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PREFACIO

Hace una decada, tennine mis estudios de maestria, motivado por los 14 anos de

docencia en la Escuela Nacional de Ingenierfa Pesquera que me respaldaban y el

compromise con la instituci6n.

Durante este tiempo, inicie a tomar datos de campo, referentes a las pesquerias

artesanales con importancia comercial de la comunidad donde radico, con la

finalidad de lIevar a cabo en un futuro pr6ximo, trabajos de investigaci6n que

dieran respuesta sino a todas las necesidades del sector pesquero local, por 10

menos aportar las herramientas necesarias para optimizar las producciones de las

diferentes especies objeto de captura.

Parte de estas herramientas, ha side el uso e implementaci6n de aparatos

hidroacusticos como el GPS y Videosondas en las unidades de producci6n,

asesoramiento sobre como construir y reparar artes de pesca reglamentadas,

levantar diagn6sticos sobre averias en los motores fuera de borda antes de ser

trasladados a los talleres de reparaci6n, manejo del producto a bordo, en tierra y

durante su distribuci6n a los centros de compra locales, regionales 0 nacionales,

ademas respecto a cuestiones administrativas, desde como constituir una

sociedad cooperativa de cualquier indole y la manera correcta de realizar

gestiones en las instituciones de gobierno correspondientes.

La tarea no ha side facil, perc poco a poco el sector pesquero me ha abierto las

puertas de su amistad y de sus conocimientos, mismos que han sido

indispensables para que estetrabajose lIevara a cabo.



RESUMEN

EI sector artesanal de Santa Cruz de Miramar, Municipio de San Bias, Nayarit, no

se encuentra identificado en trabajos anteriores. Uno de los grupos de especies

que aportan los mejores rendimientos econ6micos para el pescador e

intermediarios son los lutjanidos, que son objeto de una pesca mas dirigida en

comparaci6n con otras especies de menor valor comercial. Lo anterior y el

incremento de la poblaci6n pesquera riberena justifican la necesidad de efectuar

estudios biol6gicos y pesqueros que permitan fundamentar un adecuado esquema

de administraci6n pesquera de estos recursos.

En el presente documento se analizaron los datos de 12 estaciones de muestreo

realizadas entre los 21°14'28.8" y 21°26'08.2"N Y 105°20'14.5" Y 105°20'49.5'W

durante el periodo 2004-2005. Por otro lade tambien se proces6 informacion sobre

la flota artesanal, los efectos de las fases lunares, del arte de pesca y las zonas de

capturaen la pesqueria.

Se utilizaron los factores y niveles (Fase lunar: luna lIena (1), tercer cuarto (2),

luna Nueva (3), primer cuarto (4). Arte de pesca: (linea (1), cimbra (2). Ano: 2004

2005. Mes del ana: febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre,

diciembre. Sitio de pesca: Barco #1 (A), Barco #2 (8), Barco #3 (C), Barco #4 (0),

Barco #5 (E), Bajo de platanitos(F), La chichi (G), Punta rasa (H), Punta gorda (I),

Frente a palma grande (J), Frente el Limoncito (K), Frente a Platanitos (L)).

Se utilizaron las 116 entradas del estudio para graficar fa distribucion de

frecuencias de la variable de respuesta (Kg de pargo colorado), la cual senal6 que

los datos de captura de pargo no se distribuyeron normalmente, sino

exponencialmente. Dado que es la variable de respuesta y "Kg de pargo rojo

capturado" se procedi6 a transformar los datos mediante la siguiente expresion:

y' =In(y)



Adicionalmente se corri6 una Prueba de Kolmogorov-Smirnov "prueba de bondad

de ajuste" (Sokal y Rohlf, 1996), para comprobar la normalidad de los datos

transformados (D =0.05614, P =0.858).

Se corri6 el programa SAS Versi6n Be para obtener el ANOVA (Amilisis de

Varianza) de los datos, y ademas de corroborar la normalidad de los datos

transformados y la homocedasticidad de los distintos niveles de los factores

involucrados.

Ademas se corrieron pruebas de Duncan con un nivel de significancia del 0.01

para cada uno de los factores que resultaron significativos en el analisis de

varianza.

Los resultados indicaron diferencias significativas en la fases lunar, mes del ano y

sititos de pesca, si influyen sobre los Kg de pargo colorado capturado (P<0.0122).

No existe diferencia significativa entre las artes de pesca y el ano de captura

(P>0.1328).

La prueba de Duncan senal6 que el peso capturado de pargo colorado en el tercer

cuarto de la luna (Cuarto menguante"C") fue mayor a 10 capturado que en las otras

tres fases lunares. Revel6 diferencias significativas entre las capturas de pargo

colorado para cada mes del ano, de las cuales se destac6 las de Febrero y Abril,

meses en los que se obtuvieron la minima y maxima captura. Por ultimo mostr6

diferencias significativas entre los sitios de captura.

Por 10 tanto, se recomienda que para el aprovechamiento sustentable del recurso

se impulse un estudio socioecon6mico, biol6gico-pesquero sobre la especie, que

propicien las bases para: evaluar, ordenar, normar y legislar con bases cientificas

este recurso. Incluyendo tanto al sector productivo, como a las instituciones de

educaci6n superior y a los tres 6rganos de gobierno mediante mecanismos

institucionales que establezcan esquemas de corresponsabilidad.



ABSTRACT

There is an absence of scientific data concerning the artisanal fishery in the area of

Santa Cruz de Miramar, belonging to the municipal region of San Bias, Nayarit.

The species that contribute the greatest economic utility to the economy of this

region-to both fishermen and middle marketers-are the lutjanids, and for this

reason this species is more heavily fished than other species of lesser market

value. This fact combined with an increase in the population of artisanal fishermen

in this area substantiates the need of more and greater investigations to realize

conclusions about how to best oversee and administer the fishing of this species in

this specific area

In this document, 12 stations were used to take samples that were analyzed during

the period of 2004-2005: 21°14'28.8"; 21°26'08.2"; 105°20'14.5"; and 105°20'49.5".

On the other hand, data has been processed concerning the artisanal fleet,

environmental conditions and the effects of moon phases, the fishing system and

the fishing zone.

The results of these analyses indicate differences of significance that relate to

moon phase, month and year, and fishing zone (P>0.1328). There were no

significant differences found between forms of fishing and the year of capture

(P>0.1328). For each of these significant factors a Duncan (1955) test was run and

showed a level of significance of 0.01.

