14 15 

	

4 	4 	4 	4 	4 	 4 	4 	i 	T 

AÑOS (EDADES) 

OJO AMARILLO (L.vivanus) 

It = 96 ( t— e— .09114 (14 2.0077 ) ) 

AÑOS ( EDADES) Fig 44, 

LON
I II

TM
)  

TO
TA

L  
M

E
M

A  
Ic

ew
  



Fig. 45 

Con el fin de proporcionar una mejor interpretación de los 

Indices abundancia de las principales especies se adaptó la --

siguiente simbologfa. 

Indice de abundancia* Simbologfa 

t rt 
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1.1 - 1.5 

1.6 - 2.0 

2.1 - 2.5 

3.1 - 5.5 

5.6 - 8.5 

8.6 - 

 

 

 

       

  

AA AA 
AA AA 

   

     

       

       

   

égIlt 

   

      

       

       

       

       

       

 

13,517,1 

 

La simbologfa adaptada para tipos de fondo es la siguiente. 

Lodo 	  

Lodo y arena fina 	 

Lodo y arena con restos de concha 	 

   

*Ndmero de ejemplares por linea (con cuatro anzuelos promedio) 
por hora. 



FIG. 47.- Diatfibucidn de Indices a. abundancia para los kuachInaa 

goal, em!./z2t. L. ruanos  y L. buccaaalla).  Per área 
pare tales los cruceros. 
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CARACTERISTICAS DE LAS PENDIENTES 

M1) TALUD DE PENDIENTE SUAVE. 

Son áreas no problemáticas para las maniobras de fondeo en 

el lugar deseado. 

M2} TALUD DE PENDIENTE MEDIA. 

Son aquellas áreas donde la maniobra de fondeo sobre el 

lugar deseado se puede llevar a cabo, pero sin la preci 

si6n del primer caso. 

M3) TALUD DE PENDIENTE PRONUNCIADA. 

Son las áreas donde la maniobra de fondeo rarísima vez 

se lleva a cabo en el lugar deseado. 

Tabla 1 



PENDIENTES DEL TALUD CON SU RESPECTIVO TIPO DE FONDO 

PARA CADA ANEA DE PESCA. 

Asea de 	Pendiente del 	Tipos de fondo de 
Pesca 	talud 	40-70 bz. 

m2 
	 Lodo y arena con 

restos de concha. 

Lodo y arena con 
restos de concha. 

Lodo y arena con 
restos de concha. 

IV 	 M3 
	Lodo y arena fina 

V 	 Mi 	Lodo y arena fina 

VI 	 M1 	 Lodo y arena fina 

VII 	 1 
	 Lodo y arena fina 

VIII 
	

Mi 	Lodo y arena fina 

IX 
	

M3 
	Lodo y arena fina 

X 
	

M3 
	Lodo 

XI 143 	Lodo 

XII 
	

m3 
	 Lodo 

XIII 	 M3 
	Lodo 

XIV 	 P13 	Lodo 

II M2  

III m2 

Tabla 2 



Comparación de indices de abundancia en base a las 

capturas efectuadas en las mismas áreas para dis—

tintos cruceros con dos tipos de pesca diferentes, 

al Pairo (principalmente para condiciones de fuer-

te corriente (1.5 a mis de 2.0 nudos), ésto es -

cuando se observa que las plomadas (de 7 lbs) no -

permanecen en el fondo), y Normal (pescado en luga 

res de menor intensidad de corriente y -fondeados - 

por proa o popa). 



