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1 INTRODUCCION 

La pesca artesanal mantendrá su importancia en América 

Latina y el Caribe, no sólo por su participación en el 

suministro de .protetna, sino pórque constituye una 

real alternativa • a la explotación pesquera a menor 

escala. 

En el contexto mundial, la pesca artesanal desempeNa un' 

significativo papel por dos circunstancias principales: 

La primera, por el ordenamiento y regulación del nuevo 

derecho del mar, que restringe las breas de captura en 

razón del establecimiento de la zona económica 

exclusiva, y en la segunda, por el netmero de pescadores 

vinculados a esta actividad. Se estima que los 

pescadores en pequeNa escala son aproximadamente 

10.000.000 y que descargan alrededor de 20.000.000 de 

toneladas de pescado anualMente, es decir, casi la mitad 

de las capturadas mundiales utilizadas para el consumo 

humano directo. 

La pesca artesanal en Colombia aporta el 807. de la 
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producción nacional. ; Sin embargo el consumo de pescado 

es mínimo, lo cual resulta paradójico si se tiene en 

cuenta que el país posee Costas sobre dos mares y cuenta 

con siete Cuencas Hidrográficas de gran magnitud. Así 

mismo, a menudo se alude el potencial que tiene el 

desarrollo artesanal y sus posibilidades de abastecer el 

mercado Nacional. 

Este proyecto hace parte integral de la filosofía y 

fines del programa de la investigación pesquera que 

lleva a cabo la Planta Piloto Pesquera de Taganga, en la 

Región de Santa Marta y sus áreas de influencia, por lo 

tanto, éste estudio es una contribución al conocimiento 

de los recursos pesqueros de Colombia. 

Como resultado de esta investigación se conocerá el 

potencial pesquero de la región dirigid .7A la 

utilización de las nasas metálicas en la explotación 

artesanal intensiva de los recursos, sirviendo de base 

para la puesta en marcha de las recomendaciones hechas 

por la WECAF (GIUDICELLI, 1978, 1979) y FAO (1981), para 

el desarrollo de la pesca artesanal en Colombia. 

1.1. OBJETIVOS 

Para elaborar el presente trabajo de tesis se fijaron 
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los siguientes objetivos : 

1.1.1 Objetivo General 

Evaluar la pesca con nasas metálicas entre las ensenadas 

de Bahía ':cincha y Gairaca)y a la vez contribuir al 

conocimiento de las pssquerías existentes. 

y a la vez contribuir.  al  conocimiento de las pesquerías 

existentes. 

1.1.2 Objetivos Especificosl 

1.1.2.1 Determinar el rendimiento de las nasas 

metálicas ,para la captura de peces demersales marinos, 

"comerciales" en Bahía Concha y Gairaca. 

1.1.2.2 Determinacibn de los siguientes parámetros 

biblogicos para cada una de las especies: Taxonomía, 

Talla, Peso, Sexo. 

1.1.2.3 Estimar el tipo de fondo, profundidad, época 

e Indice de captura de las especies "comerciales". 

1.1.2.4 Estimar la biomasa promedio de las especies 

más abundantes en las capturas. 
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1.1.2.5 Efectuar el estudio de captura por unidad de 

esfuerzo (c.p.u.e.), para el arte de pesca mencionado. 

1.1.2.6 Contribuir a la sistemAtica de las especies 

icticas " comerciales ' capturadas. 

1.1.2.7 Realizar un estudio Bioilliclico-Pesquero a las 

especies mAs abundantes en la captura. 



2 REVISION DE LITERATURA 

A partir de los titimos arios de la década de los 60 

hasta nuestros dias, se han realizado varias campahas 

pesqueras exploratorias en la cuenca del Caribe y el 

Pacifico Colombiano, con el fin de evaluar el potencial 

pesquero de las especies econbmicamente importantes 

(Giudecel1i, 1971A, 19718, 1978; Yesaki & Giudice111 

1971). Gulland (1971) y Moiseev (1971) estimaron 

separadamente la produccibn potencial de las plataformas 

continentales del Caribe en 18 a 40 Kg/Ha/arto, 

incluyendo la produccibn de los peces demersales que 

asciende de 2 a 8 Kg/Ha/Ario, aunque hacen énfasis que, 

con politicas de manejo adecuadas y bien definidas seria 

imposible alcanzar los 80 Kg/Ha/Ario. 

Una de las caractertsticas mbs esenciales de los 

recursos econbmicamente importantes del medio ambiente 

caribeho,típicamente tropical formado por bancos 

arrecifes coralinos aislados, es el de tener un 

equilibrio ecolbdico sumamente frAgil a pesar de la 

impresibn de abundancia que pueden dar los potenciales 
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poco o no explotados, teniendo una densidad 

relativamente baja, situación natural que no es propicia 

para el desarrollo de una actividad pesquera de tipo 

comercial, 

 

haciéndose necesario que los paises de la 

  

cuenca realicen una gran dispersión del esfuerzo de 

producción entre los pescadores del área (Giudicelli, 

1979). 

Como resultado de las pocas investigaciones en el Mar 

Caribe, 

 

se resalta a primera vista la necesidad de 

  

fortalecer la pesca artesanal con estrategias basadas en 

la experiencia cient/fica y tecnblogica que garanticen 

un incremento de la producción en los diferentes paises 

caribeNos. 

Munro  jet al. (1971), Wols & Chislett (1971). Sylvestér & 

Dammann (1972) y Munro (1973,1974,1975,1978,1980), han 

discutido ampliamente los aspectos ecológicos y 

biológicos-pesqueros de la pesca artesanal especialmente 

con nasas en el Caribe, planteando politicas Y 

recomendaciones que faciliten el incremento en la 

producción. 

La importancia que en los últimos aftos ha tomado la zona 

económica exclusiva, al ampliar las naciones su limite 

territorial a las 200 millas y la posible integración de 
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esta área a la economía real de los paises, ha 

favorecido substancialmente: a Colombia, al ensanchar sus 

fronteras patrias una superficie casi igual a su 

territorio continental. De este territorio maritimo, 

Colombia posee 3'8715000 ha. de plataforma continental 

en el mar Caribe, las cuales para el aho de 1968 

produjeron 60.800 toneladas de pescado fresco (Munro, 

1979). 

Los peces comerciales del caribe colombiano han sido 

objeto de varios estudios entre los que se destacan los 

de Dahl (1971), Palacio (1973), Fisher (1978) Acero et 

al. (1979), Camacho & Gal vis (1980), Acero et al. (en 

prensa) y Garzbn & Acero (en prensa). Desde el punto de 

vista pesquero se destacan las prospecciones del B/I 

"Choco" (Bentuvia & Rios 1970), de la M/N "Cacique 

(Squires et al., 1970; 1971) la de la FAO (1981) y la 

JICA (1981). 

Pocos 

 

son los trabajos realizados sobre pesquerias 

  

artesanales en la regibn de Santa Marta, sin embargo, se 

pueden mencionar los estudios de Beese & V. Madura (com. 

pers.), 

 

en el que se presenta una diagnosis preliminar 

  

de la pesca artesanal de la reglen y de Guerrero & Rios 

(1980) quienes mencionan una produccitin durante 1979 de 



446 Kg. de carne de pescado/Aho/Nasa, para el área de 

influencia de Taganqa. Estos mismos autores resaltan la 

baja explotacibn de los peces demersales con nasas, 

existiendo para el aho en mencibn tan sblo 20 nasas 

ti les, pertenecientes a cuatro pescadores. 

Acero y Gaivis (1983), obtuvieron 647 muestras a 

profundidades que oscilaron entre los 22 y Is 150 mt., 

se capturb un total de 4.146 peces, 10 langostas 

espinosas, 3 pulpos y un gran numero de pequehos 

crustAceos, moluscos y equinodermos con un peso total de 

1.022,4 Kg. Los peces extraídos pertenecen a 46 

especies de 24 familias con un peso total de 1.004,2 Kg, 

2.1. LA NASA. 

:2. 1. 1 Descr i pc ein 

La nasa es una especie de trampa de tendencia cilíndrica 

o rectangular formada por un enrrejado de varillas 

vegetales -Junco o mirto- metAlicas o sinttticas, con 

una especie de embudo dirigido hacia dentro en una o 

ambas bases, situado en la parte opuesta a la entrada. 

El embudo, a modo de la entrada de las ratoneras, se 

denomina faz, y es el sitio por el cual los peces se 
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introducen en la nasa; la abertura que se practica en. la  

parte opuesta a la entrada, denominada boca, sirve para 

vaciar el arte de pesca y debe ser asegurado para evitar 

la pérdida de la captura. 

Dentro de esta definicibn general, las nasas pueden  1. 

variar hasta lo indecible. Segtm la forma, las nasas 

reciben en las distintas regiones nombres que las 

distinguen; pero estos nombres son muy locales (tambor, 

Mornel 1, Gambina, Xufanguera, etc.) También se 

distinguen las distintas clases de nasas por la pesca a 

que se dedican; as!, se habla de nasas, langosteras, 

sepi eras liseras, etc., y este es el modo mas general 

de denominar los distintos tipos de nasas y el que se 

presta a menos confusiones, aunque la forma de la nasa 

no estA siempre relacionada con la clase de pesca a que 

se dedica. 

u Las nasas metAlicas cada vez mAs extendidas por todo el 

mundo, presentan la ventaja de su resistencia sobre 

todo teniendo en cuenta que tratAndose de artes 

destinadas a especies selectas que suelen vivir entre 

rocas del fondo estAn expuestas a continuos golpes. En 

algunas nasas metAlicas es frecuente que ademAs del 

metal intervenga la red en la confeccibn, el primero 
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para formar el armazón y la segunda la cubierta. Este 

procedimiento mixto que-empleando el acero inoxidable ó 

metAl monel y red de nylon-permite hacer nasas de la 

mejor cAlidad, aligera y hace mAs económica el arte. El 

mejor material para confeccionar nasas metAlicas es 

indiscutiblemente el acero inoxidable; pero las que mAs 

se han extendido, han sido las de alambre galvanizado. 

Para pescas industriales las nasas se calan generalmente 

en nómero elevado, -Diez a Veinte-unidas a un cabo madre 

formando una andana o individualmente, uniendo cada una 

a un corcho y fondeandola mediante una piedra. En todo 

caso, los lugares mAs indicados son alrededores de las 

rocas sumergidas, a profundidades variables segtn la 

especie perseguida. 

Es frecuente dejar caladas las nasas de un día para 

otro, visitando el caladero diariamente para recoger la 

captura. 

2.1.2, Aspectos Históricos 

El empleo de la Nasa en la zona de Taganga y el Parque 

Tayrona comenzó a mediados de la década de los allos 20, 

época en la cual algunos pescadores Venezolanos llegaron 

contratados por el Sehor Julio Ramón SAnchez M., para la 
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pesca con este arte. Por los mismos allos otros 

pescadores Venezolanos contribuyeron a su introduccibn, 

al llegar como buzos a la peninsula de la Guajira, 

atraídos por la explotacibn de las ostras perleras 

(Pyntata sp), que les propine. un cierto 'rendimiento 

econtmico. La cosecha de perlas, como fuente de ingreso 

de estas gentes, se combine. entonces con la pesca a 

Redes aqalleras, Linea de mano y Nasas, para la 

subsistencia. 

Las primeras Nasas utilizadas en nuestra zona de estudio 

fueron traidas, desde las costas de Venezuela y 

construidas sin un armazbn de madera, sino con la 

corteza de una caNa, conocida como "caNa boba". Dichas 

nasas se deterioraron con el tiempo y el uso y una vez 

demostrada su efectividad, se trajeron nuevas Nasas de 

Cartagena, ya que se tuvo noticias que allt tambitn las 

fabricaban con la "caNa boba". 

Al hacerse dificil la adquisicibn de las Nasas de "caNa 

boba" desde estos lugares distantes de Santa Marta, dado 

el creciente costo, los pocos naseros de esa tpoca, 

todos venezolanos, reemplazaron el material de "caNa 

boba" por una tela metAlica llamada malla hexagonal a 

base de hierro galvanizado, que solamente en ese 
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entonces se obtenía en los comisariatos de la CompaNia 

Frutera de Sevilla. (United Fruit Company), en Santa 

Marta. 

Durante el curso de varios anos los pescadores 

tagangueros por fin empezaron a mostrar un creciente 

interés por la pesca con nasas. En un principio, sin 

embargo, quizas por razones económicas, se prefirió 

construir las Nasas, tanto la armazón como su enrejado, 

con varitas de madera. Como es fácil de imaginar, la 

hechura de la entrada en este tipo de Nasas, era 

dificil. Solo cuando en 1925 algunos de estos 

pescadores venezolanos llegaron a vivir permanentemente 

en santa Marta pescando con sus Nasas, los pescadores de 

esta ciudad, ante el ejemplo dado por aquellos, 

aceptaron la Nasa de malla hexagonal. Una vez 

confrontados los pescadores tagangueros con el ejemplo 

dado por los naseros samarios, también a pesar del 

comparativo ialto costo, adopparon las Nasas forradas con 

malla hexagonál. La utildización de estas Nasas trajo 

como consecuencia la readaptación de la pieza principal 

del arte como es su boca de entrada, anteriormente hecha 

en un tejido de varitas de madera. 

A mediados del allo 1966, el seNor Rodrigo Diazgranados 
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le di.' a la Nasa taganquera su tiltima innovacitin, al 

hacer su armazto completamente en hierro, buscando asi 

una mayor fortaleza en el manejo sobre los fondos 

rocosos de la zona. Las nasas eran forradas 

completamente en malla hexagonal. 

2.1.3. Técnicas de Construccihn 

- Al describir los materiales y las técnicas de 

construccihn de las Nasas es conveniente tratar por 

separado las Nasas de "caNa boba", las Nasas de 

"varitas" de madera, las Nasas de malla-heng-onal, las 

nasas de malla hexagonal y madera y las nasas 

metAlicas. 

2.1.3.1 Nasa de CaNa Boba 

La técnica para construir este tipo de nasa nunca fué 

utilizada por el pescador nativo de Tacianqa. Sectein 

entrevistas con los pescadores venezolanos mencionados, 

quienes hoy residen en Santa Marta, los materiales 

usados en la construccilin de estas Nasas eran las 

cortezas de "caNa boba" y varios "bejucos", como por 

ejemplo el "pipén" (Iphmr.ea carnea Jacq). Las Nasas 

traidas por los pescadores venezolanos se construian de 
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la siguiente manera : como primer paso se procedía al 

corte de las varas de "caña boba". En segundo término, 

estas varas se cortaban longitudinalmente en tres o més 

partes, segln el diémetro de la cafta. Separando entonces 

la corteza de la madera, se obtenían cintas de cortezas, 

las cuales eran manualmente dobladas y enderezadas 

repetidamente 

 

con el proptsito de darles mayor 

  

flexibilidad. •Una vez obtenido el ntmero necesario de 

cintas, se procedía al tejido de cada una de las piezas 

de estas Nasas. 

La técnica del tejido era la siguiente : Se armaba, con 

la ayuda de un bejuco" o con una cinta de la corteza de 

"caria boba", un marco con la forma y dimensiones de la 

pieza a tejer. Luego, atravesando el marco se le 

colocaban cintas paralelas de "cafta boba", de dos cms., 

de ancho cada una, espaciadas 8 cms entre si y 

aseguradas en .su extremos. En forma perpendicular a las 

anteriores se entretejian ahora otras cintas, paralelas 

entre si y separadas a espacios iguales, quedando asi 

una pieza cuadriculada. Por cada "ojo" cuadrado del 

tejido se entretejían para finalizar, cuatro cintas 

diagonales. 

2.1.3.2. Nasas de Varitas de Madera. 

La idea de la Nasa como arte alternativa de pesca a las 
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artes que ya se tenian en Taganga sblo tuvo acogida 

inicialmente por un pescador taganguero, quin 

sustituy6 la "caNa boba" 

    

   

varitas de otros vegetales, 

 

por 

 

    

como el "plateado", Croton nivius: "corralero", 

Corcoloba condolleana y el "ortgano", Lippia 

origonoildes. Para elaborar sus Nasas, dicho pescador 

emplet una ttcnica más simple que la original tejiendo 

con las varitas mencionadas un enrejado de "ojo" 

cuadrado para cada una de las piezas de la Nasa, 

amarrando unas de otras y moldeando las partes curvas 

con "bejucos". 

2.1.3.3 Nasa de Malla Hexagonal 

El material empleado en este tipo de Nasa es 

principalmente la malla hexagonal, el cual es un tejido 

metálico a base de alambre galvanizado o dulce, de 

fabricacibn industrial. Dependiendo del tamallo del pez 

que se quiere capturar, se utilizan dos medidas de 

mallas, de diámetro de "ojo" de 6.25 cm. (2.5 pulg.) y 

3.75 cm. (1.5 pulg). 

La ttcnica de construccibn se reduce, en este caso, al 

corte de las piezas de alambre con tijeras fuertes, para 

1uego unirlas, mediante una costura a mano, con hilos de 
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alambre delgado. Los primeros constructores, venezolanos 

ya mencionados, usaban como refuerzos para sus nasas dos 

varas de madera, dispuestas paralelamente y separadas en 

forma conveniente en el piso de la Nasa. Esto evitó que 

al izar las Nasas, su peso y el pescado rompieran el 

aparejo. Esta Nasa era muy liviana, por lo que fué 

necesario introducirle una piedra pesada para evitar que 

el aparejo fuese arrastrado por corrientes submarinas. 

2.1.3.4 Nasa de Malla Hexagonal y Madera. 

Cuando se empezó a usar la Nasa hecha completamente en 

malla hexagonal y madera en Santa Marta, el pescador 

taganguero cambió sus nasas de varitas de madera, 

haciendo un armazón o estructura de madera y forrándola 

con malla hexagonal. En la actualidad, la Nasa de 

estructura de madera, forradas con malla hexagonal, es 

el tipo usado por los pescadores en nuestra zona de 

estudio. 

9.1.3.5 Nasa Met&lica. 

Esta Nasa está hecha completamente en metal y para su 

construcción se requieren : varillas de h ierro de 6.25 

mm. de diámetro (0.25 pulg.), malla hexagonal No. 18  h 

20, hilos de alambre y la ayuda técnica de personal 
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especializado para soldar el armazbn. La Nasa metélica 

es la més moderna en lo que a su técnica de construccibn 

se refiere, puesto que se requiere de la soldadura. 

Inicialmente se cortan las varillas que van a formar 

cada una de las piezas de la Nasa; luego, mediante un 

molde especialmente preparado, se le vé dando la forma a 

las partes curvas, 

  

 

partes éstas, que anteriormente se 

  

hacian con "bejucos". Una vez obtenidas las aristas 

necesarias, se procede a soldarlas dando lugar a la 

estructura. La estructura as obtenida, se forra con la 

malla hexagonal, asegurAndola a las varillas mediante 

hilos de alambre dulce, dejando una puerta de acceso 

para sacar el producto después de la faena; 

ESPECIES COMERCIALES CAPTURADAS CON NASAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

Algunas de las especies consideradas como comerciales, 

capturadas con nasas son: 

PARGOS: 

Lutjanus sp 

Rhomboplites aurorubens (Cuvier), 1829. 

Pristipomoides macroghthalmus. (Muller & Troschel) 
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CORONCOROS: 

Haemulon sp 

Pomadasys cnrvin -leformis (Steindachner), 1060. 

CACHI CACHI: 

Calamus sp 

COJINOAS: 

Caranx sp 

SALMONETE: 

Mulloidichthys martinicus (Cuvier), 1029. 

Pseudupsneus maculatus (Bloch), 1793. 

FARGO PLUMA: 

Lachnolaimus maximus (Walbaum), 1792. 

MEROS: 

Epinephelus sp 

Mycternperra sp 

MEDREGAL: 

Serbia sp 

LANGOSTA: 

Panulirus sp 

PULPO: 

Octopus sp 
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2.2.1 Volumen de captura 

A continuacibn se presentan los datos de capturas 

reportados . en los trabajos de investigacibn realizados 

por Guerrero y Rios (1960) y Galvis (1984). 

ESPECIES 

  

GUERRERO y RIOS 
kcis 

GALVIS 

        

        

        

Pargo 

Coroncoro 

Cachi Cachi 

Cojinoa 

Salmonete 

Fargo Pluma 

Mero 

Medregal 

Langosta 

Pulpo 

Subtotal 

Otros 

TOTAL 

121,02 

74,02 

16,90 

3,80 

0,22 

1,81 

0,45  

824,46 

39,57 . 

2,66 

8,07 

15,44 

7 

10,94 

C,44 

910,76 

111,64 

227,59 1022,43 

Guerrero y Rios realizaron 7 faenas de pesca 

discriminadas así: 
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Primera faena  8 nasas 

Segunda faena -------------- 8 nasas 

Tercera faena -------------- 10 nasas 

Cuarta 

Quinta faena 

faena -------------- 10 nasas 

10 nasas 

Sexta 

Septima faena 

faena -------------- 10 nasas 

8 nasas 

De las cuales obtuvieron una captura de 227,59 kgs. 