Factors and levels used (Moon phase: full moon (1), third quarter (2), New Moon

(3), first quarter (4). Mode of fishing: (line (1), long line (2). Years: 2004-2005.

Months of the year: February, March, April, May, September, October, November

and December. Fishing site: Boat #1 (A) ,Boat #2 (B), Boat #3 (C), Boat #4 (D),

Boat #5 (E), Bajo de platanitos (F), La chicha (G), Punta raza (H), Punta gorda (I),

Frente a palma grande (J), Frente a Jimoncito (K), Frente a platanitos (L).

116 entries were used to study this site to graph the frequency a~d distribution of

data variants (in Kilos of Red Snapper'). All the data indicates that on the catches of



Red Snapper there was not a normal distribution, but exponentially. Given the

variable result y (Kilos of Red Snapper), the data was transformed with the help of

this formula:

Additionally a Kolmogorov-Smirnov test was run to prove the normality of the

transformed data (D =0.05614, P =0.858).

The SAS program Version Be was run to obtain ANOVA (Variant Analysis) of the

data, to prove the normality of the transformed data and the homeostasis of the

distincllevelsgiven.

In addition Duncan test was run with a level of significance of 0.01 for each of the

factore that resulted in significant data in the analysis of the variance.



INDICE GENERAL

1 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA TESIS 1
2 JUSTIFICACI6N 2
3 OBJETIVOS 4
3.1 Objetivo General 4
3.1.1 Objetivos Especificos 4
4 HIP6TESIS 5
5 FUNDAMENTACI6N 7
5.1 Identificaci6nTaxon6mica 7
5.1.1 Taxonomia del pargo colorado (Lutjanus colorado) 7
5.2 Descripci6n de lafamilia Lutjanidae 8
5.3 Caracteristicas distintivas del pargo colorado 9
5.4 Distribuci6n del pargo colorado 9
5.5 La pesqueria del pargo colorado 10
5.6 Caracterizaci6n de la flota pesquera 10
5.7 Caracterizaci6n de las artes de pesca 12
5.7.1 Linea 13
5.7.2 Cimbra 14
5.8 Reportes de pesca (datos de talla y peso) 14
5.9 Estudios recientes sobre el pargo colorado 16
5.10 Efectosdela lunasobre lapesca 19
5.10.1 Fases lunares 19
5.10.1.1 Luna nueva 21
5.10.1.2 Cuarto creciente 0 primer cuarto 22
5.10.1.3 Luna lIena 22
5.10.1.4 Cuarto menguante 0 tercer cuarto 23
5.10.2 Importanciade la luna en lapesca 23
5.10.3 Importancia de las fases lunares sobre las mareas 24
6 ZONAS DE PESCA DEL PARGO COLORADO EN NAYARIT 27
6.1 Localizaci6n de las zonas de pesca 27
6.2 Sitios de pesca del pargo colorado en Nayarit 28
U ~~ ~

6.4 Precipitaci6n 28
6.5 Vientos 29
6.6 Hidrologia 29
6.6.1 Temperatura superficial del agua 29
6.6.2 Salinidad 29
6.6.3 Oxigeno disuelto 29
6.6.4 Mareas 30
6.6.5 Corri.entesmarinas 30
6.7 Sedimentos de los sitios de muestreo 31
6.7.1 Ubicaci6n de las estaciones muestreadas 31
6.7.2 Procesamiento de los datos 32
6.7.3 Colecci6n de muestras de sedimento 33
6.7.4 Tratamiento de las muestras de sedimento 34



7
7.1
7.2
7.3
7.4
7
8
9

Metodologia
Factores y niveles del experimento
Variable de respuestaysu distribuci6n
Diseno experimental
Analisis de datos
RESULTADOS Y DISCUSI6N
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLlOGRAFiA
ANEXOS

36
36
36
37
38
45
56
59
66

ANEXO 1 Formato de censo para la f10ta pesquera 66
ANEXO 2 Certificado del Laboratorio de Fisica y Quimica de Suelos y 67

Aguas de la (CONAGUA)
ANEXO 3 Certificado del Laboratorio de Fisica y Quimica de Suelos y 68

Aguas de la (CONAGUA)
ANEXO 4 Certificado del Laboratorio de Fisica y Quimica de Suelos y 69

Aguas de la (CONAGUA)

INDICE DE CUADROS

Cuadro6-1
Cuadro6-2
Cuadro 7-1
Cuadro 8-1

Foto1

Foto2
Foto3
Foto4
FotoS
Foto6a y6b
Foto7

Foto8

Temperatura del area de estudio 28
Caracterizaci6n de los sitios de pesca 35
Elecci6n de factores y niveles 36
Analisis de la Varianza de los datos transformados 49
(~=O.5085)

INDICE DE FOTOS
Tipo de embarcaci6n empleada en la pesqueria de Pargo 11
colorado
Mediciones de talla y peso 15
Manejo del equipo de muestreo 31
Equipo utilizado en la ubicaci6n de las zonas de pesca 32
Laboratorio de informaci6n geogratica de la UAN. 33
Toma de sedimento en las zonas de pesca. 33
Secado al sol de las muestras de sedimentos tomados en las 34
zonas de pesca en el Laboratorio de Fisica y Quimica de
Suelos y Agua (CONAGUA).
Analisis de la textura de los sedimentos. en el Laboratorio de 34
Fisica y Quimica de Suelos y Agua (CONAGUA).



INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Caracteristicas tecnicas de los tipos de Lineas de Mano 12
operadas en la comunidad de Santa Cruz de Miramar, Nayarit

Tabla 2 Caracteristicas tecnicas de los tipos de Cimbras operadas en la 13
comunidad de Santa Cruz de Miramar, Nayarit.