PESCA AL PAIRO 

L. purpureus  L. vivanus 	L. buccanella 	Serranidae 	Carangidae.  

ARIA VI 	 CRUCERO III, V 
Mdmero peces 	155 	262 	63 	118 	39 
Indice de 
Abundancia • 

PESCA NORMAL 

ARIA VI 	 CRUCERO I, II, III, V 
Ndmero pecas 
Indice de 
Abundancia• 

 

383 	411 	180 	188 	64 

 

1.60 	1.68 	0.77 	0.77 	0.26 
TOTAL: 	1126 	4.6 

  

  

PESCA AL PAIRO 

  

ARFA VII 	 CRUCERO II 

   

Mdmero peces 
Indice de 
Abundancias 

 

16 	 1 

 

1.02 	0.51 	0 	0.45 	0.06  

TOTAL: 	32 - 2.04 

  

Tabla 3 

•Ndeero de ejemplares por linea pescador (con 4 anzuelos promedio) para una hora. 

0.69 	1.17 
TOTAL: 	.637 = 2.85 

0.28 	0.53 	0.174 

 



L. Purpureus 	L. vivanus L. buccanella Serranidae Carangidae 

      

PESCA NORMAL 

AREA VII 	 CRUCERO II, IV 

Ndmero peces 67 51 17 35 19 
Indice de 
Abundancia* 1.04 0.87 0.29 0.60 0.32 

TOTAL: 153 = 3.21 

*Ndmero de ejemplares por linea pescador (con 4 anzuelos promedio) para una hora. 



ESPECIES CAPTURADAS DE LUTJANIDAE 

NOMBRE CIENTIFICO. NOMBRE COMÚN FIG. 
7 

Lut anua purpureus (Poey) Huachinango Caribeño 26 

Lutjanus vivanus (cuvier) Huachinango Ojo Ama- 
rillo 

27 

Lut anua buccanella (cuvier) Huachinango Aleta 
Negra 

28 

Lut anua analis (cuvier) Pargo Criollo 29 

Lut anua 1221 (Bloch 
and 

Schnei 
der) 

Pargo Dient6n o 
Perro 

30 

Ocyurus chryaurus (Bloch) Cola Amarilla 31 

Rhomboplites (caviar) Besugo 32 
aerorubena 

Tabla 4 



FAUNA DE ACOMPARAMIENTO DE LAS CAPTURAS DE HUACHINANGO 

FAMILIAS NOMBRE COMUN(1) FIGS. 

Serranidae 
Epinephelus nonio (Valenciennee) 

(Bloch) 

(Poey) 

Meros 
Mero rojo 
Mero 
Abadejo 

33 

33 
Epinephelus striatua 
mycteroperca bonaci 

Carangidae 
Seriola 

Coronados y Jureles 
Coronados 34 

Gemidas Mojarras 

Sparidae 
Calamus ep Mojarrones 34 

Balistidae 
Pseudobalistes vetula (Linnaeus) Cochinos 

Holocentridae 
Holocentrus ascensionis (Osbeck). 

Tabla 5 
• 

(1) Nombres comunes extraídos del Cattlogo de Peces Marinos 

Mexicanos. 



PROMEDIOS DE TALLAS Y PESOS 

CRUCERO I TALLA X 
53.41 cm 
43.72 cm 
41.66 cm 
66.75 cm 

PESO Ft 
2419.69 gr. 
1373.10 gr. 
1239.09 gr. 
5079.15 gr. 

NUMERO 
TOTAL. 

49 
108 
15 
2 
o 

Caribeño (Lutjanus purpureus) 
Ojo amarillo (Lut anuo vivanus) 

9 	 Aleta negra (Lutjanua buccanella) 
Dient8n (Lutjanus 1222) 
Criollo (Lutjanus analis) 

CRUCERO II/ 
Caribeño (Lutianua purpureus) 61.16 cm 3357.32 gr. 77 
03o amarillo (Lutjanus vivanus) 40.02 cm 1506.49 gr. 115 
Aleta negra (Lutjanus buccanella) 41.38 cm 1397.76 gr. 76 
Dient8n (Lutjanus 219.1) 64.64 cm 5276.66 gr. 7 
Criollo 	(Lutjanus analis) 55.71 cm 2846.85 gr. 7 