Reportando para 1979, 446 kcis de carne de 

pescado/nasas/afto para el área de influencia de Taganga, 

Magdalena (Colombia). 

Galvis trabajb con 30 nasas en 15 subzonas realizando 51 

excursiones al campo, obteniendo 647 muestras y una 

captura de 4146 peces, con un peso de 1004,2 kgs 10 

langostas espinosas y 3 pulpos, adem&s de gran ntmero de 

pequePíos crustAceos, moluscos y eguinodermos, para un 

peso total de 1022,4 kgs. Reportando para septiembre de 

1983 a junio de 1984 una produccibn de 1098 kgs/nasa/afto 

para el brea entre Santa Marta y la desembocadura del 

río Cordoba, Magdalena (Colombia). 



3 METODOLOGIA 

El estudio se realizó durante el periódo comprendido 

entre el 9 de Marzo al 12 de Septiembre de 1988. 

Teniendo una duración de 188 citas. 

Para la ubicación de las estaciones de muestreo, se 

efectuó un arrastre con el claraptn (Ver foto 1) para 

conocer el tipo de fondo y asi tener la seguridad de que 

las nasas no cayeran sobre corales destruyendolos o 

sobre rocas que las daNaran y más tarde imposibilitaran 

su izada. 

Además del tipo de fondo tambitn se tuvo en cuenta que 

la zona no fuera muy visitada por pescadores palangreros 

Cr trasmalleros ya que estos podian encontrar 

arrastrar las nasas a otros sitios. Se ubicaron un 

total de 15 estaciones (30 nasas) las cuales se 

identificaban de acuerdo al nombre de la playa (Ver 

Tabla 1 ). De estas 15 estaciones (30 nasas) sólo 

llegaron al final del estudio 10 (20 nasas), debido a 

4 
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FOTO 1 . GARAI: I N . 



23 

que las otras 5(10 nasas) desaparecieron por robo, por 

arrastre de las corrientes, o por mala seNalizacibn de 

las marcas en tierra. 

3.1 DESCRIPCION DEL AREA 

El presente trabajo se desarrollb en la zona comprendida 

entre Bahía Concha y la Ensenada de Gairaca. 

Esta área marina se encuentra dentro de los limites del 

Parque Nacional Tayrona, el cual se halla situado al 

noroeste del puerto de Santa Marta, Colombia, en las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Presenta un clima seco con temperatura aproximada de 

29oC, vegetacibn seca, Xerbfila, es refrescada en la 

poca de verano por los vientos alisios y en los meses 

de Julio a Noviembre por esporbdicas iluvias.(Figura 1).' 

Como sede de operaciones se tuvo la Planta Piloto 

Pesquera de la Facultad de Ingenieria Pesquera, ubicada 

en el corregimiento de Taganga, en donde se construyeron 

las Nasas y se analizaron la totalidad de las muestras 

recolectadas durante las faenas de pesca. 

DESCPIPCION Y CONSTPUCCION DE LAS NASAS. 

Las nasas son rectangulares (1,20 mts de largo, 0,90mts 
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Tab a j. I denti.ficacin de las C-..-:*15 t aCiOnes. 

Est ac :1.5n Non-111re de la MAmer c. de Faenas en que .  

Esta: bn las Nasas part i p o 

1 Punta Bomba 8 

P un t a Cocha 3 4 

3 Punta Vigia E 6 23 

4 , Playa Moto , 7 -- 8 00 

P Unta Moto 9 - 10 24 

Ensenada Moto 

y Chendue 

11 12 • :24 

Piedra 5 y 6 13 -- 14 . 5 

S Punta Mac U a 1.7. a 15 -- :16 23 

9 Playa Brava , :17 -- 18 24 

10 Bah i a de :19 -- 20 24 

Ch ene] ue • • 

11 Rinc on de 2:1 -- 22 :24 

Chendue 

12 Bah a de 23 -24 3 

C:hanque  

13 IP un t a Gai r ac 25 -26 24 

14 Bahía de 

Chen q 

27 -- 28 , 

ahta de :29 3 

Ch en g ue 



Punto Chonouo 

E 13 
Punto de Go iraca 

Punto blocuoco 

E5 

E 6 
E4 

Punto El Vloi.o.  

E3 
Entinada 

de 

E 15 

Ensenada de 

Chanque 

E 14 
Go Iraca 

E i 
• Punto de Bonit000rdo 

Punto 
Elonitelleco 

Enienoda ch, 

Bonitogordo 

E 2 . 
Pu, la Concha 

Figura 1: Ubicación de 1s EstE:icines de. Pesca 
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de ancho y 0,40 mts de alto), la forma de la boca es 

elíptica con un perímetro de 0,60 mts. (Figura 2), 

construí das completamente en metal, utiliz&ndose 

varillas de hierro de 6,25mm de diAmetro, malla 

hexagonal # 20, hilo de nylon multifilamento # S, 

soldadura punto rojo de SO Kg y la ayuda tbcnica de 

personal especializado para soldar el armazbn. Primero 

se cortan las varillas que van a formar cada una de 

las piezas de la nasa; luego, mediante un molde 

especialmente preparado (Ver Foto 2 ) se le vA dando la 

forma a las partes curvas. Una vez obtenidas las 

aristas necesarias se procede a soldarlas dando lugar a 

la estructura. La estructura así obtenida, se forra con 

la malla hexagonal, asegur&ndola a las varillas mediante 

el hilo de nylon multifilamento, dejando una puerta de 

acceso para sacar el producto despubs de la faena, (Fotos 

3 

^1 4-1 TRANSPORTE 

El traslado de las nasas desde la Planta Piloto Pesquera 

de Taqanga hasta los diferentes sitios de estudio 

(Estaciones) se realizb a bordo de la embarcacibn 

"Piscis 1" con las siguientes características: casco de 

fibra de vidrio y motor fuera de borda,(Yamaha de 40 

H.P.),que garantiza mayor maniobrabilidad y axactitud 
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Vista Lateral 

Visto en Perspectivo 

ti  

30 .30 

30 .45 

varilla 0 0.6 cm 

Alambre No 16 20 

Malle ojo de 6,0 cm 

(Dimensiones en cm) 

-- 1.20 ---- 

1s 
• 
• 
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i 
i 

--i- 
.15 

'e.— — 4 

r- --- / 
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/ 

Planta Superior 

• 
• 

 60 

Visto Frontal 

.20 

PI )nto Interior 

Figura 2 P1EY3 de una Nasa Metálica 
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_ 

FOTO 2. MOLDE PARA CONSTRUIR LAS NASAS. 
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FOTO 3 y 4 ESTRUCTURA, BOCA Y. PUERTA DE ACCESO DE LA 

NASA METALICA: 



30 

no sblo en el transporte sino también en el calado e 

izado de las mismas. (Foto 

3.4 MANEJO. 

El manejo de este aparejo de pesca requiere de mucha 

habilidad tanto en el calado como en el izado y el 

conocimiento de los fondos apropiados, experiencia ésta 

que Inicamente se adquiere a través del ejercicio 

Para llevar a cabo una maniobra de pesca, es necesario 

equiparse con los 

embarcacibn (lancha o bote), garapines, plomadas 

cuerdas. Con los tltimos, se elabora la "rastra", la 

siguientes 

 

implementos Una 

cual puede llevar uno o más ganchos o garapines y una o 

mAs plomadas segtn las características del fondo y la 

fuerza de las corrientes . 

3. . 1 Calado 

Para el calado de este aparejo, se amarra el extremo de 

un cabo de 50 mts a 80 mts a una nasa y el otro extremo 

a otra nasa. Una vez en el sitio de pesca (estaciones) 

se determinan las marcaciones en tierra, las cuales 

informarán sobre la ubicacibn exácta de las nasas. 
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FOTO 5. EMBARCACION -PISCIS I: 
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Luego desde la lancha se tira la primera nasa y se pone 

en marcha la embarcacién, a medida que se hunde ésta, se 

aleja la lancha hasta gastarse toda la longitud de la 

cuerda o cabo que une los dos aparejos. Es entonces 

cuando se tira la segunda nasa. 

En vista de los robos de nasas, por pescadores de la 

regién, se hace imposible el uso de boyas indicadoras 

acostumbradas en otros lugares. Ademés, por la misma 

raztn, es necesario tensionar la cuerda, para evitar que 

ésta se ensene, suba a la superficie y por lo tanto 

pueda ser vista. (Figura 3). 

Izado 

Pasados unos dias (5 a 16), de fondeadas las nasas, se 

va a izarlas, procedimiento que se efectta con la ayuda 

de la "rastra", descrita anteriormente. Este implemento 

es tirado poco antes de llegar al lugar indicado por las 

marcaciones, dando tiempo que llegue al fondo. Una vez 

ocurre esto, se le dé marcha a la embarcacién lentamente 

en direccién transversal a la posicibn en la que se 

encuentren enfiladas las nasas (Figura 4). 

A partir de este momento hay que estar atento para 

sentir las vibraciones que se produzcan al rozar la 
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Figura 3. Forma de Calado de las Nasas. 

A, B = Objetos visibles en tierra, formando la primera 

enfilada. C,D = Objetos visibles en tierra formando 

la segunda enfilada. E= Punto de fondeo de fondeo de-

la primera Nasa. F= Punto de fondeo de la segunda Nasa. 

La Flecha en ambos casos, indica la dirección que debe-

tomarse para recoger las Nasas 
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. _ 
Figura 4. Izada de las Nasas 

A = Garapin; B = Lancha 

C,C' . Nasas 
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"rastra" con la cuerda de las nasas, ya que se aproxima 

el instante del enganche de esta cuerda. Es entonces 

necesario mantener una tensibn continua en la "rastra" 

para evitar que el garapin se suelte y se pierda el 

contacto con las nasas. Tal pérdida ocurre fAcilmente, 

ya que al ir cobrando la "rastra", las nasas se van 

uniendo a tal grado que al desengancharse la "rastra", 

se hace difícil volver a localizarlas. 

Cuando la cuerda que une las nasas llega a la 

superficie, se le quita el garapin y se procede a 

levantarlas, halando una pescador por cada aparejo. Al 

llegar ellas a la embarcacibn se les abre la puerta de 

acceso para poder sacar la captura. Una vez que se ha 

extraído la pesca de las nasas, se vuelven a cerrar y se 

reparan si es necesario, sino, se ubican los puntos o 

seNales en tierra y se calan nuevamente. 

c TRATAMIENTO Y MAlll,__SISDEJ MATERIAL-REWLSCADO. 

El producto de la pesca se-  guardb en bolsas plésticas 

gruesas debidamente numeradas de acuerdo a la nasa 

correspondiente, luego era enhielado mientras se 

transportaba a la Planta Piloto Pesquera de Taganga, 

para ser congelado y posteriormente analizado. 
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Identificacien Taxonemira 

Para la identificacien Taxonemica de los individuos se 

utilizaron los siguientes carallteres 

3.5.1.1 Caracteres Meristicos. 

Son aquellos que hacen alusien a ciertas estructuras 

externas comunes a la mayoría de los peces, entre estas 

se encuentran: Las aletas, pares e impares, las escamas 

y las branquispinas. 

Las aletas son expansiones membranosas sostenidas por 

elementos eseos externos, espinas o radios para darles 

consistencia y hacerlas etiles en la natacien o en la 

estabilidad. 

Las espinas son elementos bseos sencillos de estructura 

homogtnea a simple vista y a menudo rígidos y punzantes, 

pero no necesariamente. 

Los radios son elementos dobles, articulados con estrías 

transversales en toda su longitud, flexibles y que 

puedan terminar en su extremos en puntas sencilla 

estar ampliamente ramificados. Las espinas derivan de 

los radios y no es raro encontrar en juveniles de 
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algunas familias radios que en los adultos ya tienen 

características de espinas. Normalmente los peces 

poseen un par de aletas pectorales, a los lados del 

cuerpo, sostenidas por la correspondiente cintura 

escapular y un par de aletas pélvicas sostenidas por la 

cintura pélvica. Lo más comtn es que estas aletas 

posean un elemento espinoso y varios radios; pero las 

modificaciones, especialmente de las pélvicas,son muy 

variadas para cumplir también muy diferentes funciones; 

en muchas familias faltan y en muchas formas están 

constituidas por un solo filamento de consistencia 

carnosa. Además de las aletas pares suelen existir en 

los peces tres aletas impares: Dorsal, Anal y Caudal. 

Las escamas: De los peces telehsteos son estructuras 

bseas de origen dérmico. Su presencia, ausencia, ntmero 

y características externas(Morfologia, tamafto), es otra 

caracterologla que se utiliza en taxonomía práctica. Se 

denominan escamas cicloides cuando el borde externo es 

liso y ctenoides cuando es dentado o aserrado. (con 

dientecillos, ctenii). 

Las branquispinas: Son elementos bseos de origen dérmico 

situados en el lado interno de los arcos branquiales. Su 

ntmero, forma y proporcibn constituyen elementos de gran 
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ayuda en la identificacibn taxonémica de las especies en 

estudio. 

3.5.1.9 Caracteres Morfométricos 

Son aquellos que hacen alusilm a las medidas relativas 

de ciertas partes del cuerpo de los peces. La forma de 

los peces puede variar mucho de juvenil a adulto y el 

crecimiento alométrico obliga a trabajar con un amplio 

intervalo de tallas para que pueda considerarse 

significativo. 

La definicién de las dimensiones de las distintas partes 

del cuerpo para los telebsteos fu t establecida por HUBBS 

y LAGLER (1947), y su criterio ha sido universalmente 

aceptado, por lo tanto, se transcribe con ligeras 

modificaciones. 

3.5.1.2.1 Longitud Total. 

Es la mAxima longitud del pez tomada desde su extremo 

anterior (sea éste mandtbula superior, inferior 

rostro) hasta el extremo posterior de los radios més 

largos de la caudal. Para efectos de normalizacién y 

posteriores estudios comparativos, la medicibn debe 

realizarse juntando ambos 16bulos. Es de comln 

ocurrencia abreviar la representacién del carActer 
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morfombtrico longitud total con Lt. 

Longitud Standard. 

Es la distancia entre el extremo anterior del pez hasta 

el extremo posterior de la columna vertebral (Complejo 

Hipural); externamente se manifiesta por la base de los 

radios centrales de la caudal y que en la practica se 

puede detectar doblando la cola hacia un lado con lo 

cual se forma una arruga mas o menos coincidente con el 

borde de las placas hipurales. Se suele abreviar con 

Lst. 

3.5.1.2.3 Longitud Horquilla. 

Distancia desde el extremo anterior de la cabeza hasta 

el extremo posterior de los radios centrales de la 

caudal. Durante el presente trabajo aparecer a reportada 

con la abreviatura LH. 

3.5.1.2.4 Altura del Cuerpo 

Se considera siempre la mbxima dimensibn, 

independientemente de un punto definido de referencia. 

Se abrevia AC. 
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3.5.1.2.5 Longitud Predorsal. 

Distancia desde el extremo anterior del rostro o labio 

superior hasta la base del primer elemento, espina o 

radio de la aleta dorsal. Se abrevia L.prd. 

3.5.1.2.6 Longitud do lat A -Alá§ Poctor.@1 y POI:viga. 

Distancia entre la base del elemento superior, exterior 

o anterior de la aleta respectiva hasta el extremo 

posterior del radio més largo, siempre que éste no se 

destaque excesivamente por ser filamentoso. Se abrevia 

LP y LV respectivamente. 

Longitud de la Cabeza. 

Es la distancia entre el extremo anterior del rostro o 

labio superior hasta el extremo posterior de la membrana 

opércular, cuando existe, o la prolongación espinosa més 

prominente. Se abrevia LO. 

3.5.1.2.8 Longitud del Rostro« 

Es la distancia entre el extremo anterior del mismo, 

Labio superior, hasta el borde frontal de la órbita. Se 



41 

abrevia 

3.5.1.2.9 Longitud de la Orbita. 

Diémetro méximo del circulo orbitario, normalmente es 

oblicuo. Se abrevia LO. 

3.5.1.2.10 Longitud de la Mandíbula. 

Distancia comprendida entre el extremo anterior del 

premaxilar y el borde posterior del maxilar. Se abrevia.  

LM. 

3.5.1.2.11 Anchura Interorbítaria. 

Distancia entre los bordes superiores de las érbitas, 

puede referirse a los bordes carnosos o a los aseos; en 

el segundo caso, las puntas del calibrador deben 

apretarse hasta encontrar el borde rígido ^seo. Se 

abrevia Al. 

Los carActeres morfométricos se midieron con un 

ictiometro de 500 mm y con un nonio de acero inoxidable 

con una exactitud hasta décimas de mm. (Tabla 2). 

."' 
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3.5.2 Biología 

3.5.2.1 Peso Total 
- 

Los ejemplares frescos o descongelados enteros, sin 

eviscerar se pesaron con un dinamémetro de acero 

inoxidable de 5000 qrs y en una balanza de reloj de 10 

kgs. 

= Sexo y Estado Gonadal. 

A los ejemplares se les efectué un corte en la cavidad 

visceral para extraer las génadas, las cuales eran 

examinadas a simple vista. En general los ovarios eran 

tubulares, rosados y granulares, en tanto que los 

testículos eran planos, blancos y sus bordes ventrales 

presentaban con frecuencia una linea ondulada, (Holden y 

Raitt, 1975) Por lo regular se asume una proporcién de 

sexos de 1:1 y se trabaja en términos de hembras 

solamente, ya que éstas son las agentes del aumento de 

biomasa mediante el reclutamiento (Simpson y Griffiths, 

1973); sin embargo para un mejor conocimiento de las 

especies estudiadas, se trabajé con ambos sexos. Para 

las fases de estado gonadal se utilizb la escala de 

madurez sexual para reproductores totales, (Maier, 

-t 
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Tabla 2 Utilizada durante el estudio )ara el registro 

de los caracteres meristicos y mortom&tricos. 

UNIVERSIDAD DEL mAGDALENA 

FACuLTAD DE INSENIER1A PESUI.JEA 

TESNASAS 

NE 

S. A,  

4 

FECHA 

N.VERN 

S. URDEN 

FAM 

SEN 

SPP 



:s:•¿ 
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:J, i 

2b. L V 

28 . 

27. D:2 

2 A . 
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. 
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1908), modificada por Holden y Raitt, 1973 (Tabla 3). 

Indice de ~das 

La determinacibn de las fases de madurez, tambitn se 

pueden precisar empleando un método més objetivo, que 

consiste en calcular un indice de gbnadas que se puede 

expresar así: 

o 
W / L = 10 

en la que: 

W = peso de ambas génadas (grs). 

L = talla total del pez en milímetros. 

Como el peso de la gran mayoría de los peces es casi 

proporcional al cubo de la talla, esto da un índice que 

es aproximadamente proporcional al peso relativo de las 

génadas. 

En el caso de las hembras es tambitn una medida relativa 

del diAmetro de la ova independientemente de la 

talla.(Schaefer y prange, 1956). 

17.71 pesaje de las génadas se realizt en una balanza de 

precisibn con una exactitud hasta dbcimas de gramo. 
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Escala de Madurez sexual Utilizada para las 

Esperies Estudiadas 

(Modif. cada de Holden y Raitt, 1975). 

FASE ESTADO 

Inmaduro Ovarios y testículos cerca de 1/3 

de la longitud de la cavidad 

abdominal. Ovarios rosáceos, 

Transl&cidos; los testículos 

blancuzcos. Huevos invisibles a 

simple vista. 

1"r Virgen madu- Ovarios y testículos cerca de 1/2 

rando Y de la longitud de la cavidad 

Recuperando abdominal. Ovarios rosáceos, 

transIlácidos; los .Testículos 

blancuzcos, más menos 

simbtricos. Huevos invisible,. a 

simple vista. 

Madurando Ovarios y testículos cerca de 2/3 

de la longitud de la cavidad 
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abdominal. Ovarios de 

rosraceo amarillo con aspecto 

granular; testiculos blancuzcos a 

crema. No hay huevos 

tranparentes o transi&cidos 

visibles. 

IV Maduro Ovarios y testiculos ocupan de 

2/3 a toda la longitud de la 

cavidad abdominal. Ovarios de 

color naranja roshceo con vasos 

sanguineos superficiales 

visibles. Grandes huevos 

maduros, transparentes. 

Testtculos blancuzcos a crema, 

blandos. 

V Despues de Ovarios y testtculos contraidos a 

la puesta cerca de 1/2 de la longitud de la 

cavidad abdominal« Paredes flojas. 