Tabla 3 Formato de reportes de pesca 15
Tabla 4 Datos biometricos del pargo 16
Tabla 5 Porcentaje de iluminaci6n lunar 20
Tabla 6 Estaciones de muestreo de las campalias analizadas 27

INDICE DE FIGURAS

Figura 5-1 Faseslunares 20
Figura 6-1 Area de estudio y estaciones de muestreo de las campalias 27

analizadas.
Figura 7-1 Distribuci6n de la variable 'Kg de pargo colorado capturado" 36
Figura 8-1 Distribuci6n de los datos trasformados 45
Figura 8-2 Residuales contra fase lunar 46
Figura 8-3 Residuales contra arte de pesca 46
Figura 8-4 Residuales contra mes del alio 47
Figura 8-5 Residuales contra alio de pesca 47
Figura 8-6 Residuales contra sitio de pesca 48
Figura 8-7 Residuales contra estimado 48
Figura 8-8 Promedio de Kg de pargo rojo capturado por fase lunar 51
Figura 8-9 Peso medio capturado por mes del alio 52
Figura 8-10 Kg de pargo rojo capturado por sitio 54



., dA

1 PLANTEAMIENTO DE LA TESIS

En la zona de estudio, por experiencia, usos y costumbres de los pescadores

artesanales, los efectos de las fases lunares desempeiian un papel fundamental

sobre las pesquerias comerciales en general, principalmente la de pargo

colorado (Lutjanus colorado) por ser de mayor importancia econ6mica.

Sin embargo, existen otras interrogantes sobre la influencia de las artes de

pesca (Linea y cimbra) en los diferentes caladeros. Cual de las fases lunares es

mas representativa en cuesti6n de producci6n y porque se presentan tales

Algunas observaciones que han realizado, los ha lIevado a la determinaci6n de

prohibir en los bajos rocosos, las redes agalleras 0 de enmalle, argumentando el

enredamiento de los panos en las rocas, que al levantar la red se rompen por el

peso y la fuerza ejercida, permitiendo su ruptura y que queden restos de esta en

el fondo, mismos que provocan que los peces de toda indole se distribuyan a

sitios de pesca desconocidos, donde protegerse. Han formado brigadas de

Iimpieza con recursos propios, rescatando los restos de redes de enmalle de

entre las piedras y reportando los barcos arrastreros, que en infinitas ocasiones

realizan sus actividadesen las zonas de bajosy barcos hundidos, todo esto con

la finalidad de alargar la temporada de pesca, sobre todo de lutjanidos.

EI rete de la presente investigaci6n consiste en fundamentar cientificamente,

c6mo los efectos de las variables antes mencionadas influyen (0 no) sobre la

pesqueriacomercialdepargocolorado.

....:.!"~'=-::: ~~
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2. JUSTIFICACION

La pesca en Mexico y las fatidicas consecuencias de la sobreexplotaci6n,

permiten proyectar a un futuro pr6ximo el colapso de la pesqueria de pargo

colorado (Lutjanus colorado), con una serie de consecuencias adversas al sub-

sector pesquero artesanal. Esta situaci6n se agrava ante la inexistencia de una

normativa que regule las tallas permisibles de la captura.

La producci6n de pargo colorado, es cada vez mas importante en los

desembarques de la pesca artesanal por su valor comercial y su alta demanda

en el mercado (local, regional, nacional e internacional), a pesar de su corta

disponibilidad en los sitios de pesca, motivo por el cual, los pescadores prohiben

el uso de trasmallos y redes agalleras para la pesca de pargos principalmente en

el Bajo de Platanitos, Municipio de Composteta, Nayarit, a pesar de no existir en

nuestro pais regulaci6n alguna sobre esta pesqueria fundamentada en

parametros biol6gicos-pesqueros y los efectos de la pesca no regulada sobre los

ecosistemas marinos.

Durante decadas, la extracci6n de este recurso se ha considerado como de

subsistencia, por 10 que determinar los factores que influyen sobre su captura

(fase lunar, arte y zona de pesca), constituye un aspecto fundamental, para

manejarcon una conducta responsable(buenaspracticas) su explotaci6n.

Se espera, aportar bases para una eficaz toma de decisi6n acerca de la

regulaci6n del recurso que permita y logre la sustentabilidad. Con estas

investigaciones y en una etapa posterior, se puedan encadenar otros estudios
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que incluyan los aspectos biol6gicos, pesqueros y socioecon6micos de la

pesqueria.
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3.0BJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Estimar el efecto de las cuatro fases lunares (luna lIena, tercer cuarto, luna

nueva y primer cuarto), el arte de pesca (linea y cimbra), el mes del ano (febrero,

marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre), el ano (2004 y

2005) Y el sitio de pesca (Barco No.1, 2, 3, 4 Y 5, Bajo de Platanitos, La Chichi

frente a Chacala, Punta Rasa, Punta Gorda, Frente a Palma Grande, Frente a el

Limoncito y Frente a Platanitos) sobre la captura del pargo colorado (Lutjanus

colorado) en la Zona de Pesca de Santa Cruz de Miramar, Municipio de San

Bias, Nayarit.

3.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS

- Describir el area de estudio.

- Caracterizar las zonas de pesca de la especie estudiada.

- Representar graficamente las zonas de pesca, utilizando como herramienta

un sistema de informaci6n geografica, mediante el software Arcview Arcmap

versi6n 8.3 y los conjuntos vectoriales dellNEGI.

- Caracterizar la f10ta pesquera artesanal.

- Describir las artes de pesca utilizadas en la pesqueria comercial de pargo.
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4. HIP6TESIS

Las hip6tesis a probar en el presente trabajo son las siguientes:

H o : La variable de respuesta "Kg de pargo colorado capturado" se distribuye

normalmente.

H o : La variable de respuesta "Kg de pargo colorado capturado" no se distribuye

normalmente.

Ho : La fase de la luna no influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.

H o ' La fase de la luna si influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.

H o : EI arte de pesca empleado no influye sobre los Kg de pargo colorado

capturado.

H 0: EI arte de pesca empleado si influye sobre los Kg de pargo colorado

capturado.

H o : EI mes no influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.

H a EI mes si influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.

H o EI ano no influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.

Ho : EI arlo si influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.
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Ho : EI sitio de pesca no influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.

H. : EI sitio de pesca si influye sobre los Kg de pargo colorado capturado.
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5. FUNDAMENTACI6N

5.1. IDENTIFICACI6N TAXON6MICA

Con la finalidad de ubicar taxon6micamente la especie objeto de estudio, se

emplearon claves taxon6micas. EI nombre comun usado en la localidad 10

proporcionaron los propios pescadores. Para obtener el nombre comun en el

Iitoral Pacifico de Nayarit, el habitat y la distribuci6n geografica, se consultaron

los trabajos de los siguientes autores: Ramirez y Gonzalez (1976), Castro

Aguirre (1978), Thompson et a/. (1979), Chirichingno et al. (1982), Allen (1985),

Cruz Romero et al (1989), Heemstra y Randall (1993), Allen y Robertson (1994),

Fisher et al. (1995), Amescua-Linares (1996), De la Cruz Aguero (1997) y

Castro-Aguirreetal. (1999).