CRUCERO IV 
Caribeño (Lutjanua purpureus) 55.59 cm 2987.00 gr. 32 
Ojo amarillo (Lutjanua vivanus) 41.43 cm 884.12 gr. 16 
Aleta negra (Lutjanus buccanella) 42.09 cm 1386.58 gr. 24 

CRUCERO V 
Caribeño (Lutjanus purpureus) 58.23 cm 3141.30 gr. 24 
Ojo amarillo (Lutjanus vivanus) 46.07 cm 1588.97 gr. 13 
Aleta negra (Lutjanua buccanella) 39.81 cm 1201.50 gr. 8 
Criollo 	(Lutjanus analis) 60.50 cm 3255.00 gr. 2 
Cola amarilla (Ocyurus chrysurus) 37.00 cm 550.00 gr. 1 

Tabla 6 



PIOUIDIOS TOTAL= 

Caribeño (Lut anua purpureus) 

TALLA 1 

57.00 cm 

42.81 cm 

PESO x 

2976.32 gr. 

1338.15 gr. 

Tomas 

182 

252 
Ojo amarillo (Lutjanus - 
vivanus) 

Aleta negra (Lut - anus - 
41.23 cm 1306.22 gr. 123 buccanella) 

Dienten (Lutjame 12E1) 65.69 cm 5177.90 gr. 

Criollo (Lutjammt analis) 58.10 cm 3050.92 gr. 9 

Cola amarilla (Ocyurum - 
Fbrysurus) 37.00 cm 550.00 gr. 1 

Meros (Serranidae) 6507.1 	gr. 297 

Tabla 7 



INDICES DE ASUNDANCIA,  POR ARPA, POR ESPECIE Y FAMILIA CON 
INDICE DE ASUNDANCIA TOTAL POR AREA Y TOTAL DE EJEMPLARES. 

ESPECIE 

11 e 	

a 
ANA 

DE 	 144  
VI 	I 	

1 

OL 	 1 11 o 
.3 	.3 	.i 	SI 	8 	.4 

I 
II 
/I/ 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

IX 
x 
XI 
=I 
XIII 

0.326 0.978 0 0.065 0.261 1.63 
5.92 1.44 0.7950.578 0.144 8.08 
O 0 0 1.37 0 1.37 
O 0 0 0.411 0.411 0.822 
0.383 8.62 1.341 0 0 10.34 
1.6 1.68 0.77 0.74 0.26 4.6 
1.04 0.83 0.29 0.60 0.32 3.21 
0.418 1.412 0.497 0.517 0.159 3.0 
0.645 1.41 0.799 0.461 0.184 3.502 
0.096 2.403 1.94 0 0.480 4.903 
0.389 0.92 0.85 0.319 0.423 2.92 
- - - - 

0.185 0.555 0.092 0 0 0.832 

* ndaaro de ',soplarse por linsa pescador (oon 4 ~loe praisdio) pera una 
hoza. 

Tabla a 



INDICE DE DE ABUNDANCIA' POR CADA APEA DE PESCA PARA LAS 
TRES ESPDEECNU

IESACR 
(L. ur ureus, L

MS
. viva  

Los
nus
Mu 

y L. buccanella)  
TO cars. 

Aseas de 
Pesca. 

Indices de 
Abundancia 

1.30 

II 8.17 

III o 
IV o 

10.34 

VI 4.12 

VII. 2.31 

VIII 2.32 

IX 2.85 

X 4.42 

XI 2.15 

XII o 
XIII 0.83 

• 14:mero de ejemplares por lfnea pescador (con 4 anzue-
los promedio) para una hora. 



• 
EJEMPLARES L.A. 