Los ovarios pueden contener restos 

de huevos opacos, maduros un 

desintegracibn, obscurec 1 dos o 

trans1CAcidos. Los Testiculos 

sanguinolentos y flAcidos. 
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Entre la extracción y pesaje de las gónadas no 

transcurría mucho tiempo ya que estas podian perder peso 

debido a la deshidratación. 

2.5.2.4 Factor de Condición (K) 

Aplicando la ecuación: 

3 
K = WT * 100, en donde:: 

K = Factor de Condición 

WT = Peso Total 

LT = Longitud Total 

Se procedió a encontrar el factor de condición para 

machos y hembras, el cual va a indicar el grado de 

desnutrición o robustez de las especies estudiadas. 

FASE LUNAR 

Para la fase lunar se tuvo en cuenta las indicaciones 

consignadas en el calendario meteorolbqico del HIMAT de 

1988. 

. . , 
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MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS NASAS 

El mantenimiento de las nasas se hacia cada vez que erlan 

izadas a la embarcación; consistía en la limpieza y/o 

reparación de la malla hexagonal y el retiro del 

interior de peces y/o otras especies marinas. 

A los tres meses de iniciado el estudio se comenzó a 

cambiar las nasas por otras nuevas ya que la malla 

hexagonal se encontraba bastante deteriorada; Y 

peces lo'romplan con facilidad, lo cual conllevaba a una 

probable disminución en la captura. 

.3S MUESTREO DE FONDO Y MEDICION DE PROFUNDIDAD. 

Para la obtención de las muestras de fondo y medición de 

profundidad se utilizó la draga y. ecosonda de la 

embarcación "Tortuga", perteneciente al Instituto de 

Investigaciones Marinas de Punta de Betín (INVEMAR). 

3.9 ESTADISTICAS DE PPODUCCION. 

Con base en los datos de captura obtenidos durante todo 

el estudio se realizó un anAlisis de la producción: Por 

fase lunar, por profundidad, por especies comerciales, 

por estaciones y por nasas, mensual, y de especies por 
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estacibn. 

3.10 ESFUERZO PESQUERO 

Es esencial saber cuanto esfuerzo de pesca se ha 

destinado a capturar una cantidad de pescado 

determinada, porque permite calcular un Indice de 

abundancia Si no se sabe el esfuerzo, es imposible decir 

si un aumento de las capturas de un ario al siguiente se 

debe a que el pescado es el doble de abundante y el 

esfuerzo de pesca se ha mantenido constante, o si 

abundancia del pescado se ha mantenido constante y el 

esfuerzo de pesca se ha duplicado.Es tambibn posible que 

la cantidad de pescado se redujera a la mitad y que el 

esfuerzo de pesca aumentara cuatro veces .Los datos de 

esfuerzo de pesca se recogen generalmente al mismo 

tiempo que los de captura(Holden y Raitt, 1975). 

Para este estudio se tomaron los siguientes datos: 

tiempo efectivo de pesca, peso de la captura y arte 

utilizado (nasa). 



4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERISTICAS DE LA NASA. 

Al  .U.nal del estudio las nasas se encontraban en buen 

estado, estimandose que la estructura de hierro puede 

tener una vida ttil de dos (2) alstos. 

Lo que tiene una durabilidad de dos (2) a treT, (3) me‹.A.es 

es la malla hexagonal, ya que la salinidad lo corroe 

debilita rápidamente por lo que debla cambiarse cuando 

ya no ofrecía seguridad para la captura. 

4.2 COMPOSICION DE LA CAPTURA 

Se capturbun total de 1.662 peces, 21 langostas, *-3 

pulpos, 6 angrejos moros, 5 morenas y 1 ermitamo, con 

un peso total de 572,773 Kgs. 

El peso total de los peces fu t de 549,400 Kgs, los 

cuales pertenecen a 62 especies de 34 ghneros, en donde 

el mejor representado fu h el Haemulon con 10 especies, 



53 

seguido del Lutdanus con 8 especies y el Caranx con til 

A su vez estos gbneros pertenecen a 24 familias de 6 

6rdenes en donde los mbs importantes son el Perciformes 

con 16 familias y el Tetraodontiformes con 4.(Tabla 4) 

La familia mejor representada fu t la Lutjanidae con 459 

ejemplares capturados y un peso de 152,214 Kds, en donde 

se destaca el pardo rayado (Lutjanus synagris), con 

74,082 Kqs De la familia Haemulidae se extrajeron 429 

individuos con un peso de 119,323 Kds, siendo el mbs 

importante el Haemulon 21umieri con un peso de 55,976 

Ids. 

A pesar de estar representada por dos especies la 

familia Sparidae ocup el tercer lugar en importancia ' 

con 318 ejemplares capturados y un peso de 113,631 Kqs, 

de los cuales el Calamus 2enna alcanzb 100,966 Kg.>, 

4.3 ESTUDIO BIOLOGICO-PESQUERO 

. 4.3.1 Especies Seleccionadas 

Las especies seleccionadas para realizarle el estudio 
, 

bioloqico-pesquero fueron: 

CORONCORO (Haemulon 2lumieri,Haemulon melanurum) 

FARGO RAYADO (Lutjanus synagris) 
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Tabla 4 Composic4oe de la Captara Realizada ron Nasas er 
el Parnee Nacional hateral Ta9rona. 1161 

Nombre CientlfieL Peso Total 1orcmtalc del Numero de 

(gramos( Peso Total Ejemplares 
Porcentaje del 

Remero Total 
Pesr 

Promedio 

RIITANO 121 0.02 1 0.04 120.00 

—ebsebt °tal ' 
120 1 

ABILIA PANULIRIDAE 

MOSTA 

sibmblotal ' 

l'amarres arces, 16691 2.89 21 1.23 795.19 

16499 21 

IAMILIA SCTLLARIDAF 

,MGOSTIN(i 

labsebtotal 

Parribacus antarticas 270 0.05 0.04 270.08 

2:1 

Súrtela) " 
17089 :3 

ORDEN ANOCILIFORMES 

'AMILIA DURAENIDAI 

11lElt Lycodontis 'pringa 3651 O. ° 0.12 1825.01 

ifIENI fachelicore nitrIcans 145( 1..21 0.1: 125.0t 

=DRENA brama millar1s 2598 0.45 1 0.01 2593.00 

=Subsebtotal 
7691 5 

Sebtotal " 
769: 5 

ORDEN BERTCIFORMES 

mfAXILIA BOLOCENTRIDAE 

ARAJOELO dolocutres ascenclonis 16261 2.81 At 3.51 271,1: 

'ARAAUELO Myr tpr ist is a cobus 311 0.01 4 , 0.23 13.71 

eeSubsobtotal 
18831 61 

Sebtotal " 
16131 $1 
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Composlcion de la Captara Realizada con Nasas en 

el Pulla Nacioaal Nateral Tayrona. 1981 

labre Ver colar 

ORDEN DECAPODA 

ARMA 

Nombrc Cit.:RU{1C° Peso Total 
(gramos) 

Porcentaje del 
Peso Total 

helero de 

Ejemplares 

Porcentaje del 

humero Total 
Peso 

Prom:::  

NGREJO MORO Carpllies corallinus 305: 0.53 o 0.35 508.17 

==lbstbtotal ' 
3052 1 

—Rebtotal " 
3052 

ORDEN OCTOPODA 

'ARRIA OCTOPODIDAE 

ILPO Octopus ralzaris.  9212 1.60 9 0.53 1025.71 

EOSibtOti) 3  
9232 

Sablotal " 
1232 

ORDEN PERCIFORMES 

UMILIA ACANTHDRIDAE 

WAJERO Acantberus ckirerzes .  230 0.04 0J4 :30 li 

=ATAREO Acaatkares coereleus 2071 0.31 3 0.11 I90.01 

—ubsebtotal ' 
2301 

—FAMILIA CARANGIDAE 

—'1JINOA carani mill_ 2570 0.44 5 0.29 514.00 

EROJINOA AZUL Cuan reber 6107 1.08 1: 0.78 419.71 

--OJINOA TOMARA Caras bartkolomaei 4691 0.81 0.21 938,01 

.:DREGAL Auilli damerill 120 0.10 1 0.01 120.00 

mmEDREGAL Seriada sonata 817 0.11 0.17 408.50 

Subsabtotal ' 
1::;4 21 

=FAMILIA CRAETODONTIDAE 
WABELITA Chaetodor sedentarios 0.0: 3 451.80 

i@EZ MARIPOSA Chaetodon ocellatus  0.04 Z.12 12.51 
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Tabla 4 Coaposicion de la Capera Realizada con Nasas en 
el Parque Nacional Natural Tayrona, 1981 

.tdrbre) Vernactlar Noebre Clentlfico Peso Total PorceitaJe del hiero de Porcentaje del Peso 
(gramos) Peso Total EJempiares huero Total Promedio 

--Stbsubtotal 

EFAMILIA EPHIPPIDAF 

810 9 

RUSA ISABELITA Cluetodipterns faber 700 0.12 1 0.01 700.08 

mlbsobtotal 
700 

FAMILIA GRAMMISTIDAE 
EZ JABONERO RyptIces saponacens 3685 0.64 15 0.88 245.67 

Sobsubtotal 
\ 3685 11 

-FAMILIA HAEMULIDI 

TONO O MONO Anisotreess riri nicus ' 2295 0.40 4 0.21 573.71 

:ORONCORO Haeetion albur 324 0.01 0.0t 220.01 

) 

:ORONCORO Bac:ilion atrollneatnt 1061 0.11 14 0.1: 71.07 
4 

70RONCORO bemol«, bonariense 8831 1.40 11 1.01 475,7: 

30110NCORO Humillen carbonarium 3885 0.67 9 0.5: 431.67 

".0RONCORO Haemtlon 185 0.0: 0.1: 12.58 
cbrysargyrent 

:ORONCORO Haemillon 5510 0.95 20 1.17 215.50 
flavoltheattt 

MONCORO Hiemal*: macrostomue 400 0.07 1 0.0C 400.08 

:ORONCORO Rumien melanorut 3815: 6.25 151 9.23 228.8! 

:ORONCORO Humillen plu.ieri 55976 5.61 192 11.2: 291.54 

ARONCORO Eaeaulon scitrts 3691 0.61 C.4: 401.81 

'EZ BURRO Anisotreeus serinamensis 1225 0.21 1  . 0.1! 112.5C 

' Subsubtotal ' 
119323 429 

FAMILIA LABRIDA7. 
-..'ARGO PLUMA 

, 
Ladino:ataos Asilaos  :5481 4.48 14 0.81 1120,14 
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Tabla 4 Composicion de Cap(ora Realizada con Nasas e: 
el Pargle Nacional Retara' Tayrona. 1981 

Nmbre Yernacolar Nombre Cientifico 

--lobsibtotal 

Peso Tata! 
(gramos) 

Porceotaje del 
Peso Teta] 

Malero de 
Ejemplares 

Porcentaje del 
humero Teta: 

Peso 
Promedio 

25481 14 

ANILLA LUTJANIDAE 
OJO AMARILLO Latjanos vivamos 940 0.16 7 0.41 134.29 

OJO DE GALLO Lotjalos mallogonl 40462 6.99 116 6.71 318.81 

MIRGO AMARILLO Lutjanos APILLs 285 0.01 i 0.06 285.00 

RIMO MULATO LotJants piscos 11621 2.01 22 1.87 363.21 

EARGO PALMERO Lutjanus analis 23150 4.00 11 1.11 1218.42 

-ARGO PERRO Latjanos ilUll 771 0.1: 0.10 255.33 

RARO° RAYADO Lot'anas WEL". 74082 12.81 270 16.13 260.41 

ERRO° SE51 Letjants bocaoella 891 0.11 0.21 179.00 

-Sobsobtotal ' 
152211  451 

1 
, 

EfiXILIA MALACANTRIDAE 
SONDOGUA Malacauthis ploalerl 1475 0.25 2 0.11 491.67 

Sabsobtotal ' 
1471 

=FAMILIA MULLIDAE 
ALXONETE Pleoduneneas 'galletas 4501 0.15 1.29 204.91 

I 
litilloidicitnys 

9r̀
ALIONETE :Winton 22981 3.9' 8 5.14 211.1! 

Sibsubtotal 
2749: 110 

FAMILIA POMACANTHIDAE 
, SABELITA Posacantbas paro 405 0.07 0.29 81.00 

Subsobtotal 
401 

FAVILIA PRIACANTRIDAE 
-)JO DE PLATO Priacantbus arenales 1530 0.20 3 0.11  510.01 

Subsobtotal 
1530 3 
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Tabla Composicloo de la Captara Realizada con aas ei 
el Parola Nacional Natural Tayrona. 1981 

ubre Vernactlar 

ABILIA SCARIDAE 

Nombre Clentlfleo Peso Total 
(gramos: 

Porcentaje de! 
Peso Total 

Numero de 
Ejemplares 

Porcentaje de! 
huero Total 

Peso 
Promedio 

1 LORA 

absubtotal 

lanal. aarofrenatam 350 0.08 0.06 350.00 

351 1 

AMILIA SCIAENIDAE 
iSPO Empatas lanceolatas 35 0.01 1 0.0t 35.011 

11)5111)14a! ' 
35 

1MILIA SERRANIDAE 
10 CABRILLA Epinephelas adscenslonls 720 0.13 3 0.18 250.67 

10 CUERNA Muteroperca bonaci 4500 0.78 1 0.06 4500.00 

YO CHERNA Muteroperca 111211 2800 0.45 1 0,06 2800.01 

10 COLORADO hinephelas patatas 3085 0.51 0.23 711.25 

10 COLORADO Epinep ic: morli 2060 0.41 0.15 953.33 

Mbsebtotal 2  
14015 12 

1MILIA SPARIDAE 
.CHI CACR1 Calases TIIII 100968 17.44 281 16.42 359.31 

.CR1 CACE Calamos pennattlk 12665 2.11 37 2.1( 342.30 

;Ilbsubtotal 
113631 315 

Subtotal " 
47835: 1410 

ORDEN PLEURONECTIFORMES 

'ANIMA BOTAIDAE 
MUDO 

lubsabtotal 

Botbus Innatas 1401 0.24 le 0.55 140.00 

1400 10 
Subtotal " 

1400 10 
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Tabla 1 Coaposlcioa dt la Captara Realizada con NisiS en 

el Pardee baciola virtual layrors 194 ' 

Noabre Científico Peso Total Porcentaje del Numero de 
(gramos) Peso Total Ejemplares 

Porcentaje del 
Balero Total 

Pesr 
Promedio 

ORDEN SCORPAENIFORMES 

EAMILIA SCORPAEN1DAE 
aRACACHO 1122E111 plumier( 2440 0.42 0.47 305.00 

Jsebtotal ' 
2440 

lebtotal " 
2440 

EORDEN TETRA000NT1FORMES 

=4MILIA BALIST1DAE 
2118A Cantilderais safflamen 2880 0.50 4 0.2: 120.00 

ECHA Baltstes rehíla 2825 0.41 10 0.51 282.58 

.ebsubtotal 
5705 14 

'ARMA D1000NTIDAE 

EERCO ESP19 Dlodor bolocantius 1455 ft I! 
11.1.0 0.11 1!1.1l 

.(lbsabtotal 
1451 O 

—ANILLA MONACANTHIDAE 
CRUA Alaterus scrptos 758 0.13 0.00 750.00 

mlbsebtotal 
150 1 

ANILLA OSTRACI1DAE 
2 GALLINA Rbinesoaus bicaudalis 4325 0.71 15 0.81 211.33 

2 GALLINA Rhinesomas trinteter 23175 4.00 101 8.14 220.71 

2 GALLINA Lactordtrys trItonus 4330 0.75 9 0.5.1 481.11 

2 TORITO Acanthostracion polytonits 2518 0.41 11. 1.11 131.21 

Z TORITO 

ubsobtotal 

Acantkostracle: goadrIcornts 561 0.11 0.41 11.71 

34961 115 

Subtota1 " 
4287$ 178 
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Tabla 4 Composicioa de la Captara Realizada con Nasas el 

el Pargle Nacional Ritual %rolla, 19f! 

abre Vernacolar Nombre Cientlfico Peso Total Porcentaje del huero de Porcentaje del Pese 
(gramos; Peso Total Ejeapiares hiero Total Proiedie 

Total i" 
518T7: 1111 
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PARGO OJO DE GALLO (Lutjanus mahogoni) 

CACHI CACHI (Calamus genna) 

SALMONETE (Mullnidichthys martinicus). 

Esto se hizo con base en el netmero de ejemplares 

capturados y su importancia comercial. 

4.3.2 Relaciones Morfombtricas 

Con los datos obtenidos durante el estudio de las 

variables Lt, AC. Lh y Lst se realizó una regresión 

lineal, comparando la longitud total con los dembs 

caracteres. 

La regresión llneal es una técnica que permite 

cuantificar la relación que puede ser observada cuando 

se graflca un diagrama de puntos dispersos 

correspondientes a dos variables cuya tendencia general 

es rectilIneauelación que cabe compendiar mediante una 

ecuación "del mejor ajuste" de la forma: 

Y = A±D*X 

En esta ecuación II r! representa los valores de la 

coordenada a lo largo del eje vertical, en tanto que "X" 
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indica la magnitud de la coordenada sobre el eje 

horizontal. El valor de 'A" (que puede ser negativo, 

positivo o igual a cero) es llamado el intercepto; en 

tanto que el valor de "B" (puede ser negativo o positivo) 

se denomina la pendiente o coeficiente de regresión. 

El anélisis de correlación se encuentra estrechamente 

vinculado con el anélisis de regresión y ambos pueden 

ser considerados de hecho como dos aspectos de un mismo 

problema. La correlación entre dos variables es -otra 

VEZ puesto en los términos més simples  el grado de 

asociación entre las mismas. Esto es expresado por un 

Étnico valor llamado coeficiente de correlación (r), el 

cual puede tener valores que oscilan entre -1 y +1. 

Cuando "r" es negativo, ello significa que una variable 

(ya sea "X" o "Y") tiende a decrecer cuando la otra 

aumenta (se trata entonces de una "correlación 

negativa", correspondiente a un valor negativo de "8" en 

el anblisis de regresión). 

Cuando "r" es positivo, en cambio, esto significa que 

una variable se incrementa al hacerse mayor la otra (lo 

cual corresponde a un valor positivo de 11B11 en el 

anélisis de regresión).(D. Pauly 17380). 
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4.3.2.1 Longitud Total-Altura del Cuerpo. 

Entre las relaciones de la longitud total y- la altura 

máxima del cuerpo, de las seis especies en estudio, en 

ambos sexos, se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

ESPECIE ECUACION 

CORONCORO 
(Haemulon 21umier ) 

AC = --4,28 -4- 0,32 Lt 

CORONCORO 
(Haemulnn melanurum) 

AC = 0,070 + 0,28 Lt 

PARGO RAYADO 
(Lutjanus: synagris) 

AC = T.2,42 + 0,30 Lt 

FARGO OJO DE GALLO 
(Lutjanus mahogoni) 

AC = 2,14 + 0,29 Lt 

CACHI CACHI 
(Calamus genna) 

AC = -0,21 + 0,32 Lt 

SALMONETE 
(Mulloidi.chthys martinicus) 

AC = 9,S2 4- 0,23 Lt 

Los valores encontrados se aceptan estadísticamente por 

cuanto el coeficiente dé correlacibn (r) para las 

especies en estudio arr o resultados que permiten 

inferir una afinidad entre los datos de las medidas 

realizadas sobre los ejemplares en estudio. Los 

resultados se presentan así: 
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ESPEC I ES (r) F gura 

CORONCORO 0.96 5 
(Haemulon glumieri) 

CORONCORO 0.97 6 
(Haemulon melanurum) 

PARGO RAYADO 0.96 7 
(Lutjanus synagris) 

PARGO OJO DE GALLO 0.Se 
(Lutjanus mahogoni) 

CACHI CACHI 0.95 9 
(Calamus genna) 

SALMONETE 0.94 10 
(Mullr'dichthys martinicus) 

4 . 3 .7) Longitud Total - Longitud Horquilla 

Los partmetros obtenidos para la relación de la 

longitud total y la longitud horquilla, para ambos sexos 

manifiestan una clara tendencia a lineas rectas 

habitIndose obtenido las ecuaciones que se presentan en 

el cuadro siguiente y en el cual puede apreciarse 

claramente que el mejor coeficiente de correlación lo 
( 
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FIGURA 5. RELACION ENTRE LA LONGITUD TOTAL Y LA ALTURA DEL CUERPO PARA EL 
CORONCORO Harilulon plümierl (Lacepede), 1802. CAPTURADOS CON NASAS 
EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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FIGURA 6. RELACION ENTRE LA LONGITUD TOTAL Y LA ALTURA DEL CUERPQ PARA EL 
CORONCORO Haemulon melanurum(Linnaeus),1758. CAPTURADOS CON NASAS, 
EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA.1988 
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FIGURA 9. RELACION ENTRE LA LONGITUD TOTAL Y LA ALTURA DEL CUERPO PARA EL 
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presentan el Coroncoro (H. melanurum) y el Cachi Cachi 

(C. penna). 