5.1.2 Taxonomia del Pargo Colorado (Lutjanus colorado)

Phylum: Chordata,

Clase:Actinoterigii.

Orden: Perciformes.

Familia: Lutjanidae.

Genero: Lutjanus.
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Especie: Lutjanus Colorado (Jordan y Gilbert, 1882).

Nombre valido: Lutjanus colorado; Jordan y Gilbert, 1882; 338, 351, 355 (Oescr.

Original).

Nombre comun en Mexico: Pargo colorado, Pargo listoncillo.

5.2 DESCRIPCI6N DE LA FAMILIA LUTJANIDAE

Cuerpos perciformes de cuerpo oblongo, moderadamente comprimido. cabeza

grande, generalmente triangular, hocico puntiagudo: boca terminal, bastante

grande y levemente protractil, maxilar mas ancho posteriormente, la mayor parte

de su borde superior oculto bajo el hueso preorbitario, 2 orificios nasales a cada

lado, ment6n sin poras evidentes; parte anterior de la cabeza (hocico y zona

preorbitaria) sin escamas; mejillas y operculo escamosos; preoperculo

generalmente aserrado; membranas branqui6stegas separadas, libres del istmo,

dientes y mandibulares generalmente en varias hileras, c6nicos y agudizados

(algunas especies con caninos bien desarrollados), excepto en Hoplopagrus que

tiene dientes molariformes; generalmente, dientes tambien presentes en el techo

de la boca (v6mer y palatinos). Una sola aleta dorsal no escotada, con X a XII

espinasy9a 15 radios blandos; aleta anal levemente mas corta que la porci6n

blanda de la dorsal, con II espinas y 7 a 9 radios blandos; aletas pelvicas con I

espina y 5 radios blandos, situadas bajo las pectorales; alela caudal

ahorquillada, emarginada 0 truncada. Cuerpo cubierto de escamas ctenoides

(rugosas) de tamano pequeno a mediano. Color: variable, perc frecuenlemenle

rojo 0 gris oscuro a pardo negruzco, con la regi6n ventral mas clara.
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La mayoria de los pargos son especies demersales, algunos pueden formar

cardumenes. Todos son depredadores, generalmente activos de noche, al

amanecer y durante el crepusculo, se alimentan principalmente de organismos

demersales, inclusive crustaceos, peces, en ocasiones, tambit'm de cepias y

vermes. Todas las especies de esla familia son exploladas comercialmente, si

bien no existen datos estadisticos de captura (Chirichingno et al. 1982)

5.3 CARACTERisTICAS DISTINTIVAS DEL PARGO COLORADO

Preopilrculo con escotadura y tuberculo poco acentuados; placa de dientes

vomerinos semilunar, sin un extensi6n posterior mediana; lengua con una 0 mas

areas granulares; 11 0 12 branquiespinas (inclusive rudimentos) en la rama

inferior del primer arco branquial. Aleta dorsal con X espinas y 13014 radios

blandos; aleta anal con II espinas y 8 (ocasionalmente 7) radios blandos; perfil

posterior de las aletas dorsal y anal anguloso; aletas pectorales con 16017

radios; aleta caudal truncada. Color: cuerpo y aletas enteramente rojo

anaranjados; a veces, una franja azul bajo el ojo. Ejemplares j6venes franja

transversales(Chirichingnoetal.1982).

5.4 DISTRIBUCION DEL PARGO COLORADO

Es un pez importante en la pesqueria artesanal costera y de media altura en el

oceano Pacifico mexicano dado su alto valor comercial. Se distribuye en el

Pacifico oriental entre et golfo de Califomia y norte de Peru (Allen, 1985), en

arrecifes coralinos, zonas rocosas, los juveniles a veces en estuarios y

desembocaduras de rios (Rubio, 1988; Fischer et al., 1995). Debido a sus
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habitos alimenticios y reproductivos, usualmente se les localiza en aguas

profundas (70m de profundidad) y de temperatura elevada, se alimenta de peces

einvertebrados.

5.5 LA PESQUERiA DEL PARGO COLORADO

La pesqueria artesanal tiene como principal objetivo la captura de especies

altamente comerciales. Una de estas especies es el pargo colorado, variedad

demersal que pertenece a la gran familia Lutjanidae y esta a su vez la

conforman mas de 350 especies, divididas en practicamente 17 gemeros, siendo

el mas representativo a nivel mundial Lutjanus. En aguas mexicanas se

encuentra representada por 14 especies, de las cuales 7 se encuentran en el

Oceano Pacffico: Lutjanus peru (huachinango verdadero), Lutjanus guttatus

(huachinango lunarejo 0 flamenco), Lutjanus argentiventris (pargo amarillo),

Lutjaunus viridis (pargo alazan, rayado 0 calandrio), Lutjanus novenfasciatus

(pargo mulato), Hoplopagrus guntheri (pargo coconaco) y Lutjanus colorado

(pargocolorado).

5.6 CARACTERlZACI6N DE LA FlOTA PESQUERA

Para iniciar la investigaci6n de la Pesqueria del Pargo colorado, se realiz6 un

censo de la flota pesquera artesanal basado en las caracteristicas de

construcci6n de las embarcaciones y la operatividad, tomando en cuenta la

mo~alidad de trabajo y el equipamiento utilizado, con el fin de conocer las

condiciones de trabajo en que se encuentran, ademas del tipo de embarcaci6n y



equipo (fuera de borda) mas frecuente. Se elabor6 un formato de Censo para el

procesamiento de los datos (ANEXO 1).

Durante la evaluaci6n de la flota pesquera artesanal se determin6 que la zona

de estudio, se compone de 45 embarcaciones cuya longitud va de 18 a 23 pies,

fabricadas en su totalidad de fibra de vidrio y con capacidad de carga de 1.5 a

3.0 ton., (algunas pangas utilizan para almacenar y conservar el recurso hieleras

que varian en capacidad desde 50 hasta 500kg), en su mayoria son lanchas tipo

"boogy", las cuales se encuentran equipadas con un motor fuera de borda cuya

potencia varia entre los 25 y 75Hp, marcas y modelos variados predominando el

Mercury 55Hp, Modelo 1995, con capacidad del tanque de gasolina de 25

501itros(FOTO 1).