PESO I 
(gr) I.A. 	(gr) 

L.purpureus(1)  597 1.26 2976.32 3750.2 

L. Iiivanus(1)  782 1.66 1338.15 2221.3 

L. ouccanella(1)  327 0.69 1.306.22 901.2 

Secranidae(2) 297 0.63 6507.10 4099.5 

Carangidae(2)  126' 0.23 3405.00 783.1 

- INDICES DE ABUNDANCIA• (I.A.) PARA LAS ESPECIES DE 

HUACHINANGOS(1)  Y PRINCIPALES FAMILIAS DE LA FAUNA 

DE ACOMPARAMIENTO(2)  DE LA ZONA ESTUDIADA DEL -- 

TALUD CONTINENTAL DE NICARAGUA. 

(4 E.) 
EJEMPLARES I.A. I.A.(gr) 

Huacninangos 1706 3.62 6873.7 

Huachinangos(1) y Fauna de 
acompañamiento(2) 2129 1.51 11755.3 

• Indices de abundancia totales 

• Ntlmero de ejemplares por línea pescador (con 4 anzuelos prome 
dio para una hora). 



INDICE DE ABUNDANCIA PARA LA PLATAFORMA CONTINENTAL (I.A. es 1.1) 

L. purpureus L. vivanus L. buccanella O. chrysurus, Serranidae 

0.029 
	

0.029 	0.142 
	

0.6 	0.31 

Ndmero de ejemplares, por linea pescador (con 4 anzuelos prome-
dio) para una hora. 

Tabla 11 



	

16.78 	20.16 	9.6 

	

14.76 	18.55 	10.3 

	

6.71 	4.84 	3.67 

	

23.5 	18.55 	4.83 

	

23.15 	28.23 	30.85 

	

13.42 	8.88 	21.28 

	

1.68 	.81 	5.6 

298 	124 	2071 

100 	100 	100 

16.58 .58 

13109 .75 

10 1 .36 

15.i7. .30 

26.33 1.15 

•14.27 1.49 

3.25 1.72 

100 

5:01 	8:00 9.21 6.16 7.48 

8:01 	- 	10:00 13.73 6.16 6.23 

10:01 	12:00 3.85 2.33  3.11 

12:01 	16:00 17.59 18.33 14.95 

16:01 	- 	19:00 20.63 36.52 33.96 

19:01 - 22:00 27.3 18.6 30.22 

22:01 	- 	24:00 1.67 11.90 4.05 
(ejemplares) 
T 	o 	t 	a 	1 597 731 321 
(porcentaje) 

Total 4 100 100 100 

DISTRIBUCION DE LAS CAPTURAS EN PORCENTAJES PARA LOS DIFERENTES INTERVALOS DEL DIA CON SU 
CORRESPONDIENTE ESFUERZO PORCENTUAL EN HORAS. 

intervalo 
hora del 

die 
e 
o 

e 	1 11 .11 	2 1 	1 	1 
o 

  

Tabla 12 



DISTRIBUCION DE LAS CAPTURAS EN PORCENTAJES PARA LOS DIFERENTES INTERVALOS DE PROFUNDIDAD 
CON SU CORRESPONDIENTE ESFUERZO PORCENTUAL EN HORAS. 

Profundidad 
(bre.) 