ESPECIES ECUACIONES (r) 

CORONCORO 
(Haemulon plumieri) 

Lh=-5,04 + 0,90 Lt 0,92 

CORONCORO 
(Haemulon melanurum) 

Lh=-1,30 + 0,90 Lt 0,99 

CACHI CACHI 
(Calamus penna) 

Lh= 8,12 + 0,82 Lt 0,99 

SALMONETE 
(Mulloidichthys martinicus) 

Lh= 1,48 + 0,84 Lt 0,96 

Los coeficientes de correlación, (r), arrojados por las 

especies en estudio, dan una clara manifestación de las 

tendencias de cada especie (Figuras 11,12,13,14). 

El pargo rayado (Lutjanus synagris) y el pargo oio de 

gallo (Lutjanus mahogoni) no aparecen relacionados, 

debido a que estas especies no presentan longitud 

horquilla. 

4.3.2.3 Longitud total - longitud standard 

Referente a la relación entre la longitud total y la 

longitud standard, para ambos sexos; igual que en los 
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casos anteriores tambien se obtuvo una línea 

recta, siendo aceptada con Ina,..=.e en los valores del 

de Las 

ecuaciones correspondientes sonl 

ESPECIES ECUACION 

1 

CORONCORO Ls= 2,15 + 77  Lt 0,98 

CORONCORO Ls ..... -2 75 + 0,79 Lt 
(Haemqlon melppurucil) 

PARGO RAYADO Ls .... -4,76 + 0,80 Lt 

O -23L Ynayris 

PARGO OJO DE GALLO 
(1...utjanus mehogoni) 

CACHI CACHI + O 75 Lt 
(CalaTus nenna)• 

SALMONETE Ls= 1,62 + 0,77 Lt 
(Mulloidichthys martinicus') 

0,97 

0,95 

Los datos anterioril_nte mencionados se representan en 

laS figuras 1.5,16,17,18,19,20. 

Longitud total - Peso total 

La relaciÓn longitud  peso se estahlerir: aplicando 1a 
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fórmula de crecimiento alométrico. 

Wt = a * LT 

Donde: 

W= Peso total del pez en gramos 

Lt= Longitud total del cuerpo en milimetros 

a y b= Son el intercepto y la inclinación de la curva, 

respectivamente. 

Si el crecimiento del pez fuera isométrico y no variase 

su forma corporal ni su gravedad especifica, el 

coeficiente de alometria "b" seria igual a 3. 

Muchas especies parecen . alcanzar este crecimiento atnque 

el peso es afectado por la época del allo, contenido 

estomacal, condición de desove, etc. Sin embargo, en 

algunas especies las pr oporciones corporales se 

modifican a medida que crecen, siendo el valor de "b" 

mayor o menor de 3, condición descrita como crecimiento 

alométrico mayorante minorante, respectivamente. 

(e^mez LarraNeta, 1972; Ricker, 1975). 

Para las especies en estudio -en ambos sexos- los 
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resultados obtenidos de la relacion longitud-peso y el 

coeficiente de correlación (r) se presentan de la 

siguiente forma: 

(r) 

3,18 
0,96 

3,28 
0,96 

3,02 
0,97 

3,07 
0,93 

2,81 
0,96 

3,36 
0,95 

ESPECIES EQUACION 

-5 
CORONCORO WT = 0,57 x 10 x LT 
(Haemulon plumieri) 

5 
CORONCORO WT = 0,29 x 10 x LT 
(Haemulon melanurum) 

-4 
PARGO RAYADO WT = 0,13 x 10 x LT 
(Lutjanus synagris) 

-5 
PARCO OJO DE GALLO WT = 0,95 x 10 x LT 
(Lutjanus mahogoni) 

4 
CACHI CACHI WT = 0,47 x 10 x LT 
(Calamus penna) 

5 
SALMONETE WT = 0,15 x 10 x LT 
(Mulloidichthys martinicus) 

De acuerdo a lo descrito anteriormente y a los valores 

del coeficiente de alometria "b" el pargo rayado 

(Lutjanus synagris) y el pargo ojo de gallo (Lut'anus 

mahogoni), presentan un crecimiento isométrico, mientras 

que los coroncoros (Haemulon plumieri) , (Haemulon  

melanurum) y el salmonete (Mulloidichthys martinicus), 

presentan un crecimiento alométrico mayorante, lo cual 

quiere decir que estas especies tienen la ligera 

tendencia, especialmente los adultos de aumentar en peso 
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relativo a la longitud. Lo que no ocurre con el Cachi 

Cachi (nalamus 2eppa) que presenta un crecimiento 

alombtrico minorante,tendiendo a aumentar a una tasa 
• 

mayor en longitud que en peso. Figuras 

21,22,23,24,25,26). 

4.3.3 Factor de Condicibrl EK] 

El factor de condicibn es una expresibn simulthnea de la 

forma el peso relativo del cuerpo, por cuanto los 

peces en el transcurso de su ciclo vital experimentan 

cambios en el ritmo de crecimiento, manifestados de una 

manera diferente en los tres ejes del cuerpo. Por ello 

mismo no se trata de un valor constante y constituye un 

alarmante cuantitativo de la condicibn o grado de 

bienestar fisiolbgico de los peces. Igualmente el factor 

de condicibn no es un valor constante y, gracias a esta 

particularidad, constituye un elemento cuantitativo en 

la estimacitn de la forma del cuerpo. (Angelescu et 

1.903). 

Con los datos obtenidos a traves del per todo de estudio 

se graficb el promedio menSual del factor de condicibn 

contra el tiempo, obtenibndose asi una grAkfica que 

corrobora lo expresado por Weatherley,1.951 (Citado por 
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FIGURA 21 RELAC ION ENTRE LA LONGITUD TOTAL Y EL PESO TOTAL PARA EL 

CORONCORO Haemulon plumieri (Lacepéde), 1802. CAPTURADO 

CON NASAS, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. • 
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Gallo, 1.993);"una baja de condicitin, sigue a una 

liberacibn de huevos y esperma". 

Cuando comienza el desove, el factor de condicibn que ha 

tenido una baja gradual alcanza el mínimo valor, para 

posteriormente volver a incrementarse a medida que el 

desove se efectta y luego repetirse el ciclo al 

comenzar el otro desove. 

Lo anterior podría interpretarse aludiendo que el pez ha 

gastado toda su energía,acumulada en forma de grasa, en 

la generacibn delas gtnadas y una vez ocurrido el 

desove, el pez nuevamente comienza a acumular grasa para 

repetir nuevamente el ciclo (Gallo,1.993). 

4.3.3.1 Haemulnn glumieri (Laceptde), 1902. 

Los valores obtenidos para el indice de condicibn 

representan un estado de mayor robustez hacia los meses 

de mayo y agosto, especialmente en este tltimo. Segtn 

los altos valores para las hembras en el mes de agosto 

(1,76) y para los machos (1,64) es de predecirse que 

este mes antecede a un posible desove, dado que en el 

MES de septiembre se presente.) un fuerte descenso 

especialmente en los machos. Igualmente habría de 
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esperarse que para el mes de abril, cuando los 

ejemplares presentan un muy bajo indice de robustez, es 

una posible época de desove. (Figura 27)(Tabla 5). 

4.3.3.2 Haemulon melanurum (Linnaeus), 1759. 

En la tabla 5, figura 28. Se puede observar que tanto 

para las hembras como para los machos, en los meses de 

marzo, junio y agosto, se presentan los indices de mayor 

robustez, lo cual indica que puede ocurrir un 

posterior desove para los meses de abril, julio y 

posiblemente en septiembre. Los valores alcanzados en 

los machos para el mayor Indice de robustez fueron 

de (1,72) y para las hembras, de (1,63). 

4.3.3.3 Lutjanus synagris (Linnaeus), 1758. 

La figura 29 , muestra que en los meses de mayo y agosto 

se presenta el mayor. Indice de robustez para los 

machos y en los meses de junio y agosto para las hembras. 

Segtn los altos valores obtenidos para las hembras en 

el mes de junio (1,70) y para los machos (1,62) se 

infiere que estos meses anteceden a un posible desove; 

dado que en abril, julio y septiembre se presenta un 
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ab-:_a 5 Fac.tor ue Condicion Mensual Promedie para laz :els especies Hl estudic, 

Capturadas con Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1.988. 

oroncoro (J1. plumieri; Coroncoro (H. melanurun) 

MES Totale Hembras Machos MES Totales Hembras Macho-- 

arzo 1.502 1.547 1.478 Marzo 1.435 1.470 1.444 

bril 1.458 1.431 1.488 Abril 1.295 1.323 1.385 

ayo 1.637 1.612 1.650 Mayo 1.528 1.536 1.521 

unjo 1.603 1.559 1.646 Junio 1.650 1.636 1.672 

ulio 1.633 1.660 1.609 Julio 1.552 1.531 1.607 

gosto 1.719 1.750 1.636 Agosto 1.615 1.548 1.727 

eptiemb 1.541 1.756 1.434 Septiemb 0.000 0.000 0.00C 

argo Rayado (.L. unagris) Pargo Ojo de Gallo C. mahogoni  

MES Totales Hembras Machos MES Totales Hembras Machos 

arzo 1.443 1.468 1.421 Marzo 1.253 1.275 

Iril 1.415 1.403 1.424 Abrii 1.424 1.378 1.453 

áyo 1.598 1.551 1.617 Mayo 1.689 1.570 1.819 

unjo 1.627 1.702 1.570 Junio 1.429 1.471 1.354 

uno 1.533 1.574 1.487 Julio 1.418 1.423 1.416 

agosto 1.584 1.573 1.59£ Agosto 1.438 1.464 1.407 

leptier. 1.177 1 .7n.E 1.504 Septiemb. 1.360 1.335 1.457 

:achi Cachi (C. penna) Salmonete (t, martinicus) 

MES Totales Hembras Machos MES Totales Hembras Machos 

larzo. 1.593 1.580 1.634 Marzo 1.133 1.141 1.172 

d'orla 1.652 1.697 1.593 Abril 1.198 1.214 1.187 

=layo 1.720 1.745 1.694 Mayo 1.364 1.260 1.452 

-Tunio 1.698 1.723 Junio 1.293 1.372 1.175 

-Tulio 1.669 1.661 1.625 Julio ' 1.18E 1.225 1.225 

lgosto 1.709 1.724 1.681 Agosto 1.468 1.257 1.503 

;eptiemb 1.688 1.714 1.647 Septiemb 0.000 0.000 0.00C 
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descenso en el factor de condición en ambos sexos. 

4.3.3.4 Lutjanus mahogoni (Ouvier),1828. 

La figura 30, donde se relaciona el factor de condición 

promedio mensual ,se muestra que en los meses de mayo y 

agosto se presenta el mayor estado de robustez para 

ambos sexos. 

De acuerdo con los valores obtenidos para los machos 

(1,80) y para las hembras (1,57) puede decirse que 

para el mes de junio ocurrre un posible desove, dado que 

en este mes se presenta un descenso en el factor de 

condición. 

En el mes de marzo se evidencia el mbs bajo indice de 

robustez, para ambos sexos, lo cual indica otro 

posible desove. 

4.3.3.5 ralamus genna (Valenciennes), 1980. 

En la tabla 5, figura 31, Se observa que para ambos sexos 

el mayor indice de robustez se presenta en los meses de 

mayo y agosto, obtenibndose los valores de (1,74) para 

las hembras y (1,69) para los machos. Es probable que 



FIGURA 30 FACTOR DE CONDICION (K) PROMEDIO MENSUAL PARA EL PARG0.0J0 DE 

GALLO Lutjanus mahogoni (Cuvier), 1828. CAPTURADO CON NASAS, 

EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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estos meses antecedan a un desove, dado que en los meses 

de julio y septiembre se presentan fuertes descensos 

especialmente para el mes de julio, y no tan claramente 

en el mes de septiembre. 

4.3.3.6 Mulloidichthys martinicus (Cuvier),1829. 

De acuerdo con lo observado en la tabla 5, figura 32, el 

factor de condicibn promedio mensual muestra que para 

los machos el mayor Indice de •robustez (1,45), se 

presenta en el mes de mayo, antecede ésto a un posible 

desove para el mes de junio. En el caso de las hembras 

estas presentan su mayor Indice de robustez (1,35) para 

el mes de junio, antecediendo igualmente un desove para 

el mes de julio. 

4.3.4 Bioloclia Reproductiva 

4.3.4.1 Haemu1on 21um1eri (Lacepéde), 1002. 

4.3.4.1.1 Proporcibn de sexos 

La identificacito de los sexos arrojb los resultados 

presentados en la figura 33, tabla 6. Durante el tiempo 

del estudio las hembras representaron el 53,1% del 

3 



1 

MAY JUN JUL. AM 
1 

AGO 

FIGURA 32 FACTOR DE CONDICION (K) PROMEDIO MENSUAL PARA EL SALMONETE 

Mulloidichthys martinicus  (Cuvier), 1829. CAPTURADO CON 

NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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FIGURA 33 PROPORCION DE SEXOS DEL CORONCORO Haemulon plumieri (Lacepéde),1802. 
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CORONCORO 192 O O O 6 O Oi; E 23 2i 5 1 29 

CACHI CACHI 281 2 O 10 1 17 10 1 47 24 32 32 10 45 

CDRONCORO 158 7 6 1 2 5 0 0 21 20 20 10 4 16 

P.030 DE GALLO 116 2 0 0 1 0 1 0 4 0 10 12 2 5 

PARCO RAYADO 276 0 0 0 O 1 O 0 1 19 24 29 27 

SALMONETE 88 1 O 1 0100 0 12 4 12 8 3 6 

TOTALES 1111 11 6 12 7 39 11 4 93 90 122 96 26 128 

MACHO S 

Tot MAR ABR MAR JUN JUL AGO SEP Tot 

7---)  
102 1,2_6

,,
/ 22 10 1 12 82 

171 8 25 18 0 5 5 2 63 

75 21 13 6 7 9 3 0 62 

47 5 16 11 1 18 13 1 65 

113 22 30 69 8 71 6 6 162 

34 7 18 5 2 4 6 0 42 

542 92 124 119 7 1! 69 42 11 17 

AGO SEP 

19 . q11) 

19 9 

5 0 

14 4 

6 2 

' 9 

64 16 

— -----;r7" 

Tabla Distribucion Mensual (Cantidad y Porcentaje) por Sexo para las Seis Especies icticas en Estudio, Capturadas con Nasas en el Parque Nacional 

Natural Tayrona, 1.988. 

- 
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total, los machos el 42.7% y los ejemplares 

indiferenciados el 4.2%, estos ltimos con mayor 

incidencia en el mes de julio. 

Siendo la proporcibn de machos y hembras a esperarse de 

1:1 (Simpson y Griffiths, 1973), a nivel mensual no se 

tipifica esta relacitn, sin embargo para todo el tiempo 

de muestreo se obtiene un cociente de 1,24 estando muy 

cerca a dicha relacjim. 

Exceptuando los meses de marzo, abril y junio, los dembs 

meses evidencian una desproporcibn de sexos, dtbido 

posiblemente a la baja muestra obtenida, así como a 

posibles movimientos dentro del brea, por parte de los 

sexos. 

4.$.4.1,2 Madurez sexual 

En la figura 34, tabla 9, se evidencia que para los 

meses de junio y septiembre en los ejemplares hembras 

existen 2 picos en estado de desove. Para los 

ejemplares machos igualmente se presenta un pico en el 

mes de junio pero no se representa claramente en el mes 

de septiembre, posiblemente debido a los pocos 

ejemplares de muestreo. 
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Tabla 7 Distribucion de la Muestra Segun Sexo y Estado de Madurez Sexual para cada una de las Especies en Estudio, Capturadas 
con Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1.988. 

INDIFERENCIADOS 

ESPECIE MUESTRA  

(7)' (I) (II) (III)(IV) (V) Total 

    

P ?MERAS MACHOS 

 

  

(I) (II) (III)(IV) (V) Total (I) (II) (III)(IV) (V) Total 

                     

CORONCORO 1 192 8 O 0 O O O 8 19 22 17 44 0 102 19 11 20 2 0 82 
_. 

CACHI CACHI 281 47 0 0 0 0 0 47 36 52 36 46 1 171 32 20 8 2 1 13 ...4  

CORONCORO 2 158 21 O O O O O 21 19 11 14 31 O 75 25 19 15 3 0 52 

P.0J0 DE GALLO 116 4 0 n n n O 4 5 4 12 25 O 47 15 20 21 9 O ES 

PARCO RAYADO 275 1 O O 0 O 0 1 21 30 29 33 0 113 94 48 17 3 O  ::). 

SALMONETE 88 12 0 0 0 0 O 12 8 10 6 9 1 34 20 13 7 2 0 47 

TOTALES 1111 93 0 0 n 93 109 129 114 188 2 542 205 161 88 23 1  475 
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Igualmente se puede observar que tanto para machos 

(Figura 35) como para hembras se registra la presencia 

de individuos en estado IV (desove) en los meses de 

marzo y abril, pudiendo evidenciar lo registrado con el 

factor de condicillin (figura 27), de un posible desove 

parcial en esta época. 

4.3.4.1.2 Indice GonadosomAtico. 

Para corroborar algunos de los planteamientos 

anteriores, se recurrib al Indice gonadosomético, lo 

cual evidencia un posible desove, especialmentte para 

los ejemplares machos en el mes de junio y un desove 

para ambos sexos en el mes de septiembre. (Figura 36) 

(Tabla 3). 

Referente a las tallas en que se encuentra una replecibn 

de las gtinadas, en la tabla 9, figura 37, se puede 

observar que tanto para machos como hembras se distingue 

una talla entre 190 y 210mm y posiblemente significa la 

talla en que ocurre el primer desove; posteriormente 

entre 270 y 310mm se observaría la talla de un desove 

posterior. 

Al relacionar los índices gonadosométicos en funcibn de 
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Tabla 8 Indice Gonadosomatico (1.G.S.) Promedio por Sexo y Mes para las Seis 

Especies Icticas en Estudio, Capturadas con Nasas en el Parque Nacional 

Natural Tayrona. 1.981 

Coroncoro j. plumier Coroncoro melanurum) 

Mes Totales Hembras Macro Mes Totales Hembras Machos 

MAR 1.165 1.478 0.978 MAR 0.867 1.388 0.6E5 
ABR 1.021 1.152 0.877 ABR 0.796 1.147 0.621 
MAY 0.563 0.918 0.386 MAY 1.154 1.612 0.583 

JUN 0.477 0.932 0.020 JUN 0.549 1.018 0.431 
JUL 0.429 0.640 0.121 7-' ,,.... 0.376 0.618 0.156 
AOC 0.517 0.641 0.256 AOC 0,947 1.082 0.722 
SEP 0.130 0.200 0.095 SEP 0.000 0.000 0.00C 

Pargo Ravado II. svnacI: Pargo Ojo de Gallo (L. mahogoni) 

Mea Totales Hembras Machos Mes Totales Hembras Machos 

mAR 0.402 0.602 0.221 MAR r nn - 
L.. v., 3.221 

ARE 0.617 0.929 0.368 ABF 0.654 0.960 0.462 

MAY 0.586 1.183 0.335 MAY 1.218 1.763 0.622 
JUN 0.838 1.229 0.531 JUN 1.021 1.94'_ U.22C 
JU1 0.498 0.732 0.224 3U1 0.972 1.357 03E5 

AGC 1.389 2.346 0.432 AGC 0.752 1.061 0.477 
SEP 0.272 0.594 0.162 SE' 1.137 1.288 E.54C 

,Cachi Cachi (2. penna) Salmonete (M. martinicus) 

Mes Totales Hembras Machos Mes Totales Hembras Machos 

MAR 0.091 1.174 2.321 MAR 0,472 0.420 0.501 

ABR 0.502 0.637 0.330 ARE 0.750 1.151 C.472 
MAY 0.261 0.362 2.228 Mrl' 1.74 1.22  LE150 
Jur 0.291 0.417 0.000 JUN 0.916 0.915 C.91E 
JUL 0.139 0.197 0.085 JUL 0.106 0.117 0.032 

AGO 0.202 0.350 2.042 AGC 0.195 0.037 0.22: 

SEP 0.117 0.191 2.014 SEP 
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Tabla 9 Indice Gonadosomatico II.G.J.) por Talla para las Seis Especies en Estud;s 

Capturadas con !lasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1.986. 