Foto 1: Tipo de embarcaci6n empleada en la pesqueria de Pargo colorado.
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5.7 CARACTERlZACI6N DE LAS ARTES DE PESCA DEL PARGO

COLORADO (Lutjanus colorado).

Se evaluaron las caracteristicas tecnicas de construcci6n de las artes de pesca,

tales como Iineas de mane y cimbras utilizadas por las 45 unidades de

producci6n que se dedican en la captura de pargo colorado, seleccionando las

mas comunes y representativas de la regi6n. 0Jer Tabla 1 y 2).

Tabla 1: Caracteristicas tecnicas de los tipos de Lineas de Mana operadas en la

comunidad de Santa Cruz de Miramar, Municipio de San Bias. Nayarit.

1 UneadeMano
2 UneadeMano

4 UneadeMano
5 UneadeMano
6 UneadeMano
7 UneadeMano
B UneadeMano
9 UneadeMano
10 UneadeMano
.. UneadeMano
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Tabla 2: Caracteristicas tecnicas de los tipos de Cimbras operadas en la comunidad de

Santa Cruz de Miramar. Mpio. de San Bias. Nayarit.

Las embarcaciones pesqueras en el area de estudio operan hasta las 25mn

(millasnauticas),porlascaracteristicasyautonomiadelaslanchas,siendomas

frecuentes las capturas de pargo entre 5 y 25 brazas de profundidad, con una

duraci6n aproximada de pesca de 1 y 2 dias. Cada embarcaci6n cuenta con dos

tripulantes y un equipo de pesca adecuado para la especie en estudio a

capturar, siendo mas utilizados en orden de importancia los siguientes:

5.7.1 LINEA

1. La linea de mano, piola Nylon Mono No. 70; con anzuelos del 5, 6 Y 7 que

consiste en un cordel de nylon con plomo con uno 0 varios anzuelos en SU

extremo terminal, sujetado por el pescador durante la actividad de pesca.
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5.7.2 CIMBRA

2. Lacimbra 0 palangre de 200 anzuelosdel numero5, 6y7cuya longitudes

de 700 metros. Consiste en una linea principal, denominada linea madre, de

lacualpenden una serie de Iineassecundariasdecierta longitud con

anzuelos lIamadas reynales, separadas una de otras por una distancia

determinada, orinques, boyas y grampines 0 anclas en los extremos, su

operacion la realizandos pescadores.

Por usos y costumbres la pesca de. este recurso se encuentra asociada

fundamentalmente al periodo lunar y a la experiencia del pescador. Los tipos de

carnada que utilizan mas frecuentemente son representantes de las especies de

la familia Mugilidae, Carangidae y Clupeidae.

5.8 REPORTES DE PESCA (DATOS DE TALLA Y PESO)

Se efectuaron observaciones diarias y directas durante el periodo 2004-2005 en

el centro de acopio de la Sociedad Cooperativa Caney Azul R.L de C.v., donde

se obtuvo informacion relativa a la ubicaci6n en el espacio, de las actividades 0

rasgos importantes, tales como el embarcadero, el caladero, las unidades de

producci6n, la captura por especies, el arte de pesca utilizada y la profundidad,

entre qtros rver Tabla 3).
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Tabla 3: Formato de Reportesde pesca

En el lugar de desembarco se tomaron los datos de talla y peso de los

organismos, con un ictiometro, una cinta metrica de 3 m con precision de 1 cm,

yunabasculagranatariade5 Kg (fot02):

Foto2:Medicionesdelaliaypeso.
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La talla y peso promedio en cada uno de los alios de estudio se presenta en la

siguientetabla:

Tabla 4. Dalosbiomelricosdelpar90.

5.9 ESTUDIOS RECIENTES REALIZADOS SOBRE EL PARGO COLORADO

Los estudios sobre los efectos de las fases lunares, arte de pesca y zona de

captura de las especies que forman parte de la familia Lutjanidae. son muy

escasos en comparaci6n con los trabajos que abordan otros aspectos sobre la

biologia, la dinamica poblacional y la. ecologia de las especies del pargo

colorado (L. colorado). Los estudios mas recientes que se han realizado en torno

de la familia Lutjanidae, tanto a escala mundial, nacional y regional, son los

siguientes:

M.J. Travers et al. (2006) analizaron la influencia de la latitud, la profundidad del

agua, la noche, el dia y los periodos seco y hUmedo en la composici6n de las

especies capturadas, donde se incluyeron las familias; Serranidae, Lutjanidae,

Lethrinidae y Carangidae en comunidades del tr6pico occidental de Australia.

Torres & Chavez (1987) mediante la evaluaci6n y diagnosis de la pesqueria de

rubia (Lutjanus syngris) determinaron la estructura de edades. Jackson et al.

(2004) examinaron las g6nadas del pargo rojo Lutjanus campechanus con la

16
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finaJidad de reconocer las etapas (indices) de maduraci6n del ovocito, la

periodicidad del desove y la influencia del cicio lunar en el ritmo del desove.

Madrid-Vera et al. (1997) mencion6 que el manejo de los recursos pesqueros

marinos, en particular de la familia Lutjanidae, requiere del conocimiento de su

diversidad asi como de las relaciones regionales que se dan entre las especies.

Ello implica que deben conocerse los procesos a nivel poblaci6n y comunidad,

de modo que permitan estimar las conexiones entre especies y ambiente para

generar una mayor 0 menor biodiversidad. Saucedo-Lozano et al. (1998)

analizaron la abundancia y distribuci6n batimetrica de juveniles de Lutjanus peru

en la plataforma continental de Jalisco y Colima. Rojo-Vazquez et al. (1998)

determinaron la selectividad de redes de enmalle para los pargos Lutjanus

guttatus y L. argentiventris en la zona de Barra de Navidad, Jalisco (Mexico),

analizando la captura obtenida con redes de 7.62Cm. (3") y 8.89Cm. (3" Yz) de

luz de malla. Saucedo-Lozano et al. (1999) al analizar contenidos estomacales

observaron que la alimentaci6n de los juveniles de pargo (Lutjanus peru) en la

costa de Jalisco y Colima estaba compuesta por peces y estomat6podos.