L. purpureus ItIvivamus L. buccanella Serranidie Carangidae t Total t Usurpo 
(hre.) 

Cbciente 

46 	50 0.62 1168 3.39 2.23 0 0.66 3.69 0.45 

51 	55 1.03 0 .34 .66 0 0.43 0.84 0.51 

56 	60 31.2 31.5 21.02 49.5 26.45 32.36 28.99 1.12 

61 - 65 33.05 41.1.2 26.44 32.89 34.7 36.0 33.32 1.08 

66 	70 12.73 15.01 20.68 6.64 23.14 14.51 14.25 0.99 

71 	75 3.08 1.37 6.78 3.32 24.7 3.06 9.66 0.32 

76 	80 11.91 6.10 16.95 1.33 0 8.17 3.1 2.63 

81 	85 6.36 2.74 4.91 2.66 13.22 4.62 4.9 0.94 

91 	95 .15 .0 .0 2.66 0 0.16 1.08 0.15 

(Porcentajes) 100 100 100 100 100 100 100 

TOTALES 
(ejemplares) 487 656 295 331 ' 	121 1860 

Tabla 13 



Artes de pesca (carretas hidrtulicas y manuales) que 

no muestran diferencias significativas estad/sticamente. Comm 

problndose esto al comparar las capturas totales para cada tipo 

de carrete obteniendo.e una relación de captura en peces aproxi 

madaaente de 1:1 (Manuales 1039 peces e Hidrtulicos 1090) duran 

te el tiempo de exploración 

MANUALES H IDRAULICOS 

L
.
  
bu

cc
an
e
ll

a  

  

L
.
  
p
ur
pu

re
ua

   

 

L
.
  
bu

cc
an
e
l l
a  

  

S
e
rr

a
ni
da

e  

Ca
ra
ng
id

ae
  

L
.
  
v
iv

an
ua
  

Se
rr

an
id

a e
  o 

12 

e e 

303 389 164 123 60 294 393 163 174 66 

Total de 	14.2 	18.3 	7.7 	5.8 2.8 	13.8 18.5 	7.7 	8.2 3.2 
eperplares 

= 	N = 1039 = 48.8% 
	

N = 1090 = 51.2% 

TOTAL 2129 = 100% 

EFICIENCIA PORCENTUAL EN BASE A LAS CAPTURAS EFECTUA 

DAS POR CARRETES HIDRAULiCOS Y ~JALES, DURANTE LOS 

CINCO CRUCEROS EN TODAS LAS AREAS. 

Tabla 14 



• 

CAPTURAS OBTENIDAS DE LAS ESPECIES MAS ABUNDANTES 

CRUCEROS 

ESPECIES . 

I II III IV V 

lbs 9 lbs 9 lbs 9 lbs 9 lbs. 9 

L. purpurous 1150 41 930 í6 722 24 253 2t 704 32 

L. vivanus 943 35 743 22 570 19 71 t 642 31 

L. buccanella 174 6 474 13 322 11 99 10 94 4 

Serranidas 500 18 1379 39 1352 45 ' 490 50 715 33 

TOTAL 2760 100% 3526 1009 2966 1009 919 1009 2195 100% 

Tabla 15 



TALLAS MIHIMAS DE DESOVE (CM) 

Hembras Machos 

Lutjanua purpureus 48.6 - 52.7 44.6 = 48.5 

Lut anua vivanus 34.6 - 38.5 22.6 - 26.5 

Lutjanus buccanella 40.6 - 44.5 32.6 • 36.5 

Tabla 16 



11, 	 • 

CUADRO DE OPERÁTIVIDAD DE CRUCEROS 

CRUCERO I CRUCERO II CRUCERO III CRUCERO IV CRUCERO V 

I N I C / 0 6/VI/78 23/VI/78 13/VII/78 23/VIII/70 5/IX/78 
TERMINO 17/VI/78 4/VII/78 27/VII/78 27/VIII/70 13/IX/7e 
Dfas de duración 
del crucero. 12 12 15 5 9 

Dfas efectivos de'pesca 6 1/2 6 6 1/2 2 1/2 6 1/2 

Dfas perdidos por mal 
tiempo 2 1 2 1/2 0 0 
Dfas perdidos por averías 1 1/2 1 3 1/2 1/2 1/2 

Días perdidos para 
conseguir carnada 0 2 0 0 0 

Dfas de navegación 2 2 2 	1/2 . 2 2 

ESTADIA NORMAL 5 5 5 5 

ESTADIA POR REPARACION 1 4 24* 4 

* Para realizar el IV Crucero se hicieron tres intentos, dos de los cuales fracasaron por averías en 
el barco, por lo cual se sumaron los dfas utilizados en los intentos fracasados como dfas en tierra 
por reparacidn ya que no hubo esfuerzo de pesca. 

Tabla 17 
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