Coroncorc (H. plumieri) Coroncoro (h. melanurum 

Talla Totales Hembras Machos Talla Totales Hembras Machos 

162 0.33 0.35 160 0.22 0.61 0.11 

180 0.52 0.29 0.10 180 0.05 0.14 0.1C 

200 0.80 0.94 0.87 200 0.24 0.52 0.19 

220 0.61 0.71 0.54 220 0.31 0.30 0.39 

240 0.63 0.59 0.74 240 0.76 0.91 0.59 

260 0.88 0.99 0.74 260 1.09 1.28 0.72 

280 1.03 1.48 0.67 280 1.38 1.88 0.77 

300 0.92 1.54 0.56 300 1.39 1.70 0.92 

320 0.60 0.86 0.50 320 1.35 4.51 0.57 

340 0.43 0.43 340 0.51 0.51 

360 0.53 0.53 360 

Pargo Rayado (L. synagris) Pargo Ojo de Gallo I., mahogoni 

Talla Totales Hembras Machos Talla Totales Hembras Machos 

160 0.30 162 

180 0.83 0.75 1.09 182 

200 0.35 0.52 0.21 200 0.31 0.52 0.31 

220 0.46 0.65 0.25 220 0.2C 0.34 c.. J' : 

240 0.47 0.90 0.3: 242 0.62 1.31 0.30 

260 0.49 0.85 0.35 260 0.40 0.66 0.21 

282 0.42 0.9C 0.21 280 0.91 1.45 0.61 

300 0.84 1.37 0.40 300 r.qc 

320 0.88 1.57 0.19 322 1.2: 2.00 0.75 

340 1.40 2.20 0.60 340 1.14 1.51 0.4: 

362 1.62 2.76 0.42 360 

386 1.00 1.00 380 1.00 1.00 

Cachi Cachi (.11. penna) Salmonete martinicus) 

Talla Totales Hembras Machos Talla Totales Hembras Machos 

161: 

180 

160 

180 

200 0.92 0.92 20C 

220 0.15 0.29 222 0.3£ 0.I5 0.45 

240 0.26 0.45 0.11 240 0.57 0.11 0.77 
f. 0.35 0.14 260 0.95 1.61 0.60 

22C 0.31 0.40 0.1!-:. n I I 

300 0.62 0.82 0.42 300 0.49 0.37 0.57 

320 0.37 0.56 0.22 320 1.0: 1.01 
340 0.28 0.73 0.22 34C 

:57 0.12 0.25 366 0.99 0.99 
362 380 2.14 2.14 
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la madurez sexual determinada se puede evidenciar una 

serie de valores que son un punto de partida para la 

clasificación de la madurez sexual. 

Si bien estos indices fueron obtenidos con las muestras 

capturadas, se  recomienda tomarlos con reserva en 

función del n&mero de ejemplares registrados.(Figura 38) 

(Tabla 10). 

4.3.4.1.4 Talla de Madurez Sexual 

Siguiendo los lineamientos ortodoxos para la 

determinación de madurez sexual es posible ubicar en la 

grAfica de porcentaje acumulado de individuos maduros 

(figura 39) que los ejemplares hembras inician su 

madurez a los 180mm y pueden encontrarse ejemplares 

maduros de 320mm. Para la talla, al 50% de la población 

adulta madura se determinó 260mm, como la talla promedio 

de madurez sexual en las hembras y talla mlnima de 

captura para la preservación del recurso. 

Durante el tiempo de estudio sólo se encontraron dos (2) 

ejemplares machos en estado IV, por esto no se le.  

determinó talla de madurez sexual. 
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Tabla 10 Indice Gonadosomatico II.G.S.) por Estado de Madurez Sexual para las 

Seis Especies en Estudio, Capturadas con Nasas en el Parque Nacional 

Natural Tayrona. 1.98E. 

Coroncoro (E. plumier.0 Coroncoro tj.  melanurum 

Estado de 

Madurez TOT HEM MACH 

Estado de 

Madurez TOT HEM' MACE 

I 0.211 0.229 0.193 1 0.265 0.376 0.180 

I: 0.533 0.327 0.641 II 0.437 0.350 0.488 

III 0.795 0.634 0.933 III 1.032 1.030 1.033 

IV 1.734 1.723 1.(re :v 1.947 1.961 1.801 

V V 

Totales 0.785 0.962 0.642 Totales 0.765 1.149 0.559 

Pargo Rayado (L. synagris Pargo Ojo de Gallo mahogoni: 

Estado de 

Madurez TOT HEM MACE 

Estado de 

Madurez TO7 HE!' MACE 

1 0.228 0.334 0.205 I 0.290 0.365 0.261 

11 0.433 0.466 0.412 II 0.511 0.579 0.498 

III 0.900 1.081 0.590 III 0.761 0.881 0.692 

IV 1.689 1.761 0.897 IV 1.653 1.851 1.092 

V V 

Totales 0.588 0.977 0.320 Totales 0.859 1.307 0.588 

CACHI CACHI (C. penna Salmonete (M. martinicus) 

Estado de Estado de 

Madurez TOT HEM MACE Madurez TO7 HEM MACH 

I 0.118 0.141 0.093 I 0.242 C. 6.292 

II 0.265 0.246 0.315 II 0.417 C.402 0.427 

III 0.502 0.498 0.520 II: 1.066 0.785 1.307 

IV 0.967 0.985 0.552 IV 2.255 2.272 2.170 

V 0.754 0.455 1.053 V 1.951 1.95.1 

Totales 0..346 6.177 0.247 Totales 0.750 0.944 0.592 
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4.3.4.2 Haemulnn melanurum (Linnaeus), 1758. 

4.3.4.2.1 Proporcibn de sexos 

En la figura 40 se muestran los datos obtenidos para la 

identificación de sexos, los cuales fueron para las 

hembras de 47,5% del total, los machos el 39,2% y los 

indiferenciados el 13,3%, presentando estos ltimos su 

mayor porcentaje en el mes de julio. 

Debido tal vez a los pocos ejemplares muestreados se 

observa que a excepción de marzo en los demAs meses se 

presentó una desproporción de sexos. 

Aunque no se evidencia lo expresado por Simpson y 

Griffiths, 1973, en cuanto a la proporción mensual de 

sexo de 1:1 , si se obtuvo un cociente de 1,21 para todo 

el tiempo de muestreo, lo cual estA muy cerca del valor 

expresado. 

4.3.4.2.2 Madurez Sexual 

En las figuras 41 y 42, en donde se relaciona la madurez 

sexual, se observa que los machos alcanzan 'dos estados 

de desove, en los meses de abril, julio y posiblemente 
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un tercero en septiembre, el cual no se muestra 

claramente debido al ntmero de ejemplares capturados. 

Las hembras presentan posibles desoves en los meses de 

abril, junio y septiembre. Aunque tanto para hembras 

como para machos en los meses de marzo y abril se 

encuentran ejemplares en estado de desove (IV), este 

puede ser parcial, lo cual se evidencia en el factor de 

condicitn. (Figura 28). 

Indice Gonadosomktico 

El Indice gonadosomAtico (Figura 43) para las hembras 

evidencia un estado de desove no muy claro para el mes 

de abril, lo cual corrobora lo mostrado en las grAficas 

de madurez sexual y factor de condicitn. 

Igualmente la figura 43 muestra que en el mes de julio 

ocurre un desove tanto para machos como para hembras. 

En la figura 44 se puede observar que tanto para machos 

y hembras se distingue una talla entre 170 y 210mm donde 

nos muestra un no muy claro primer desove; 

posteriormente se evidencib que entre 290 y 330mm de 

talla se observa un segundo desove en ambos sexos. 
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La madurez sexual determinada en funcibn de los Indices 

gonadosomáticos evidencian una serie de valores que son 

un punto de partida para la clasificacibn de dicha 

madurez sexual. (Figura 45) (Tabla 7). 

Como estos indices fueron obtenidos de las muestras 

capturadas, es recomendable tomarlos con reserva debido 

al Intmeto de ejemplares capturados. 

4.3.4.2.4 Talla de Madurez Sexual 

En la determinacibn de la madurez • sexual es posible 

seNalar en la ur&fica de porcentaje acumulado de 

individuos maduros (figura 46) que las hembras empiezan 

su madurez sexual a los 220mm y pueden encontrarse 

hembras maduras hasta 320mm. 

Para la talla al 50% de la poblacibn adulta se determin6 

la talla promedio de madurez sexual en 260mm, en las 

hembras y esta misma se puede tomar como talla minima de 

captura para la preservacibn del recurso (Fiqura 46). 

A los machos no se le pudo determinar la talla de 

madurez sexual porque durante el estudio sblo se 

encontraron dos (2) ejemplares en estado IV. 
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Lutjanus synag.r.,Is (Linnaeus), 1758. 

4.3.4.3.1 Proporcitin de sexos 

En la figura 47, tabla 6, se muestran los resultados de 

la i:...!entificacibn de los sexos. 

Durante el per lodo de estudio las hembras representaron 

el 40,9%, los machos el 58,7 y los indiferenciados el 

0,47. del tutal, presentAndose estos latimos ni :amante 

en el mes de julic.D. 

Si bien la proporcibn mensual de machos y hembras nose 

encuentran cercanas a 1g1, para el tiempo de estudio se 

obtuvo una relacin de 1.43; esto debido posiblemente a 

algZAn factor biol.5gi co o ambiental que hizo se 

nresentara un aumento progresivo de los machos en locr›  

meses de marzo, abril y mayo, para luego descender hasta 

llegar a igualar a lw 5 hembaS en al Mea de agosI:o. 

4.3.4.3.2 Madurez Sexual 

La distribucin por madurez sexual de los machos, 

representada en la figura 48, tabla 7, indica que en el 

mes de junio hay un posible desove y otro m&s claro se 
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presenta en el mes de septiembre. En los meses de abril 

y mayo se encontraron individuos en estado IV, lo que 

indica un posible desove parcial para esta Ipoca. 

Para las hembras, la distribucibn por madurez sexual 

representada en la figura 49 indica posibles desoves 

parciales en los meses de marzo, abril y mayo. Debido 

al descenso que se presenta en el estad !o IV, para la 

madurez sexual, en junio y septiembre es de esperarse 

que en estos meses ocurra 'Jr.; desnve. 

4.3.4.3.3 Indice Gonadosom&tico 

En la figura 50, tabla O donde se reiaLiona el !indice 

gonadosoWItico promedio, se indica que en los meses de 

julio y septiembre ocurre un desove tanto para machos 

como para hembras. 

non relacito a las tallas en donde se presenta una 

repleci,5n de las gbnadas, la figura 51 muestra que en 

las tallas de 170 y 190mm ocurre un primer desove; 

posteriormente se observa un segundo desove entre las 

tallas de 350 y 370mm. 

La figura 52, tabla 10 ofrecen unos valores originados 
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FIGURA 50. INDICE GONADOSOMATICO PROMEDIO MENSUAL DEL PARGO RAYADO Lut anus synagris 9Linnaeus), 

1758. CAPTURADO CON NASAS, EN EL PARQUE NACIONA NATURAL ,TAYRONA. 1988. 
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de la relacibn de los 2ndices donadosomAticos en funcibn 

de la madurez sexual, estos sirven de inicio para la 

clasificacibn de la madurez sexual. 

Debido al nlAmero de muestras capturadas durante el 

tiempo de estudio, es recomendable tomar con precaucibn 

estos valores. 

4.3.4.2.4 Talla de madurez sexual 

De acuerdo con la fi dura 53, en donde se representan las 

tallas de madurez sexual, Se puede o!...3serv:7:kr que las 

hembras inician su madurez sexual a una talla de 200mm 

y pueden encontrarse ejemplares maduros hasta una talla 

de 260mm. Para la talla al 50X de la poblacibn adulta 

se determinb la de 295mm. 

A los machos no se les pudo realizar el estudio de talla 

de madurez sexual debido a que sblo se encontraron tres 

(3) ejemplares en estado IV. 

4.3.4.4 Lutjanus mahogoni (Cuvier),1828. 

4.2.4.4.1 Proporcito de sexos 

En la fiqura 54, tabla S, se presentan 1os resultados de 
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la identificacibn de sexos. 

Durante el tiempo de muestreo las hembras representaron 

el 37%, los machos el 59,87.. y los indiferenciados el 

3.1%, presentando estos CAltimos su mayor valor en el me,,  

de marzo (2.8,F,%). 

Para machos y hembra.ss se obtuvo una relacibn total de 

1,61 que no se encuentra cerca a la relacb5n esperada de 

111, a excepcibn de agosto, en los restanteS meses de 

111 se presenta una desproporcibn de sexos, 

ada por un mayor n&meros de machos. 

4.3.4.4.2 Madurez sexual 

En la fiqura 55, tabla 7, donde se describe la 

distribucibn por madurez sexual de los machos, se 

aprecia claramente un desove para el mes de junio, no 

as I en los meses de marzo y adosto donde se presentan 

posibles desoves parciales. 

Con respecto a las hembras (figura 56), estas presentan 

un posible desove en el mes de marzo y posteriormente un 

deSIYVE parCi¿fl. en El mes ,ra agosto. 

4.3.4.4.3 Indice cionadosomthtico 

Fi Indice :i c::; reafirma lo dicho 
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anteriormente, ya que en la figura 57, muestra un desove 

para las hembras en los meses de marzo y agosto y para 

los machos en los meses de marzo, junio y agosto. 

En la figura 58, tabla 9, donde se relacionan las tallas 

en que se encuentra una replecibn de las gbnadas, se 

aprecia que tanto para machos como para hembras se 

dist i ngue una talla entre 230 y 250mm, quizAs esta sea 

la talla en que se origina un primer desove, luego se 

evidencia un segundo desove entre 310 y 330mm. 

Relacionando los Indices gonadosomAticos en funcibn de 

la madurez sexual figura 59, se obtienen los valores 

(tabla 10),. que sirven de inicio para la clasificacibn 

de la madurez sexual; estos valores deben ser tomados 

con precaucibn debido al bajo ntmero de muestras 

capturadas durante el tiempo de estudio. 

4.3.4.4.4 Talla de madurez sexual 

Para la determinacillm de la madurez sexual, en la 

grtfica de porcentaje acumulado de individuos maduros 

(figura 60), se muestra que las hembras inician su 

madurez sexual a los 220mm y pueden encontrarse 

ejemplares maduros de 340mm y el 50% de la poblacitin 
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alcanza su talla prouledio de madurez 

a los 290mm, ws.lJa talla 

Mnima de 

4.3.4.5 Calamus 2enna Walencienu-,2, 1330. 

Proporcibn de sexos 

identificacibn de los sexos arrojr5 los resultados 

observados en la figura 61, tabla 6. 

Durante el tiempo de estudio, las hembras representaron 

el 60.9% del total, los machos el 22,3% y los ejemplares 

indiferenciados el 16.7%, estos tltimos con mayor 

incidencia en el mes de agosto. 

La relaci,!.)n totad de machos y hembras fut de 2.72, lo 

que no se acerca a la proporcibn esperada de lui. 

Presentandose durante todo el tiempo de estudio mayor 

ntmero de hembras, especialmente en el Me5 de junio en 

donde los machos desaparecen tot,,nmemte y las hembras 

alcanzan su mayor porcentaje (71%). 

Para los meses de julio y agosto hay una disminucibn 

progresiva de las hembras y un aumento de los machos lo 
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cual para el mes de septiembre se invierte ya que se 

presenta un peguerío aumento en las hembras y un descenso 

en los machos. 

Es de notar que a partir del mes de junio hasta el final 

del estudio el ntmern de ejemplares indiferenciados 

permanecib casi constante. 

4.3.4.5.2. Madurez sexual 

En las figuras 62 y 63, tabla 7, se puede observar que 

los machos en el mes de junio presentan un posible 

desove. En los meses restantes esto no se aprecia 

clara(Tiente. 

Para las hembras tambitn S2 presenta un piro de desove 

en el mes de junio y otro no muy claro en septiembre. 

En los meses de marzo a mayo se obsel—nlaron individuos de 

ambos S&XCJS en estado y (Posdesove), evidencitndose con 

el factor de condicin (figura 31), en donde se aprecia 

que los machos presentan un nr,sible desove parcial en el 

mes de abril, lo que no ocurre con las hembras, ya que 

esto no se registra claramente. 

Indice GonadosomAtico 

El tndice gonadosomttico para 1oz machos muestra un 
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posible desove en los meses de junio y septiembre. Para 

las hembras se observa que pueden ocurrir desoves 

espor&dicos en los meses de mayo, julio 

septiembre (figura 64). 

En la figura 65, tabla 9, en donde se relacionan el 

indice gonadosom&tico por talla se puede observar que 

las hembras presentan un segundo posible desove entre 

las tallas de 230 a 250mm y posteriormente para ambos 

sexos un tercer desove entre las tallas de 290 a 310mm. 

Los valores evidieriCiadOS en la ficlura 6%, tabla 10, 

relacionan los !ndices gonadosomAticos en funcibn de la 

madurez sexual c:Ic....er mi nada lo que indica un punto de 

partida para la clasificacibn de dicha madurez. 

Se recomienda tomar estos 'va], ::1c9s LLMI precaucibn debido 

al bajo ntmero de muestres Lapburadas. 

4.3.4.5.4 Talla de madurez sexual 

c-a.a la determinar:1bn de madurez sexual, es posible 

seNalar en la fiqura 67, que las hembras comienzan su 

madurez a los 130mm y pueden encontrarse hembras maduras 

hasta 340mm. 
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Para una talla del 507 de la poblacitn adulta se 

determint la talla pledin de madurez sexual de 260mm 

en las hembras; y esta misma se determint como talla 

minima de captura para la preservacitn del recurso. 

Durante el periodo de estudio sblo se encontraron dos 

(2) ejemplares machos maduros en estado IV y uno (1) en 

estado V, lo que no 191a representativo de la captura 

realizarle el tratamiento de talla de madurez 

sexual. 

4.3.4.6 Mullnidithys martinicus 

4.3.4.6.1. Proporcibn de sexos 

Los r esul tados de la f bn de sexos se 

presentan en la figura 58, tabla E, en donde se pudo 

observar que durante el tiempo de estudio las hembras 

representaron el 38.6%, 47.7% y los 

indiferenciados el 13.6%; estos Lltiuios con mayor 

incidencia en el mes de julio donde al,ianzaron el 50X de 

la captura. 

La mayor desproporcibn entre machos y hembras se 

present6 en el mes de agosto, donde los 

alcwrzaron el 95.7% y 1as hembras el 14.2X. 
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Para .todm el tiempo de estudio se obtuvo una proporcin 

de machos y hembras de 1.23, qui2 e encuentra muy cerca 

a la relacibn 111 (Simpson y Griffiths,1973). 

.1.3.4.3.2 Madurez sexual 

La Figura 39, (tabla 7), muestra que en El mes de Junio 

para los machos se presenta un estado da desove y 

----- pn,, lemente anterior a este- otro en el mes de marzo. 

De acuerdo a la Figura 70, (tabla 7), ea puede decir 

que para las hembras ocurre un desove para el MES dE 

julio, y, antecediendo a ste, uno en el MES de marzn. 

4.3.4.3.3 Indice GonadosnmAtirn 

En la Figura 71. (tabla 9), para el Indice 

gonadosom&ticop En ambos sexos, se puede observar un 

posible desove para el MES de En el MES de abril 

-para los machos- ocurre un posible desove parcia1,10 

que no se evidencia claramente para las as.  

Con relacibn a las tallas en dene se presenta una 

replecitn de las qbnadas, Fieura 72, (tabla 9), se 

aprecia que para ambos SEXOS en 1as tallas de 130 a 
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FIGURA 69. MADUREZ SEXUAL PARA,EJEMPLARES MACHOS DE SALMONETE 
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FIGURA 70. MADUREZ SEXUAL PARA EJEMPLARES HEMBRAS DE SALMONETE 
Mulloidicht'ys martinicus  (Cuvier), 1829. CAPTURADAS CON NASAS 
EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1.988. 
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2SOmm ocurre un primer desove, posteriormente se puede 

observar un posible segundo desove entre 310 a 330mm de 

long tud total. 

Con relaci,".m a la Figura 73, (tabla 10), se ofrece unos 

valores originados de la relacibn de los !ndices 

gonadosombticos en funcibn de la madurez sexual, estos 

sirven de inicio para la clasificacitn de la madurez 

sexual. 

Debido al n&mero de muestras capturadas durante 

tiempo de estudio, es recomendable tomar con precaucin 

estos valores. 

4”3.4.S.4 Talla de madurez sexual 

Culi base en la Figura 7;1 
y se eeterminb que los 

ejemplares hembras intcian su mad!trez R los 240mm 

pueden encontrarse Ejemplares maduros de 38Omm. 

Igualmente se determin15 la talla de 270mm como la talla 

promedio de madurez sexual para el 507. de la pnblacibn 

adulta. 