Del Monte-Luna et al. (2001) analizaron los recursos que estan sujetos a la

pesca artesanal en la Cruz de Huanacaxtle, Mpio. De Valle de Banderas,

Nayarit, Mexico. Con datos obtenidos de los avisos de arribo de la Oficina de

Pesca (Sagarpa) del lugar durante el periodo 1987-1997. Descubrieron que la

especie mas capturada y de mayor valor comercial es el huachinango (Lutjanus

peru), que representa mas del 60% de la captura y del valor total en el estado y

el 80% de la captura y ganancias totales de la regi6n. Del Monte-Luna et al.
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(2001) ajustaron los modelos de biomasa dinamica de Schaefer (1954) y Fox

(1970) a sus datos de captura, esfuerzo y CPUE (captura par unidad de

esfuerzo) del huachinango (Lutjanus peru) procedentes de los avisos de arriba

de la Oficina de Pesca de la Cruz de Huanacaxtle, principal puerto de

desembarque de la especie en el estado de Nayarit. Espino-Barr et al. (2001)

estudiaron la longitud estandar promedio mensual del huachinango (Lutjanus

peru) a partir de 16 anosde datos, intentando detectaralguna tendencia de una

fuerte presi6n de pesca' que pudiese afectar negativamente a la especie.

Ramos-Cruz (2001) realiz6 la evaluaci6n de la pesqueria de huachinango

(Lutjanus peru) en la zona costera de Salina Cruz, Oaxaca. Rojas~Herrera

(2001) analiz6 la dinamica poblacional del huachinango (Lutjanus peru) y del

flamenco (Lutjanus guttatus) del litoral de Guerrero.

Diaz-Uribe et al. (2002) realizaron un modelo de simulaci6n de la pesqueria del

huachinango (Lutjanus peru) en la Bahia de La Paz, Baja California Sur. Espino

Barr et al. (2002) condujeron un muestreo mensual de una semana, donde

visitaron par 6 meses la costa de Jalisco y conocer los recursos pesqueros,

metodos y artes de pesca e iniciar la recopilaci6n de datos necesarios para la

evaluaci6n de esta aCtividad. Hernandez Montano et al. (2002) analiz6 la

pesqueria del huachinango (Lutjanus peru y Lutjanus guttatus) en la costa de

Michoacan. Rojas-Herrera y Chiappa-Carrara (2002) estudiaron el espectro

alimentario del flamenco (Lutjanus guttatus) can base en el examen de los

contenidos estomacales de 239 individuos recolectados mensualmente en la

costa de Guerrero. Chiappa-Carrara et al. (2004) estudiaron la coexistencia de

18
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Lutjanus peru y Lutjanus guttatus en la costa de Guerrero. Diaz-Uribe (2004)

estudi6 la pesqueria del huachinango (Lutjanus peru) en la regi6n suroeste del

Golfo de California con un modelo de simulacion estructurado por edades, que

incorporo mortalidad natural, la mortalidad por pesca y la mortalidad incidental

de juveniles que se da por la pesca de camar6n en la zona.

Santamaria-Miranda (1998) en su trabajo sobre Lutjanus peru concluyo que la

variaci6n ontogenica de los indicadores morfofisiol6gicos analizados esta

determinada por la alimentacion y la actividad reproductiva del huachinango.

Saucedo-Lozano et al. (2005) investigaron los hilbitos alimenticios del pargo

amarillo (Lutjanus argentiventris) y pargo rojo (Lutjanus colorado) en el norte de

Sinaloa. Moncayo-Estrada et al. (2006) mencionan que los Iitorales de los

estados de Nayarit y Jalisco, especificamente en Bahia de Banderas y zonas

adyacentes, albergan una gran diversidad de especies de interes cientifico,

recreativo y comercial (ballena jorobada, tortugas marinas, peces de pico,

pelilgicos menores, cabrillas, pargos y otras), relacionada con la amplia variedad

de habitat disponibles, tales como zonas someras de playas arenosas,

desembocaduras de rios, areas de litoral pedregoso, acantilados, zonas con

arrecifescoralinos, asi como de aguas abiertas.

5.10 EFECTO DE LA LUNA SOBRE LA PESCA

5.10.1 Fases lunares

Se producen por la interacci6n entre los movimientos del sol, la luna y la tierra.

En un af\o la luna realiza trece recorridos en torno a la tierra, es decir trece

19
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lunaciones. Cada lunacion tiene una duracion de 28 dias aproximadamente.

Normalmente, conocemos cuatro tipos de fase lunar, que son la Luna Nueva,

Cuarto Creciente, Luna L1ena y Cuarto Menguante. Pero como la Luna demora

aproximadamente 28 dias en repetir sus fases, ella pasa no solo por las cuatro

antes mencionadas, sino que por infinitas fases intermedias a las cuales la

tradicion no les ha puesto nombre. Este es el motivo de que los astronomos, se

refieran a las fases lunares en porcentaje de iluminaci6n. De ese modo, la luna

nueva es 0%, la lIena es 100%, y tanto creciente como menguante son 50%.

(http://es.wikipedia.orglwiki/Luna_nueva).

Fig. 5-1: Fases lunares
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Tabla5.Porcentajesdeiluminaci6nlunar.
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il.llminado. JIklmbreenEsparlol

CuartoMenguante

Nombreen
Ingllls

New Moon

Waxing
Crescent

First Quarter

Waxing Gibbous

Waning Gibbous

Last Quarter

Wanning
Crescent

Traducei6n
aproximada

Luna Nueva

Creciente
lIuminante

PrimerCuarto

Gibosa
lIuminante

LunaLiena

Gibosa
Menguante

Ultimocuarto

Creciente
Menguante

5.10.1.1 Luna nueva

•Luna nueva, tambilm denominado "novilunio" 0 "interlunio" en una fase lunar

que sucede cuando nuestro satelite se encuentra situado exactamente entre la

Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde

nuestro planeta. En ese momenta su angulo de fase 0 elongaci6n es 0° y su

iluminaci6n portantoes de 0.0%.

En esta fase, y dependiendo de la epoca del alio, el orlo del satelite suele

suceder entre las 04:30 y las 07:30 horas y el ocaso sobre las 17:00 y las 20:00

horas. Ocurre cada 29 dias y medio al completarse un mes sin6dico.

Se pueden producir eclipses de Sol, en el que el Sol, la Luna, y la Tierra, forman

un angulo de 180°, es decir, los tres astros celestes se encuentran en "linea



iii "A. 'I 'gbQitc

recta" y durante esta posici6n, obviamente es posible ver la Luna, desde la

Tierra, las cuales contribuyen a la formaci6n de mareas vivas de conjunci6n.

5.10.1.2 Cuarto creciente 0 primer cuarto

Cuarto Creciente. Tiene su orto (salida del astra) por el Este a las 12 del

mediodia, su cenit se produce a las 6 de la tarde y su oeaso a las 12 de la

medianoche. La parte luminosa de la Luna durante esta fase tiene la forma de

un circulo partido justa a la mitad (semi-circulo). En forma de "0", con un

porcentaje de iluminaci6n del 50%.

5.10.1.3 Luna lIena

La Luna L1ena 0 plenilunio ocurre cuando La Tierra se ubica entre el Sol y la

Luna (Luna -Tierra -Sol); esta recibe los rayos del sol en su eara visible, por 10

tanto, se ve completa, originando la marea viva de oposici6n. Con un porcentaje

de i1uminaci6n del 100%.

5.10.1.4 Cuarto menguante 0 3er cuarto
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Finalmente, en el Cuarto Menguante los tres cuerpos vuelven a formar angulo

recto (Tierra como vertice, en el plano horizontal el astro Sol, en el plano vertical

la Luna haciaabajo) por 10 que se puedeobservaren elcielo la otra mitad de la

cara lunar en forma de "C". Ademas, tiene su orto a las 12 de la medianoche,

alcanza el cenit a las 6 de la manana y su ocaso a las 12 del mediodia, con un

porcentaje de iluminacion del 50%.

5.10.2Importancia de Luna en la pesca

A la Luna se Ie atribuyen varios efectos que influyen en la pesca, como el haber

poca 0 nula probabilidad de produccion en la semana de Luna L1ena, debido a

que durante esta fase lunar se generan las mareas vivas y fuertes corrientes

oceanicas. Sin embargo el efecto que Ie produce al recurso una vez capturado

es aun mas lIamativo, porque la presa se endurece y arquea a los pocos

instantes de salir del agua, iniciando rapidamente su proceso de descomposicion

(Luneado). En cambio en las noches oscuras de Luna Nueva, cuando su imagen

no se ve desde la tierra, la pesca es abundante. Durante el periodo

correspondiente al cuarto creciente la producci6n es normal y en el cuarto

menguante, pesca suele buena

(hltp:/lwww.uruguaynatural.com.uy/pesca/notaslla_luna_y-lajlesca_n80.htm).
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Todo peseador sabe que los peces no sa alimentan todo el tiempo. TambiE!n que

por ciertas razones no conocidas aun, los peces muchas veces van a comer y

toman 10 que se les ofrezea, ya sea earnada muerta, viva 0 artificial. Para

asegurarse el alimento los peces se alimentan activamente durante la hora del

orto 0 del oeaso del sol (crepusculos), pero generalmente, la hora de la mejor

pesca del dia es a la hora del periodo Solunar (aclarar termino, periodo de

mayor actividad en la alimentaci6n de los peces), el cual demuestra que los

peces tanto de agua dulce como salada tienen ciclos de alimentaci6n basados

en las fases lunares. EI c1ima y los movimientos de las mareas tendran tambiE!n

impacto en las horas de alimentaci6n de los peces. Conociendo cuando los

peces estiln mas predispuestos a alimentarse incrementara la probabilidad del

poder de captura. Si el clima y las condiciones son de alimentaci6n favorables

los peces realizaran migraciones troficas, mostrando un patr6n de

comportamiento muy activo por periodos de una 0 dos horas.

Cuando existe un cambio de las condiciones ambientales, la actividad de los

peces puede ser espectacular, se sabe que antes de perturbaciones

ambientales dificiles, hay una inusual actividad en los peces como si se

alimentaran antes del mal tiempo que esta por venlr

(http://www.linea.cllmar/mareas/mareas.ht).

5.10.3 Importancia de las fases lunares sobre las mareas

Las mareas son movimientos de ascens.o y descenso peri6dico del nivel de los

oceanos, eausados por la atracci6n gravitatoria del Sol y la Luna.
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Son tres las c1ases de mareas: las semidiumas, que ocurren dos veces al dia y

que tienen dos pleamares (subidas) y dos bajamares(descensos), con un

intervalo de seis horas; las diurnas, que se producen una vez al dia, con una

pleamar y bajamar, y las mixtas, que son una mezcla de ambas

(http://www.latercera.cllmedio/articulo/O.O.38035857_152308997_152512564,00.

html).

Es importante saber que la marea sube y baja dos veces cada dia, pero, como el

dia lunar mas largo que dia solar,

(aproximadamente unos 50 minutos mas) la pleamar y bajamar se produciran

cada dia un poco mas tarde (50 minutos de diferencia). Por eso, si una bajamar

de un dia determinado fue a las 22.00 horas, se debe interpretar que una de las

bajamares del dia siguiente del mismo'ario, sera a las 22.50 horas y la otra

bajamarhabratenidolugar12horasantes.

EI viento es otro factor de gran influencia en el nivel que alcanzan las subidas y

bajadas de marea. De hecho, cuando va en direcci6n contra la costa y coincide

con las mareas vivas, la pleamar puede rebasar los Iimites habituales y ocupar

zonas supralitorales de costa permanentemente terrestres, inundando todo a su

paso.

La marea ejerce un efecto directo unicamente sobre dos cosas en el agua

marina: controla la profundidad del agua, sobre todo en puntos donde los

recursos pesqueros realizan migraciones troficas, y tambien controla el

reclutamiento 0 flujo de juveniles presentes en un espacio temporal dado del
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fonda y que sirven de alimenlo a los de mayor lamano.

En principio, las mareas se pueden diliidir en tres categorias: las vivas, Que

coinciden con las fases lunares nueva (marea viva de conjunci6n) y lIena (marea

viva de oposici6n), las muertas 0 de cuadratura en los cuartos creciente y

menguante y, por ultimo, las intermedias, en los dias del cicio lunar que se

encuentren entre las fases mencionadas (ni vivas ni muertas). Para el pescador

son mucho mas maniobrables, las mareas con poco desplazamiento de agua

(muertas), pero no son especialmente motivadoras para el pez, que no cuenta

con el estfmulo de las corrientes que Ie ayudan a desplazarse. Ademas suelen

coincidir con pocas olas, requisito imp~escindible para tener probabilidad de

exito.