A los ejemplares machos no se les realizar el 
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estudio de madu.re sexual 

encontraron dos (2) En estado no siendo 

TIPOS DE FONDO 

Los fondos en plyyr¿,. presentaron una ,,,ediilienlaLir5n 

compuesta por arena y grava en un 90,SX y limo en un 

4.5 PRODUCCION PESQUERA 

4.5.1 Por Fase Lunar 

De acuerdo con los datos obtenidos durante e eEriodo de 

no incidib en la captura 

Se encontr que la produccibn no sufrio 

una variaci.5n significativa de una fase lunar a otra, 

esto debido pcui  e las profundidades (27-SO mts) 

en que se ----------- -1cal as nasas. 

1971; 1974 1980 ), reporta una innegable 

influencia lunar en las capturas con nasas realizadas en 

la plataforma arrecifal de Jamaica. Explicb el fenomeno 

como el resultado indirecto da 1a influencia 1unar sobre 
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los octanos al originar las corrientes sal 

Sin embargo hay que anotar, que la profundidad m&xima en 

que Munro pee: fu t aproximadamente de 30 mts, lo cual 

difiere de las registradas en este estudio en donde .a 

profundidad promedio fu t de 42 mts. !Esto hace pensar 

que las corrientes marea les ejercen poca influencia a 

estas profundidades. 

1.5.2 Por Profundidad 

Aunque no se puede asegurar que la profundidad y la 

producci:Sn (figura 76) guarden una estrecha '.-elacibn, si 

es de notar que la menor profundidad :27 M t 

registro una captura de 68,427 Kgs, valor cercano a los 

75,359 Kgs que fu t el valor m&ximo de biomasa encontrado. 

a 52 mts. La mayor profundidad fut de GO mts, 

obtenitndose 20,965 Kg s, siendo el mPnor registro de 

producci.5n. En sblo 10 nasas que SE EMI1OntrabW.1 entre 

27 y 52 mts de prlDfiMElidady se redistraron los mbss altos 

valores de produccin, alcanzando el . 50,1Y. del total de 

sin embargo otra naas que se encontraban dentro 

de e5tE margen de pn-ofundidad dieron valores bajos de 

produccA,!5n. 
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Todo este comportamiento no espectfico a una determinada 

profundidad se explica en que loS peces migran de aguas 

medias a profundas -y viceversa- para alimentarse, es 

as! como se registro la captura de especies consideradas 

como pelAdicas-costaneras, tal es caso de: Caranx crysos 

Ca anx ruber,cáranx bartholomaei, Seriola dumerili 

Seriola zonata. 

4.5.3 De Especies Comerciales 

Las especies consideradas como comerciales (tabla 11), 

tienen buen precio en el mercado. De estas, como ya se 

menciono anteriormente los Pardos (Lütjanus 2n), 

Coroncoro (Haemulon sn) y Cachi Cachi (Calamqs sn), son 

dignas de resaltar tanto por su importancia comercial 

como por su volumen de captura. Estas especies con un 

peso de 391,6 KQS, representaron el 79% de la captura 

de especies comerciales. Tambien se puede 

destacar otras especies de menor importancia en la 

captura como son; Salmonete (Mulloidichthys martinicus y 

Pseuduneneus maculatus), Pardo Pluma(Lachnolaimus 

maximus) y la Langosta (Panulir s argus). 

El peso de las especies comerciales fu& de 499,6 Kgs 

representando el 8.57. de la biomasa tntal. 
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FIGURA 76 PRODUCCION POR PROFUNDIDAD PARA LA PESCA CON NASAS, EN EL 

PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



Tabla 11 Produccion Pesquera de Especies Comerciales Capturadas Con Nasas en el Parque Nacional Natural Tapona. 1.988. 

CAPTURA TOTAL TOTAL PRODUCCION 
ESPECIES   TOTAL ANUAL MENSUAL UNITARIA 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE (Kg) (Kg/ano) (Kg/mes) (Kg/Nasatano) 

CACHI CACHI 16.55 24.38 22.93 5.09 22.89 15.69 6.11 113.63 220.61 18.38 9.19 
COJINOA 3.51 0.24 1.58 3.07 4.97 13,37 25.95 2.16 1.08 

CORONCORO 27.39 21.17 13.06 5.29 30.37 16.64 1.90 115.80 224.83 18.74 9.37 

LANGOSTA 2.32 5.13 3.95 1.88 1.38 1.55 16.70 32.42 2.70 1.35 

MEDREGAL 0.92 0.82 1.74 3.37 0.28 0.14 

MERO 1.66 0.96 2.23 4.68 4.50 14.02 27.21 2.27 1.13 

PARCO 16.51 30.07 46.09 5.21 25.01 23.06 6.27 152.21 295.52 24.63 12.31 

PARGO PLUMA 1.28 6.33 3.85 12.08 1.95 25.48 49.47 4.12 2.06 

PULPO 0.78 3.87 3.38 0.60 0.60 9.23 17.92 1.49 0,75 

SALMONETE 3,08 8.96 5.06 1.42 5.36 3.62 27.49 53.38 4.45 2.22 

OTROS 25.89 29.97 7.24 7.47 13.36 4.11 1.27 89.30 173.38 14.45 7.22 

TOTALES 91.07 124.82 112.98 32.28 120.57 74.60 22.67 578.97 1,124.07 93.67 (46.84) 
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4.5.4 Por estacibn y por nasas 

La estacibn que mayor produccitn presentt fue la m'Amero 

13, ubicada en Punta Gaira.aa rnn 75,359 Kgs (fi .1ra 89), 

representando el 13% de la captura ntal ( .irura 77). 

La mayor captura se dit en el mes de abril con un 63,57. 

del vnIumen de biomasa obtenido en esta ea 1; 

Durante todo al la nasa de mejor produccitn fut 

la r.1.'.i.mero 25 perteneciente a la anterior estacitn (13), 

con una captura de 44,974 K'Figura 112), alcanzando 

el ITIt alto valor de captura En el de agosto con un 

21,5% de la obtenida por la nasa. 

La esUaLitn dE menor prc.,ducc:H!...,n fut la ntmero S, ubicada 

en a eneada Moto, con 20,9E5 Kgs (figura 33), 

7eprestando el 7,6% de la captura total (figura 77). 

nasa de menor produccitn durante el estudio fItt la 

mf.',mero pey t ene:: a la estaci,!:Jn S, con una 

captura de 5,600 Kgs (figura 100). 

Otras Estaciones como la ntmero 1 (Nasas 1 y 2), con 

30,734 Kgs y la 7 (Nasas 13 y 14) con 25,115 Kgs se 

reportan en el presente trabajo debido a su alta 

produccitn, ya que a pesar de participar en tan solo 3 y 

5 faenas respectivamente, superaron a la w.:.,:t¿I.Aciones S 
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(Nasas 11 y 12) y 14 (Nasas 27 y 28), que permanecieron 

las 24 faenas de pesca, que dur) el estudio. 

FT.stas diferencias en la produccitn do una estacibn a 

otra se debe a que algunas zonas t áreas ,J:on 

explotadas que otras causando con esto que determinadas 

especies se alejen de los sitios donde fr,a - Hentemente 

son capturadas, buscando otros lukjares de mayor 

proteccitn« 

Otro factor que -r,n la produccitn de una zona es 

la raproduccitn, ya que cuando se acerca la (1Jpoca de 

desove, los ejemplares sexualmente madu.ros busoan aguas 

mts profundas o lugares donde 

Tambien intervienen en la produccitn, los hbbitos 

alimenticios. Algunas especies menores o mayores en 

ostadn juvenil son planctbnicas, por lo cual buscan 

4 sitios de alta productividad primaria para alimentarse, 

a su vez, las especies mayores adultas se alimentan de 

estas menorl:rms, originando con todo esto que una zona sea 

mhs abundante en ntmero y variedad de especies ícticas 

que otra. 

Las formal —Innles rocosas o coralinas, las corrientes 

marinas y 1as migraciones realizadas por algunos peces 
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en datermiJ as tpocas dEl allo, tambien hacen que una 

zona sea o no altamente p(oductiva. 

En este estudio las zonas que presentb 

fmE la ci i. de 1-on:lha a Punta 

(Estaci,5n 2 y 3), y la de Bahia CH. ccncc.a a Punta 

(Estacines 10, 11 y 13), 

zonas el 58,237. de la captura total. 

En I 

procil..1.cci,!-Jn tanto en porLenage LUMU en kilogramos de 

todas las estaciones y nasas de 

.4 mz Mensual 

La di. sir y .Juc:: :1 :-!cncnensual de la captk......:1, figuras 11E a 

122, (tabla 11), la mayor incidencia del 

se mo Umes day Lii  

0 de 4S,993 Kg,› el 40,13Y. de la 

:aptura. 

El CL.YumLuru (Haemu;1.0p 52), tuvo su mayor yepresentacitin 

en el mes de julio con un 25,27. de la captura mensual 

dE 30,37 Kgs. 



E11 12.0% E10 11.6% 

L.3 11.1% /: • . „  

E2 10.2% 

E9 6.7% 

E6 6.1% 

E13 13 05E., 

E7 4.3% 

E14 4.7% 

El 5.3% 
ES 7.0% 

PRODUCCION TOTAL. 578.773 Kgs. 

FIGURA 77 DISTRIBUC ION PORCENTUAL DE LA PRODUCC ION POR ESTACION PARA LA 

PESCA CON NASAS, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA.1988. 



Kilagranloa, 

El E2 E3 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Eh l E.13 

hui Ei IACI 1•JES 

PRODUCCION TOTAL 576.773 Kgs. 

FIGURA 78 PROOUCCION POR ESTACION PARA LA PESCA CON NASAS, EN EL 

PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



ABRIL 
63.5% 

MARZO 
19.2% 

CAPTURA TOTAL 301734 Kgs, 

FIGURA 79 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 1 (Nasas 1 y 2) 

PARA LA PESCA REALIZADA, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988 



ABRIL 
26.3% 

SEPTIEVIHRE 
4,5% 

MAYO 
MARZO 
17,5% 

AGOSTO 
16.1% 

JULO 

CARTURA TOTAL 59,096 KGS. 

FIGURA 80 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 2 (Nasas 3 y 4), 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



JULIO 37.0% 

AGOSTO 21.3% 

MAYO 2.2% 

JUNI,,1} 

MARZO 17,6% ABRIL 17,4% 

CAPTURA TOTAL 64,368 KGS. 

FIGURA 81 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 3 (Nasas 5 y 6), 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, 1988. 



MAYO 
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20.5%  

JUNIO 
6.8% AGOSTO 

12,9% 
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9,7% 

SEPTIEMBRE 
10,1% 

ABRIL 
12.1% 

CAPTURA TOTAL 46,815 KGS, 

FIGURA 82 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 5 (nasas 9 y 10), 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



.5, 041.• 
Me* 

MAYO 32.5% 
• 

e • • 

JULIO 26.4% 
 

MARZO 15.0%  

SEPTIEMBRE 3.9% 

ABRIL 5.1% 

AGOSTO*' 6.0% 

JUNIO 11.1% 

CAPTURA TOTAL 20,965 Kgs, 

FIGURA 83 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTAGION 6 (1‘154 11 y )2);  

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



MARZO 
58,3% 

ABRIL 
41,7% 

CAPTURA TOTAL 25,115 KGS. 

FIGURA 84 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 7 (Nasas 13 y 14) 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE TAYRONA, 1988. 



ABRIL 31,2% 

MAYO 25.9% 

SEPTIEMBRE 2.1% 
AGOSTO 2.4% 

JUNIO 10.2% 

MARZO 14.9% 
JULIO 13.3% 

CAPTURA TOTAL 4O276 KGS. 

FIGURA 85 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 8 (nasas 15 y I6)?  

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988 
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10.8% 

MARZO 
9.2% 

CAPTURA TOTAL 50,255 KGS. 

FIGURA 86 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 9 (Nasas 17 y 18), 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



JUNIO 
3.8% 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 
7,0% 

MARZO 
14,8% 

CAPTURA TOTAL 68,427 K'GS, 

FIGURA 87 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 10 (nasas 19 y 20), 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988 
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ARZO 
12.6% 
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CAPTURA TOTAL 69,643 KGS. 

FIGURA 88 DISTRIBUC ION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 11(Nasas 21 y 22), 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 75,359 Kgs. 

FIGURA 89 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 13 (Nasas 25 y 26)1  

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988 
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CAPTURA TOTAL 27,470 KGS, 

FIGURA 90 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA ESTACION 14 (Nasas 27 y 28), 

PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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FIGURA 91 PRODUCC ION POR NASA PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL 

NATURAL TAYRONA. 1988. 



MARZO 
15.5% 

CAPTURA TOTAL 1gJOS5 Kg 
FIGURA 92 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE LA NASA I r  PARA LA PESCA REALIZADA 

EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



ABRIL 
56.3% 

MARZO 
251% 

CAPTURA TOTAL 11)699 Kg 

FIGURA 93 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCC ION DE LA NASA 2, PARA LA PESCA 

CON NASAS, Ehl EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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AGOSTO 
26.4% 

SEPTIEMBRE 

MARZO 
10.4% 

ABRIL 
23.3% 

CAPTURA TOTAL 39,143 Kg 

FIGURA 94 PRODUCCION DE LA NASA 3, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL 

NATURAL TAYRONA. 1988 



ABRIL 
22.1% 

CAPTURA TOTAL 19,963 Kg 

FIGURA 95 PRODUCC ION DE LA NASA 4, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 31,725 Kg 

FIGURA.96 PRODUCCION DE LA NASA 5, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL 

NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 32,643 Kg 

FIGURA 97 PRODUCCION DE LA NASA 6, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988 
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CAPTURA TOTAL 22,570 Kg 

FIGURA 98 PRODUCCION DE LA NASA 9, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL 

NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 24,445 Kg 

FIGURA 99 PRODUCCION DE LA NASA 10, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 51680 Kg 

FIGURA 100 PRODUCCION DE LA NASA 11, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 15,265 Kg 

FIGURA 101 PRODUCCION DE LA NASA 12, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



CAPTURA TOTAL 9,641 Kg 

FIGURA 102 PRODUCC ION DE LA. NASA 13, PARA LA IPESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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ABRIL 
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CAPTURA TOTAL 15,724 Kg 

FIGURA 103 PRODUCCION DE LA NASA 14, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 23)760 Kg 

FIGURA 104 PRODUCCION DE LA NASA 15, PARA LA PESCA REALIZADA.EN EL PARQUL 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



MAYO 
44.9% 

MARZO 
19.5% 

ABRIL 
18.3% 

CAPTURA TOTAL 16,616 Kg 

FIGURA 105 PRODUCCION DE LA NASA 16, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 15,280 Kg 

FIGURA 106 PRODUCC ION DE LA NASA 17, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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CAPTURA TOTAL 34,975 Kg 

FIGURA 107 PRQDUCCION DE LA NASA 18, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PAnUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA . 1988. 
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CAPTURA TOTAL 39,321 Kg 

FIGURA 108 PRODUCCION DE LA NASA 19, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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JULIO 15,396 MARZO 13.0% 

CAPTURA TOTAL 2g,106 Kg 

FIGURA 109 PRODUCCION DE LA NASA 20, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



ABRIL 
14.2% 

MARZO 
9.3%. 

SEPTIEMBRE 
9.9% 

JUNIO 
14.0% 

CAPTURA TOTAL 38A60 Kg 

FIGURA 110. PRODUCCION DE LA NASA 21, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL 
NATURAL TAYRONA. 1988. 



AGOSTO 1.3% 

JUNIO 4.3% 

MAYO 47.7% 

N.) 

ABRIL 15.2% 

CAPTURA TOTAL 3111E33 Kg 

FIGURA 111 PRODUCCION DE LA NASA 22, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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SEPTIEMBRE 

ABRIL 9,9% 

13,3% MAYO 
11,3% 

CAPTURA TOTAL 44,974 Kg 

FIGURA 112 PRODUCCION DE LA NASA 25, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



ABRIL 
214% JUNIO 
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AGOSTO 
7.6% 

MAYO 
40.5% 

MARZO JULIO 
14.0% 10.0% 

CAPTURA TOTAL 301385 Kg 

FIGURA 113 PRODUCCION DE LA NASA 26, PARA LA PESCA REALIZADA EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988, 
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8,7% 

ABRIL 
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MAYO 
32,3% 

CAPTURA TOTAL 9,855 Kg 

FIGURA 114 PRODUCCION DE LA NASA 27, PARA LA PESCA REALIZADA ,EN EL PARQUE 

NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 
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ABRIL 
11,1% 

MARZO 
6,4% 

JUNIO 
6.9% 

AGOSTO 
11,1% 

CAPTURA TOTAL 17,615 Kg 

FIGURA 115 PRODUCCION DE LA NASA 281  PARA LA PESCA CON NASAS EN EL PARQUE NACIONAL 

NATURAL TAYRONA. 1988. 
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Tabla 12 Production por Estacion para la Pesca con Nasas en e1 Parque Hacina:, Natura: Tayrona.138E 

ESTACION 1 ESTACION E ESTACION 10 

ME: MES ME: 

NASA 1 NASA 2 TOTAL NASA 11 NASA 12 TOTAL NASA 19 NASA 20 TOTAL 
MARZO 15.51 25.11 19.2% MARZO 22.0% 12.4% -15.01 MARZO 16.1% 13.01 14.81 

ABRIL 68.0% 56.31 63.51 ABRIL 7.01 5.11 ABRIL 20.6% 22.7% 21.55 
MAYO 14.31 18.5% 15.91 MAYO 2.31 43.8% 32.6% MAYO 19.6% 36.5% 26.11 
JUNIO 0.0% JUNIO 25.91 5.61 11.1% JUNIO 5.6% 1.4% 3.81 
JULIO 2.2% 1.11 JULIO 49.8% 17.81 26.5% JULIO 24.3% 16.3% 20.91 

liGo0Tu 0.0% IOos7;. 8.2% 6.0% AGOSTO 5.9% 4.5% 5.31 
SEPT 0.0% SEPT 5.3% 3.9% SEPT 7.9% 5.7% 7.01 

TOTALES 19.025 11.699 30.734 TOTALES 5.680 15.285 20.965 TOTALES 35.221 29.106 68.427 

ESTACION 2 

MES MES  

ESTACION 7 ESTACION 1: 

NASA 3 NASA 4 TOTAL NASA 13 NASA 14 TOTAL NASA 21 NASA 22 TOTAL 

MARZO 10.4% 24.7% 15.21 MARZO 70.81 50.3% 58.31 MARZO 9.3% 16.7% 12.61 
ABRIL 23.3% 22.1% 22.9% ABRIL 29.21 49.7% 41.7% ABRIL 14.21 15.2% 14.6% 
MAYO 22.9% 7.7% MAYO 0.0% MAYO 22.7% 47.71 33.91 
JUNIO 0.0% JUNIO 0.01 JUNIO 14.01 4.31 9.71  

JULIO 31.9% 6.4% 23.3% JULIO 0.0% JULIO 22.5% 14.81 19.11 
h:71_ 211% 21.01 25.5% AGC.17 C.C% AGOSTO 7.5% 1.31 4.71, 

SEPT 5.9% 3.9% SEPT 0,01 SEPT 9.9% 5.5% 

TOTALES 39.143 19.953 59.091 TOTALES 9.84: 15.274 25.115 TOTALES 31.465 31.103 69.643 

ESTACION 3 

MES MES  

ESTACION 8 ESTACION 13 

NASA 5 NASA 6 TOTAL NASA 15 NASA 16 TOTAL NASA 25 NASA 26 , TOTAL, 

MARZO 25.5% 9.81 17.5% MARZO 11.71 19.61 14.9% MARZO 17.41 14.01 16.0% 
ABRIL 6.0% 28.31 17.3% ABRIL 40.2% 18.31 31.21 ABRIL 13.31 21.4% 16.6% 
MAYO 3.3% 1.11 2.21 MAYO 12.71 44.9% 25.91 MAYO 11.31 40.5% 23.1% 
JUNIO 8.91 4.51 JUNIO 5.3% 17.21 11.21 JUNIO, 6.21 6.61 6.4% 
JULIO 37.4% 36.51 21.91 JULIO 22.6% 13.3% JULIO 20.41 10.0% 16.2% 
AGOSTO 27.2% 15.21 21.2% AGOSTO 4.0% 2.41 AGOSTO 21.5% 7.6% 15.91 

SEPT CA% SEPT 3.6% 2.11 SEPT 9.9% 531 

TOTALES 31.725 32.643 64.36E TOTALES 23.760 16.516 40.276 TOTALES 44.974 30.385 75.355 

ESTACION 5 ESTACION 9 ESTACION 14 
MES MES 

NASA 9 NASA 10 TOTAL NASA 17 NASA 18 TOTAL .  NASA 27 NASA :: TOTAL 

MARZO 10.71 8.7% 9.7% MARZO 9.8% 9.0% 9.2% MARZO 4.4% 4.1% 
ABRIL 7.31 16.51 12.11 ABRIL 12.71 10.9% 11.41 ABRIL 53.9% :: 11 2151 

MAYO 28.4% 27.4% 27.9% MAYO 9.5% 11.3% 11.11 MAYO 32.2% 1:.:1 25.3% 

JUNIO 7.8% 5.91 6.81 JUNIO 11.21 6.91 1.2% JUNIO 5.11 E.51 6.31 

JULIO 23.1% 18.11 20.5% JULIO 39.41 27.4% JULIO 8.7% 47.71 31.7% 

AGOSTO 12.4% 13.4% 12.91 AGOSTO 56.91 20.81 31.11 AGOSTO :_.L1 7.11 

SEPT 10.2% 12.11 .,:._, cr,, ....... 1.r. ..=7 -.1.. 

TOTALES 22.370 21.445 16.615 TOTALES 15.280 34.975 50.255 TOTALES 9.855 17.5:: 17.476 
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En el mes de abril se di t la mayor captura en peso de 

nachi Cachi (nalamus st2), con 24,379 Kg- qlte representt 

el 19,5% de la captura mensual. 

En el mes de junio sa rc,2w-(::'...'.....'.',Ontaron los mIls bajos 

Indices de biomasa tanto para las tres especies 

a.r1t;eriwes como en weneraly esto debido posiblemente a 

que d E las 19Sp i es por eSt a tpoc a se 

encuentran desovando y emidran a sitios mLs profundos o 

prot eq idos para poder reproducirse. 

Es de anotar que los datos piesen'„ad.....S para el mes de 

septiembre, no se deben tener muy encuenta ya que en 

este mes stlo se realiet una faena de pesca, por lo 

tanto, esta captura no es lapcesentativa de • todo el mes. 

Las mayores capturas fueron en el mes de abril con 

12¿-1,817 K julio •con 120,570 Kgs y mayo con 112,975 

Kds, representando el 62X  la captura total mensual. 

4.5.6 Producci6n de Especies por Estacitin 

Durante el estudio no se presentt una diferencia 

significativa en la variedad de especies capturadas de 

una estacibn a otra. La mayor captura en peso de las 



CORONCORO 30.1% 

MERO 1.8% 
SALMONETE 3.4% tv 

OACHI CACH I 18.2% 
FARGO 18.1% 

CAPTURA TOTAL MENSUAL 91.07 Kgs. 

FIGURA 116 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCC ION DEL MES DE MARZO PARA LA 

PESCA CON NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



LANGOSTA 2.356 
COJI N OA 2.8% CACI-II CACI-II 19.6% 

OTROS 24.0% 
PARGO 24.1% 

FARGD PLUMA 1.0% 

SALMONETE 7. 2% 

CORONCORO 17.0% 

CAPTURA TOTAL MENSUAL 124.82 Kgs. 

FIGURA 117 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DEL MES DE ABRIL PARA LA 

PESCA CON NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



FARGO 40.8% 

GACHI CACH I 20.3% 
MERO 2.0% 

PULPO 3.4% 

SALMONETE 4.66 

LANGOSTA 4.5% 

FARGO PLUMA 6.6% 
OTROS 6.4% 

CORONCORO 11.6% 

CAPTURA TOTAL MENSUAL 112,98 Kgs, 

FIGURA 118 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCIQN DEL MES DE MAYO PARA LA 

PESCA CON NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988, 



OTROS 
23.1% 

16.4% 

PARGO PLUMA 
11.9% CACH1 CACH1 

15,8% 
LANGOSTA 

12.2% 

FARGO 
16,1% 

SALMONETE 
4.4% 

CORON CORO 

CAPTURA TOTAL MENSUAL 32.28 Kgs, 

FIGURA 119 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DEL MES DE JUNIO PARA LA PESCA CON 

NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



COJI N OA 1.3% 
LANGOSTA 1.3% 

PULPO 2.8% CACHI CAO--I I 1.0% 

FARGO PLUMA 10.056 OTROS 11,1% 

PARG0 20.756 
CORONO:YR° 26.2% 

MERO 3,0% 

SALMONETE 4.4% 

CAPTURA TOTAL MENSUAL 120,57 Kgs. 

FIGURA 120 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DEL MES PE JULIO PARA LA 

PESCA CON NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



PARG'0 30.9% 

CORONO:DR° 22.3% 

GACHI CAO-11 21.0% 

LANGOSTA 1.8% 
FARGO PLUMA 2.8% 

ODUINOA 4.1% 

» SALMONETE 4.9% 

OTROS 5.5% 
MERO 0.0% 

CAPTURA TOTAL MENSUAL 74.60 Kgs. 

FIGURA 121 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO PARA LA PESCA 

CON NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988, 



FARGO 27.7% 
CACHI CACHI 27,0% 

PULPO 2.6% 

OTROS 5.6% 

LANGOSTA 6.8% 

CORONCORO 8.4% 
COJINOA 21.9% 

CAPTURA TOTAL MENSUAL 22.67 Kgs, 

FIGURA 122 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA 

PESCA CON NASAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. 1988. 



Correspondíandole 

cnn 

un esfuerzo pesquero de 

estacin nli.mero 
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estaciones siempre estuvo representada por los ntneros 

Haemulon y qal_amus. En la tabla 13, se dan 

las especies y el peso total capturado para cada 

E ESFUERZO PESQUERO 

La mayor produccibn - peso por unidad de pesca se 

- 
(tabla 11). En nuestro estudio se obtuvo 

una captura total anual de 1124,07 Kgs/aMo para una 

producci.5n unitar ja. de 4E,01 Kgs/nasa/aF10 (tabla 11). 

.....a menor captura en w2au pul-  unidad de pesca se dii5 pn 

la cc: i. n1'.1.mero E, n 10,48 /nasa para un 

pesqueTo de 0,05E K,„:,..../..asa/dla (tabla 14). 

A una mayor producci.bn en Kqs/nasa corresponde un mayor 

esfuerzo pesquero Kqs/nasa/día Y viceversa. 
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Tabla 13 Produccion de Especies por Estacion para la Captura coi-. 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE %MUR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

CACHI CACHI Calamus terina 11,530 38.04% 

PARGO RAYADO synagris . Lutjanus 8,224 27.13%  

PEZ GALLINA Rhinesomus bicaudalis 2,115 6.98% 

CACHI CACH: Calamus pennatula 1,8U,  6.15% 

CORONCORO Haemulon plumier l 1,650 5.44% 

PEZ GALLINA Rhinesomus triqueter 1,6 c- 5.33% 

P.OJO DE GALLO Tutanus raah000ni 1,455 4.80%,  

SALMONETE Mulloidichthys martinicus 535 1.76% 

PARGO MULATO Lutjanus qriseus 440 1.45% 

CARAJUELO Holocentrus ascensioni 300 0.99% 

PARGO PERRO Lut anus jocu- 250 0.82% 

SALMONETE Pseudupeneus maculatus 200 0.66%  

LENGUADO Bothus lunatus 135 0.45%  

TOTAL ESTACION 30,314 100.00% 
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TaDiá 14 ProdUCCion de Especies por Estacion para la Captura c. 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1986 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

PARGO RAYADO Lutjanus synagris 12,847 21.741 

CACHI CACf:7 Calamus penna, 16,534 27.98. 

PARGO PALMERO Lut'anus analis 4,700 7.951 

PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 4,575 7.74% 

COJINOA AZUL Caranx ruber 3,592 6.081 

CACHI CACHI Calamus pennatula 3,150 5.33% 

LANGOSTA Panulirus arqus 2,758 4.67% 

COJINOA Caranx crysos 2,570 4.351 

SALMONETE Pseudupeneus maculatus 1,415 2.39% 

P.OJO DE GALLO Lut"anus mahogonl .,1 1 1 P.,,_..., 1.891 

CORONCORO Haemulon plumieri 795 1.35% 

CORONCORO Haemulon bonariense 700 1.18% 

CORONCORO Haemulon carbonarium 620 1.05% 

PEZ GALLINA Rhinesomus triqueter 590 1.00% 

PARGO MULATO LutJanus qriseus 570 0.96% 

SALMONETE Mulloidichthys martinicus 565 0.96% 

ARRACACHO Scorpaena plumier 530 0.90% 

PEZ GALLINA Lactophrys trigonus 470 0.80% 

CORONCORO Haemulon melanurum 430 0.73% 

LENGUADO Bothus lunatus 160 0.27% 

PEZ GALLINA Rhinesomus bicaudalis 160 0.27% 

CACHUA Balistes vetula ..,, 0.24% 

CORONCORO Haemulon aurolineatum 60 0.10% 

PEZ TORITO Acanthostracion polygonius 50 0.08% 

TOTAL EETACI 0N2 59,096 100.00% 
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Tabla 15 Produccion de Especies por Estacion para la Captura con 
Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

CACHI CACHI Calamus penna 8,130 12.63% 
PARGO PALMERO Lutjanus ana.is  7,405 11.50% 
CORONCORO Haemulon melanurum 6,795 10.56% 
SALMONETE Mulloidichthys martinicus 6,600 10.25% 
CORONCORO Haemulon plumieri 5,730 8.901 

PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 5,182 8.05% 
P.OJO DE GALLO Lut^anus mahogoni 3,820 5.93% 

MORENA Muraena miliaris 2,592 4.03% 

LANGOSTA Panullrus arqus, 2,125 3.30% 
CORONCORO Haemulon sclurus 1,900 2.95% 

MERO COLORADO Epinephelus guttatus 1,87 2.91% 

MORENA Lycodontis moringa 1,800 2.80% 

PARGO MULATO griseus ,Lutjanus 1,745 2.711 

PEZ GALLINA Lactophrys triqueter 1,715 2.66 

CARAJUEI,0 Holocentrus ascensionis 1,10C 1.715, 

CACHUA Cannidermis sufflamen 1,050 1.63% 

CORONCORO Haemulon carbonarium 1,010 1.57% 

CANGREJO MORO Carpilius corallinus 830 1.29%, 
PEZ BURRO Anisotremus surinamensis 760 1.18% 
CONO O MONO Anisotremus virginicus 550 0.85% 

SALMONETE Pseudupeneus maculatus 313 0.491 
CACHI CACHI Calamus pennatula 290 0.45% 

CARAJUELO Myripristis jácobus 180 0.28% 
CORONCORO Haemulon flavolineatum 175 0.27% 
P.OJO AMARILLO Lut'anus vivanus 175 0.271 
CACHUA Balistes vetula 150 0.23% 

PEZ GALLINA Lactophrys bicaudalis 135 0.21A 
HERMITANO 120 0.19% 

CORONCORO Haemulon aurolineatum 115 0.18% 

TOTAL ESTACION 64,368 100.00% 
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Tabla 16 Produccion de Especies pi.a« Esracion Para la Taptura con 

Nasas en el Paraue Nacional Natural Tayrona. 1986 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

P.OJO DE GALLO Lutjanus mahogoni 8,155 17.42', 

SALMONETE Mulloidichthys martinicus 4,995 10.67% 

CACHI CACHI Calamus penna 4,975 10.63% 

PARGO MULATO Lutjanus griseus 4,155 8.80'. 

CORONCORO Haemulon plumieri 3,230 6.901 

CORONCORO Haemulon melanurum 2,775  

CORONCORO Haemulon bonariense 2,45C 5.23<k 

CACHI CACHI Calamus pennatula 2,410 5.15%  

MERO COLORADO Epinephelus moric 1,900 4.06%  

PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 1,750 3.74% 

CORONCORO Haemulon flavolineatun 1,740 3.721 

PULPO Octopus vulgaris 1,620 3.46%  

LANGOSTA Panulirus argus 1,550 3.31%  

CARAJUELO Holocentrus ascensionis 1,325 2.83%  

ARRACACHO Scornaena plumieri 630 1.35% 

SALMONETE Pseudupeneusyoculatus 630 1.35% 

PEZ JABONERO Rypticus saponaccu 605 1.29% 

PARGO RAYADO Lutjanus synagris 592 1.26% 

PARGO PERRO Lutjanus jocu 575 1.12% 

CORONCORO Haemulon auro1ineatu 4 0.851  

COJINOA AZUL Caranx ruber 2 1-  0.60% 

PEZ GALLINA Rhinesomus triqueter 0.27% 

TOTAL ESTACI 0N5 100.00% 
------------------------------------------------------ 
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Tabla 17 Produccion de Especies por Estacion para la Captura con 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

P.OJO DE GALLO Lutjanus mahogoni 5,575 26.591 

PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 4,200 20.031 

PARGO RAYADO Lutjanus synagris 3,020 14.40% 

PARGO MULATO Lutjanus griseus 2,630 12.54% 

MEDREGAL Seriola dumerili 920 4.39% 

PEZ JABONERO Rypticus saponaceus 860 4.10% 

P.OJO AMARILLO Lutjanus vivanuz 765 3.651, 

CORONCORC Haemulon bonariense 700 3.34% 

SALMONETE Mulloidichthys martínicus 570 2.72% 

CONO O MONO Anisotremus virginicus 550 2.62% 

CACHI CACHI Calamus penna 350 1.671 

PARGO SESI Lutjanus bucanella 335 1.60% 

LANGOSTINO Parríbacus antarticus 270 1.29% 

SALMONETF Pseudupeneus maculatus 220 1.05% 

TOTAL ESTACIONC 20,965 100.00% 
-------------------------------------------------------------------- 
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Tabla 18 Produccion de Especies por Estacion para la Captura con 

Nasas en el Parqué Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

CACHI CACHI Calamus penna 7,060 27.62% 

CORONCORO Haemulon melanurum 5,198 20.33% 

CARAJUELO Holocentrus ascensionis 2,621 10.25% 

PEZ GALLINA Rhinesomus triqueter 1,801 7.04% 

P.OJO DE GALLO Lutjanus mahogoni 1,574 6.16% 

CACHUA Balistes vetula 1,380 5.40%, 

CANGREJO MORO Carpilius corallinus 1,062 4.15% 

PARGO MULATO Lutjanus griseus 1,015 3.97% 

PARGO PALMERO Lutjanus analis 779 3.05% 

CACHI CACHI Calamus pennatula 710 2.78% 

CORONCORO Haemulon plumieri 630 2.46% 

CHONDOGUA Malacanthus plumieri 500 1.96% 

CORONCORO Haemulon bonariense 350 1.37% 

CORONCORO Haemulon albur. 320 1.25% 

PARGO AMARILLO Lutjanus apodus 285 1.11% 

PARGO SESI Lutjanus bucanella 200 0.78% 

PEZ TORITO Acanthostracion quadricornis 80 0.31% 

TOTAL ESTACION7 25,565 100.001 
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Tabla 19 Produccion de Especies por Estacion para la Captura cnL 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 198P 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

CORONCORO Haemulon plumieri, 8,515 23.061 

CORONCORO Haemulon melanurum 5,375 14.56% 

CARAJUELO Holocentrus ascensionis 4,445 12.04% 

CACHI CACH: Calamus penna 3,755 10.17% 

PEZ GALLINA Rhinesomus triqueter 3,531 9.561 

PARGO RAYADO Lut'anus synaqris 2,470 6.69% 

CORONCORO Haemulon carbonarium 1,695 4.59% 

LANGOSTA Panulirus arqus 1,625 4.401 

P.OJO DE GALLO Lut anus mahogon!, 1,285 3.481 

MERO COLORADO Eninephelus quttatus.  1,210 3.28% 

CORONCORO Haemulon sciurus 990 2.68% 

COJINOA TOMANA Caranx bartholomaei 850 2.30% 

COJINOA AZUL Caranx ruber 820 2.22% 

SALMONETE Mulloidichthys martinicus 820 2.22%. 

CANGREJO MORO Carpilius corallinus 650 1.761 

PEZ JABONERO sanonaceus 490 1.33% 

ISABELITA Chaetodon sedentarius 405 1.10% 

PUERCO ESPIN Diodon holocantus 360 0.98% 

CORONCORO Haemulon bonariense 320 0.871 

NAVAJERO Acanthurus chirurqus 230 0.621 

PEZ MARIPOSA Chaetodon ocellatus 205 0.56% 

CARAJUELO Myripristis jacobus 195 0.53% 

CORONCORO Faemulon flavolineatum 35 0.09% 

TOTAL ES7 AC1 0NI 40,276 100.00% 
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Tabla 20 Produccion de Especies por Estacion para la Captura con 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

CORONCORO Haemulon plumieri 8,820 17.551 
P.OJO DE GALLO Lutjanus mahogoni 8,110 16.14% 
CACHI CACHI Calamus penna 4,665 9.28% 
MERO CHERNA Mycteroperca bonaci 4,500 8.95% 
PARGO RAYADO Lut'anus synaqris 3,350 6.67% 
SALMONETE Mulloidichthys martinicus 3,335 6.64% 
MERO CHERNA Mycteroperca phenax 2,800 5.57% 
LANGOSTA Panulirus arqus 2,200 4.38% 
PEZ GALLINA Rhinesomus triauete/ 1,625 3.23% 
NAVAJERO Acanthurus coeruleus 1,520 3.02% 
PARGO PALMERO Lut'anus analis 1,390 2.77% 
PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 1,250 2.49% 
CORONCORO Haemulon sciurus 805 1.601 
CARAJUELO Holocentrus ascensionis 730 1.451 
COJINOA AZUL Caranx rubc: 725 1.44% 
PEZ JABONERO Rypticus saponaceus 685 1.36% 
CORONCORC Haemulon flavolineatum 62e 1.231 
CONO O MONO Anisotremus virqinicus 595 1.18% 
CHONDOGUA Malacanthus plumieri 440 0.88% 
CORONCORO Haemulon macrostomun 400 0.80% 
PEZ GALLINA Rhinesomus bicaudalis 370 0.74% 
CORONCORO Haemulon bonariense 360 0.72% 
CACHI CACHI CalamuS pennatula 270 0.54% 
LENGUADO Bothus lunatus 245 0.49% 
PEZ TORITO Acanthostracion polyqonius 180 0.36% 
CORONCORO Haemulon melanurur 90 0.18% 
CORONCORO Haemulon chrysarqyreum 90 0.18% 
CORONCORO Haemulon aurolineatum 85 0.17% 

TOTAL ESTACI 0N9 50,255 100.00% ----------------- --------------------- ------ 
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Tabla 21 Produccion de Especies por Estacion para la Captura cor. 
Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

CORONCORO Haemulon plumieri 14,091 20.43% 

PARGO RAYADO Lutjanus synagri:, 11,815 17.16, 

CACHI CACHI Calamus penna 11,205 16.28% 

CORONCORO Haemulon melanurum 7,70  

PULPO Octopus yulgaris 3,932 5.71% 

P.OJO DE GALLO Lutjanus mahogoni 3,928 5.71% 

PEZ GALLINA Rhinesomus triaueter 3,310 4.81% 

SALMONETE Mulloidichthys martinicus 2,095 3.04% 

CARAJUELO Holocentrus aseensioni:. 1,785 2.591 

LANGOSTA Panulirus argus 1,691 2.46% 

OJO DE PLATO Priacanthus arenatus 1,030 1.50% 

CORONCORO Haemulon flayolineatum 1,010 1.47% 

PARGO PALMERO Lut'anus analis 920 1.34% 

MERO CABRILLA Epinephelus adscensíonis 770 1.12%‘ 

PEZ GALLINA Rh1nesomus bicaudalis 735 1.07% 

PARGO MULATO Lutjanus ariseus 680 0.99% 

PUERCO ESPIN Diodon holocantus 570  

CANGREJO MORO Carbillus corallinus 51C 0.74% 

ISABELITA Pomacanthus paru 405 0.59% 

PEZ LORA Sparisoma aurofrenatum 350 0.51% 

COJINOA AZUL Caranx ruber 24e 0.35% 

LENGUADO Bothus lunatus 180 0.26% 

SALMWETE Pseudupeneus maculatus 170 0.25% 

CORONCORO HaemUlon aurolineatul 135 0.20% 

PEZ MITO Acanthostracion polygonius 120 0.17% 

TOTAL ESTACI 0N 10 68,847 100.00% 
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Tabla 22 Produccion de Especies por Estacion parF, captura con 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICC PESO TOTAL PORCENTAJE 

PARGO RAYADO Lutjanus synaqris 15,806 22.70% 
CACHI CACHI Calamus penna 11,075 15.90% 
CORONCORO Haemulon plumieri 5,795 8.32% 
COJINOA TOMANA Caranx bartholomaei 3,840 5.51% 
PEZ GALLINA Rhinesomus triaueter 3,760 5.40% 
CORONCORO Haemulon melanurum 3,230 4.64% 
CARAJUELO Holocentrus ascensionis 3,050 4.38% 
PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 2,895 4.16% 
CAZ= CACH7 Calamus pennatula 2,620 3.761. 
LANGOSTA Panulirus arqus 2,500 3.59 
PEZ GALLINA Lactophrys trioonus 2,125 3.051 
SALMONETE Mulloidichthys martinicus 1,865 2.68 
PEZ TORITC Acanthostracion polygonius 1,845 2.651 
CACHUA Canthidermis suflamen 1,480 2.13 
P.OJO DE GALLO Lut'anus inahoqoni 1,08C 1.55% 
MEDREGAL Seriola zonata 817 1.17% 
MORENA Enchelycore nigricans 750 1.08% 
ARRACACHO Scorpaena plumier 700 1.01% 
PULPO Octopus vulqaris 600 0.86% 
NAVAJERO Acanthurus coeruleus 550 0.79% 
PARGO PALMERO Lut.anus analis 535 0.77% 
OJO DE PLATO Priacanthus arenatus 500 0.72% 
PEZ TORITO Acanthostracion quadricornis 485 0.70% 
PARGO SESI Lut anus bucanella 360 0.521 
PEZ JABONERO Rypticus saponaceus 320 0.46% 
PUERCO ESPIN Diodon holocanthus 300 0.43% 
LENGUADO Bothus lunatus 200 0.29% 
CORONCORO Haemulon flavolineatum 190 0.27% 
SALMONETE Pseudupeneus maculatus 160 0.23% 
CORONCORO Haemulon aurolineatum 100 0.141 
CORONCORO Haemulon chrysargyreum 75 0.11% 
OVISPO Equetus lanceolatus 35 0.05% 

1^ TOTAL ESTACION 69,643 100.00% 
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Tabla 23 Produccion de Especies por Estacion para la Captura con 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

CACHI CACHI Calamus penna,  18,602 24.681 
PARGO RAYADO Lut anus synagris 10,600 14.07% 
PARGO PALMERO Lut'anus analis 7,421 9.85% 
CORONCORO Haemulon plumieri 5,240 6.95% 
PEZ GALLINA Rhinesomus triqueter 4,837 6.42% 
P.OJO DE GALLO Lutjanus mahogoni, 3,980 5.28% 
CORONCORO Haemulon melanurum 3,929 5.211 
CORONCORO Haemulon bonariense 3,255 4.32% 
PULPO Octopus vulgaris 3,080 4.09% 
PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 2,100 2.79% 
SALMONETE Pseudupeneus maculatus 1,400 1.861 
CORONCORO Haemulon flavolineatum 1,270 1.69% 
CACHUA Balistes vetula 1,155 1.53% 
SALMONETE Mulloidichthys martinicus 830 1.10% 
CACHUA Aluterus scriptus 750 1.00% 
PEZ GALLINA Lactophrys trigonw. 750 1.00% 
CONO O MONO Anisotremus virginicus "600 0.80% 
ARRACACHO Scorpaena plumieri 580 0.77% 
PEZ JABONERO Rypticus saponaceus 575 0.76% 
PEZ TORITO Acanthostracion polygonius 575 0.76 
CORONCORO Haemulon carbonarium 560 0.74% 
CHONDOGUA Malacanthus plumieri 535 0.71% 
LENGUADO Bothus iunatus 480 0.64% 
PEZ BURRO Anisotremus surinamensis 465 0.62% 
COJINOA AZUL Caranx ruher 450 0.601 
PARGO MULATO Lut'anus griseus 390 0.52% 
CARAJUELO Holocentrus ascensionis 350 0.46% 
PUERCO ESPIN Diodon holocantus 225 0.30% 
CACHI CACHI Calamus pennatula 205 0.27% 
CORONCORO Haemulon aurolineatum 170 0.23% 

TOTAL ESTACION 13 75,359 100.001 
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Tabla 24 Produccion de Espec -:.L.: puz pr la Captura coi. 

Nasas en el Parque Nacional Natural Tayrona. 1988 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO PESO TOTAL PORCENTAJE 

PARGO RAYADO Lut'anus synagris.  5,360 19.51% 

PARGO PLUMA Lachnolaimus maximus 3,530 12.85% 

CACHI CACHI Calamus penna.  3,085 11.23% 

LANGOSTA Panulirus argus 2,250 8.19% 

MORENA Lycodontis moringa 1,850 6.73% 

CORONCORO Haemulon plumieri 1,480 5.39% 

CORONCORO Haemulon melanurum 1,160 4.22% 

CACHI CACHI Calamus pennatula 1,145 4.17% 

PEZ GALLINA LdeLopiryE trigonus 985 3.59% 

MERO COLORADO Epinephelus morio 960 3.49% 

PEZ GALLINA Rhinesomus bicaudalis 810 2.95% 

SALMONETE Mulloidichthys martinicus 775 2.821 

FALSA ISABELITA Chaetodipterus faber 700 2.55%, 

MORENA Enchelycore nigricans 700 2.55% 

CARAJUELO Holocentrus ascensionis 555 2.02% 

CORONCORO Haemulon bonariense 500 1.82% 

CORONCORO Haemulon flayolineatum 470 1.71% 

P.OJO DE GALLO Lut'anus mahogoni 385 1.40% 

CACHUA Canthidermis sufflamen 350 1.27% 

PEZ GALLINA Rhinesomus triqueter 270 0.981 

PE 7 JATIONERO Rypticw,  saponaceus 150 n ccq 

TOTAL ESTACI 0 1; 14 27,470 1130.00% 



Tabla 25 Llamo Pesquero por Estaciones 

hiero 
de 

P ICODUCCION EN Kg/nasa ESFUERZO PESQUERO ( Kg / nasatdia 

Estacion MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. TOTAL MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. TOTAL 

1 2.95 9.76 2.44 LOC 0,22 0.00 0.00 15.37 0.098 0.325 0.081 0.000 0.007 0.000 0.000 0.082 

2 4.49 6.77 2.28 0.00 6.88 1.13 1.15 29.55 0.150 0.226 0.076 0.000 0.229 0.138 0.038 0.157 

3 5.66 5.60 0.11 1.45 11.91 6.86 0.00 32.18 0.189 0,187 0.024 0.048 0.397 0.229 0.000 0.171 

5 2.27 2.83 6.53 1.59 4.80 3.02 2.36 23.11 0.076 0.094 0.218 0.053 0.160 0.101 0.079 0.125 

6 1.57 0.53 3.41 1.16 2.77 0.63 0.11 10.48 0,052 0.018 0.111 0.039 0.092 0.021 0.011 0.056 

7 7.32 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 0.241 0.175 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 

8 3.00 6.28 5.22 2.05 2,68 0,48 0.42 20.14 0.100 0.209 0.174 0,068 0.089 0,016 0.014 0.107 

9 2.31 2.86 2.71 2.05 6.88 7.99 0.30 25.13 0.077 0.095 0.090 0.069 0.229 0.266 0.010 0.134 

10 5.06 7.36 9.17 1.30 7.15 1,81 2.39 34.21 0.169 0.245 0.306 0.043 0.238 0,060 0.080 0.182 

1.39 5.08 11.80 3.38 6.65 1.64 1.92 34.32 0.116 0.169 0.393 0.113 0.222 0.055 0.064 0,185 

13 6.03 6.25 8.10 2.41 5.10 5.99 2.22 37.68 0.201 0.208 0.290 0.080 0.203 0,200 0.014 0.200 

0.56 3.54 3.97 0.87 4.22 0.98 0.00 13.74 0.019 0,121 0.116 0.029 0.141 0.033 0.000 0.073 

PROMEDIOS 3.80 5.18 4.70 1.36 5.02 2.79 0.93 24.11 0,13 0.17 0.16 0.05 0.17 0.09 0.03 0.13 



5 CONCLUSIONES 

5.1 Las nasas utilizadas presentaron fAcil manejo y 

buena durabilidad. 

La captura total de peces fut. de 549,4 Kqs, en 

donde la familia Lutjanidae fu é la mejor 

representada con 459 ejemplares capturados y un 

peso de 152,214 kqs. 

[7. Los resultados obtenidos para las relaciones 

morfométricas manifestaron una clara tendencia a 

.'la linea recta. 

5.4 Los valores del coeficiente de correlacién (r).  

estuvieron entre 0,38 y 0,99 permitiendo inferir 

una afinidad entre los datos de las medidas 

realizadas sobre los ejemplares en estudio. 

5,5 El Parqo Rayado (Lutjanus synagris) y el Parqo Ojo 

de Gallo (Lutjanus mahogoni) presentaron un 

crecimiento isométrico; las demés especies 



de las nasas. 

5.12 La mayor producción de las nasas se obtuvo a 

estudiadas presentaron un crecimiento alombtrico. 

5.6 .De acuerdo al factor de condición EK], los meses 

de desove para.  las especies estudiadas fueron: 

abril, junio, julio y septiembre. 

5 Durante el tiempo de muestreo y para las especies 

estudiadas se obtuvo una proporción de machos y 

hembras de 1.13. 

5.8 Las especies estudiadas presentan su primer desove 

a una talla de 170 a 280 mm y un segundo desove 

entre 270 y 370 mm. 

5.9 Los ejemplares hembras inician su madurez entre 

180 y 240 mm y pueden encontrarse individuos 

maduros entre 320 y 380 mm. 

5.10 Para las hembras, la talla promedio de madurez 

sexu,A1 para el 50% de la población adulta fu l2 de 

260 a 295 mm. 

5.11 El ciclo lunar no tuvo incidencia en la produccibn 



profundidades medias entre 27 y 52 mts. 

5.13 Las especies comerciales mbs importantes en la 

captura fueron: Pardo (LutjAnus s2), COrunLur0 

(Haemulon sp), Cachi Cachi (Calamus 52). 

5.14 La estacibn de mayor produccibn fuh la nbmero 13 

con 75,359 kgs y la de menor, la nbmero 6 con 

20,965 kgs. 

J.  . La nasa de mayor produccibn fu t la nbmero 25 Lon 

44.974 kgs y la de menor captura la nbmero 11 con 

5,680 kds. 

5.16 La mayor captura de Pardo (Lutjanus s2) se obtuvo 

en el mes de mayo con un peso de 46,093 kgs. Para 

el Coroncoro (Haemulon s2) fue en el mes de julio 

con 30,365 kgs y para el Cachi Cachi (Calamus s2) 

se di b en el mes de abril con 24,379 kgs. 

5.17 No hubo d'ferencia en la variedad de especies 

capturadas de una estacibn a Otra. Los mE4s altos 

!indices de produccibn en peso estuvieron 

representados por los generos Lutjanus, Haemulon y 

Cal amus. 



5.19 Se obtuvo un promedio de 24,11 kqs/nasa y una 

produccibn anual de 1124,07 kds/ario, para una 

captura por unidad de pesca en la unidad de tiempo 

de 46,84 kgs/nasa/allo. 

5.19 Fi mapa ictiolbqico proximal de las especies 

capturadas, no se realizb, ya que estas por lo 

regular se encontraban distribuidas en todas las 

estaciones. 

5.20 No se colocaron estaciones en la ensenada de 

Gairaca debido a que esta zona es muy visitada 

por pescadores. 



6 RECOMENDACIONES 

6.1 Continuar el estudio para la misma zona, hasta 

completar el ciclo anual, para que los resultados 

obtenidos tanto biolbzicos como de produccibn sean 

mAs confiables. 

6.2 Establecer las estaciones de pesca en sitios 

diferentes a los del presente trabajo para tratar 

de analizar toda la zona.. 

6.3 Reemplazar, siempre que sea posible, las nasas 

robadas o extraviadas. 

6.4 Ubicar 1 nasas en sitios poco visitados por 

pescadores transmalleros o palangreros para reducir 

la phrdida de las mismas y posiblemente, aumentar 

el volumen de captura. 

6.5 Si las nasas se calan perpendicularmente a la 

cOlStal, se deben tratar de no variar esta posici.5n 

para establecer cual de las dos nasas realiza mayor 



captura, si la que est& lejos o la que est& cerca 

a la costa. 

6.6 Ensayar con diferentes formas de nasas para ver si 

esto incide de alguna manera en la variedad y 

volumen de captura. 

6.7 Realizar un estudio comparativo de durabilidad, 

utilizando diferentes materiales para forrar la 

estructura metblica de la nasa. 

6.8 Efectuar un estudio.  de rentabilidad, en donde se 

incluyan todas las variables que intervienen en la 

captura de peces con nasas. 

6.9 Para la preservacibn del recurso pesquero y 

reglamentacibn del mismo, se recomienda tener en 

cuenta los meses de desove y tallas de madurez 

sexual obtenidos en el presente estudio. 

6.10 Los valores obtenidos al relacionar el Indice 

gonadosom&tico en funcibn de la madurez sexual se 

deben tomar con precaucibn debido a que el ntmero 

de ejemplares capturados, de las especies 

estudiadas, no fu t muy representativo. 



7 RESUMEN 

El presente trabajo evalub la pesca con nasas met&licas 

en la zona comprendida entre Bahia Concha y Gairaca, 

Magdalena (Colombia), durante los meses de Marzo a 

4 

Septiembre de 198S. Contribuyendo al conocimiento de 

1. as pesquerias existentes e identificando 

taxonomicamente las especies demersales icticas. 

Se ubicaron 15 estaciones de 2 nasas cada una, dentro de 

los limites de la zona antes mencionada. Para el calado 

de las nasas se tuvo en cuenta el tipo de fondo y que el 

sitto no fuera muy visitado por pescadores de la redibn. 

Transcurridos de 5 a 16 dtas se izaban las nasas, 

extrayendoles la cAptura, la cual era guardada en bolsas 

plasticas y enhielada para posteriomente ser analizada 

en la Planta Piloto Pesquera de Taqanga. 

También se realizb un muestreo de fondo y medicién de 

profundidad en el sitio donde estaban ubicadas las 

estacionet. 



El analisis de la captura consistía en la medición de 

los caracteres meristicos y morfombtricos, los cuales 

eran utilizados para la identificación taxonomica, toma 

del peso total de cada ejemplar y determinación del sexo 

y estado gonadal. 

Al final del estudio la estructura methlica de las nasas 

se encontraba en buen estado, no así el alambre de "ojo" 

que fu h corroído por la salinidad, teniendo que ser 

cambiado cada 2 a 3 meses. 

Durante el 

langostas, 

hermitallo, 

estudio se capturó un total de 

9 pulpos, 6 cangrejos moros, 

para un peso total de 578,773 

1668 peces, 

5 morenas y 

Kgs. 
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A las especies mbs abundantes en la captura ( Coroncorn 

Haemulon plumieri, Haeffiulnn melanurum; Pargo 

Lutjanus synagris, Lutjanus mahogoni; Cachi Cachi 

Calamus penna y Salmonete Mullnidirhthys martinicus),se 

les realizó un estudio biológico-pesquero, en el cual se 

relaciona la longitud total contra: Altura del cuerpo, 

Longitud horquilla, Longitud standard y la Longitud 

total. 

A excepcibn del peso total, las demás relaciones 



muestran una clara tendencia a la linea recta, los 

coeficientes de correlación estuvieron entre 0,88 y 

0,99, los cuales son valores bastante aceptables. 

Al graficar el promedio mensual del factor de condición 

contra el tiempo, para cada especie, se corroboró lo 

expresado por weatherly,1951; ya que cuando el factor de 

condición alcanza su mínimo valor era el comienzo de un 

desove, posteriomente este valor volvía a incrementarse 

a medida que el desove se efectuaba y asi se repetía el 

ciclo al comenzar el otro desove. 

En cuanto a la biología reproductiva de estas especies, 

se estudió la proporción de sexos, la madurez sexual, el 

Indice ciónadosomAtico, y la talla de madurez sexual; 

siendo esto un punto de partida para el conocimiento del 

comportamiento reproductivo de las especies antes 

mencionadas. 

El ciclo lunar no tuvo incidencia significativa en la 

cAptura debido, tal vez, a la profundidad en que se 

pescó (4) mts en promedio). 

De acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la 

mejor producción se alcanzó a una profundidad de 52 mts, 



con 75,359 Kgs. 

Las especies comerciales capturadas mas importantes por 

su abundancia y por su precio en el mercado fueron: 

Fargo (Lutjanus sg), Coroncoro (Haenulon sg) y Cachi 

Cachi (Calamus  

La mayor incidencia de Pargo se dit,  en el mes de mayo 

con 46,093 kqs, para el Coroncoro fu b en el mes de julio 

con 30,365 kqs y para el Cachi Cachi en el mes de abril 

con 24,379, kgs. 

La estacitin de mayor produccibn fu t La ntmero 13 (nasas 

25 y 26), ubicada en Punta Gairaca con 75,359 kqs. 

La nasa mas productiva fu b la ntmero 25 con una captura 

de 44,974 I gs. 

En este estudio, las zonas mAs productivas fueron las 

comprendidas entre Punta Concha y Punta Viclia y entre 

Bahia Chenque a Punta Gairaca. 

La produccibn de especies por estacibn no presentb 

diferencias en cuanto a variedad de ejemplares de una 

estacibn a otra. Los mayores valores de captura por 



estacibn estuvieron representados por los qbneros 

Lutjanus, Haemulon y Calamus. 

En nuestro estudio se obtuvo una captura total de 1124 

kes/aMo para una produccibn unitaria de 46,84 

kcis/nasatario. 



SUMMARY 

The present investiqation evaluated the fish captured 

using metallic bag nets in the Caribbean coastal zone 

between Balita Concha and Gairaca in the Colombian state 

of Magdalena, from March until September, 1988. The 

objectives of the study were to contribute to the 

knowledge of the fish species in the area and to 

taxonomically identify the demersal species. 

Fifteen stations of two baq nets each were established 

within the limits of the aforementioned zone. In order 

to position the baq nets, the factors taken into account 

were the type of sea bottom and the location of the site 

away from the normally used fishing locations of the 

local fishermen. 

After a period of between 5 and 16 days, the baq nets 

were raised and the captured fish were removed, placed 

in plastic bags and put on ice, in order to permit a 

later analysis in the Pilot Fisheries Plant of the 



University of Magdalena, located in the nearby village 

of Taganga. 

In addit ion, a sampling of the sea bottom and a 

measurement of the depth were carried out in the 

location of the bag net stations. 

The analysis of the capture consisted oí a measurement 

of the meristic and morphometric characteristics, which 

were utilized for the taxonomic identification, as well 

as the measurement of the total weight crí each specimen 

and a determination of sex and gonadal condition. 

At the end of the study, the metallic structure of the 

bag nets was found to be in good condition, but such was 

not the case with respect to the "eye" of the nets, 

which was found to be corroded by the salinity of the 

sea water; these parts had to be chancied every two to 

three months. 

The total captures during the study were as follows: 

1668 fish, 21 lobsters, 9 octopi, 6 "moro" crabs, 5 eels 

and 1 "hermit", which resulted in a total weight of 

578.773 kilograms. 

A biological study was real ized on the most abundant 



species (Haemulon plumieriL  Haemulon melanurumi 

Lutjanus synagris, Lutjanus mahogonil Cal.amus penna y 

Mulloidichthys martini us, in which the relations were 

established between the total length and the body 

height, jaw lenqth, standard length and total weiqht. 

With the exception of the total weight, the 

relationships show a clear tendency towards a straiqht 

line. The correlation coefficients were between 0.88 

and 0.99, which values are quite acceptable. 

A graphical analysis of the monthly average of the 

condition factor versus time, for each species, 

confirmed the findings of Weatherly (1951), as when the 

condition factor reached its minimum val ue, it was the 

beginning of a desovulation; subsequently this value 

began to increase again as the desovulation proceeded, 

and thus the cycle was repeated at he beginninq of 

another desovulation. 

With respect to the reproductive biology of these 

species, this investigation studied the proport ion of 

the sexes, sexual maturity, gonadosomatic index and the 

size of the sexually mature individual; this was the 

starting point for an understanding of the reproductive 



behavior of these species. 

The lunar cycle had no significant influence on the 

captures, possible due to the depth at which the 

captures took place (40 meters on the average). 

In accordance with the data obtained in this study, the 

greatest production was reached at a depth of 52 meters, 

with 75.359 kilograms. 

The most important commercial species captured, due to 

their abundance and their market price, were: Lutjanus 

sp„ Haenulon sp. y Calamus sp.  

The greatest occurence of Lutjangs sp. was in May, with 

46.093 kilograms; Haenulon s.p. in July with 30.365 

kilograms; and for Calamus sp. in April with 24.379 

kilograms. 

The station with the greatest production was number 13 

(bag nets number 25 and 26) located at Punta Gairaca, 

with 75.359 kilograms. 

The most productive bag net was number  25,  with a 

capture of 44.974 kilograms. 



In this investigation, the most productiva zones were 

those located between Concha Point and Vigia Poi nt, and 

between Chenque Bay and Gairaca Point. 

The production of species by season showed no 

differences with reqard to the variety of specimens from 

one stat ion to another. The greatest values of capture 

by season were represented by thé cienuses LutjanusL  

Haemulon and Calamus. 

In this study, a total capture of 1124 kilograms/year 

was obtained, qiving a unit production of 46.84 

kilograms/baq net/year. 
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