Se puede decir, que los peces realizaran migraciones troficas hacia la costa en

busca de alimento cuando las aguas se encuentren en ascenso y se retirartm

con las bajantes, las mejores horas probables en linea general, las dos ultimas

de la bajamar y primeras horas de la creciente, y la ultima de la creciente y las

siguientes dos de las bajantes. EI uso de los calendarios de marea 0 la

averiguaci6n previa a la jornada de pesca, los horarios de pleamar y bajamar

incrementaran las posibilidades de producci6n

(http://www.linea.cllmar/mareaslmareas.htm).
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6. ZONAS DE PESCA DEL PARGO COLORADO EN NAYARIT

6.1 LOCALIZACION DE LAS ZONAS DE PESCA

EI area de estudio especificamente se restringe a la zona ubicada entre las

coordenadas geograficas 21°14'28.8" y 21°26'08.2" de latitud Norte y

105°20'14.5" Y 105°20'49.5" de longitud Oeste, abarcando la mayor parte de las

zonas 0 caladerosde pesca. 0!erFigura 6-1).

Simbolo Ja Zona de Ca tura
IBarco#1 Frante unta orda 2,°22'49.5" 105°'6'09.7"
IBarco#2Frente latenitos 21°22'11.7" 105°'7'17.'"
IBarco#3Punta del baa 21°21'15.7" 105°17'41.3"

. 0 Barco #4 AI sur del be 0 21°19'38.4" 105"17'10.8"

:~ f~~l~~~;:::: Ij~I!~I jll~!~~Ii
Tabla 6: Estacionesdemuestreodelascampaliasanalizadas
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6.2 SITIOS DE PESCA DEL PARGO COLORADO EN NAYARIT

En el Pacifico Mexicano. las capturas de Pargos y Huachinangos se realizan a 10

largo de todas sus costas hasta el limite de la plataforma continental. Los

pescadores de Miramar (Iugar de desembarque), manifestaron que las

principales areas de pesca estan localizadas en las 12 estaciones 0 biotopos

existentes dentro de la zona de estudio, se encuentran numerados y se

describenen lafigura6-1 ytabla6.

6.3CLlMA

De acuerdo a la c1asificaci6n c1imatol6gica de Koeppen modificada por Garcia

(1973), el clima de la zona es de tipo AW2 (W), correspondiente a calido

subhUmedo con lIuvias en verano y un porcentaje de lIuvia invernal menor a 5

mm con una temperatura promedio anual de 24.5°C registrada por las

estaciones meteorol6gicas de Paso de Arocha, Municipio de Compostela y San

Bias, Nayarit (Cuadr06-1):

Cuadro 6-1. Temperaturas del area de estudio (Garcia, 1973).

Temperatura promedioanual (OC)

Mes mas frio (febrero)

MesesmascalidosOulioyagosto)

6.4 PRECIPITACI6N

La precipitaci6n promedio anual registrada en San Bias es de 1,436 mm, y en

Estaci6n Arocha es de 1,770 mm. EI dia con mayor precipitaci6n se registr6 en

1973 en la Estaci6n de Arocha, con un registro de 240.1 mm en 24 horas. EI

temporal de lIuvias inicia al final del verano y principio de otono, acompanada

frecuentemente por tormentas tropicales 0 chubascos procedentes del sur

(Garcia,1973).
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6.5VIENTOS

Los vientos dominantes durante el invierno proceden del noroeste y durante el

verano provienen del Oeste a Suroeste. Existe un regimen de brisa marina por la

tarde que decrece despues de la puesta del sol. La intensidad del viento es

moderada y tienen direcci6n suroeste-noreste (Garcia, 1973).

6.6 HIDROLOGiA

6.6.1 Temperatura superficial del agua

En la carta de isotermas de fondo elaborada por Roden (1958), ROden &Groves

(1959) In: Parker (1964) se representan las observaciones realizadas durante un

periodo de 20 aiios, seiialando para el area de Nayarit valores medios de

temperatura superficial del agua varian· de los 14·C en zonas pr6ximas a la

costa, hasta 10·C al occidente de las Islas Marias, mientras que en las aguas

someras de la zona de San Bias se estima entre 22 y 30·C.

6.6.2 Salinidad

Alvarez-Borrego (1983) reporta una distribuci6n horizontal de la salinidad a 10

m de profundidad que varia de 34.80°100 a 35.20°100 entre los 109· y 106· de

longitud oeste.

6.6.3 Oxigeno disuelto

Las concentraciones de oxigeno disuelto a profundidades de 100 a 200 m son

de alrededor de 0.5 mg/L, mientras que a profundidades menores son de 3

mg/L, en promedio (Parker, 1964).
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6.6.4 Mareas

EI rango medio de mareas en primavera es de 1.25 m en Mazatlim y alrededor

de 0.98 m en San Bias, el promedio es de 0.85 y 0.70 m, respectivamente. Las

mareas son mixtas semidiurnas (Curray et al., 1969).

6.6.5 Corrientes marinas

Alvarez-Borrego (~983) delimita la entrada al Golfo de California trazando una

linea que conecta La Paz con Topolobampo y otra entre Cabo San Lucas y

Cabo Corrientes, incluyendo asi el area de la plataforma continental de Nayarit.

-Esta es una zona transicional que tiene una estructura oceanografica muy

complicada y dinamica en la que la influencia del Golfo sobre el Oceano Pacifico

adyacente es pequelia. EI flujo hacia dentro y fuera del Golfo ha sido estimado

como 1.19 y 1.17 Millones de metros cubicos por segundo, respectivamente

(ROden, 1958; !D.: Alvarez-Borrego, 1983)." En la entrada del Golfo de California

hay 3 clases de aguas superficiales: agua de la Corriente fria de California de

baja salinidad (S °/00 34.60), la cual f1uye hacia el Sur a 10 largo de la costa Oeste

de Baja California; agua caliente del Pacifico tropical oriental de salinidad

intermedia (34.65 SOloo 34.85), la cual f1uye en el area desde el Sureste; y agua

caliente de alta salinidad (8°/00 34.90) del Golfo de California (Roden y Groves,

1959; Griffths, 1968; !D.: Alvarez-Borrego, 1983).
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6.7 SEDIMENTOS DE LOS SITIOS DE MUESTREO

6.7.1. Ubicaci6n de las estaciones de mOnitoreo

Los recorridos en cada una de las estaciones de muestreo se lIevaron a cabo a

bordo de una embarcaci6n tipo boogy, con motor fuera de borda de 55Hp marca

Mariner, modelo 2000 (foto 3).

Foto3: Manejo del equipo de muestreo

Para perrnitir la ubicaci6n en campo de las estaciones, mismas que representan

los biotopos existentes dentro de la zona de estudio, se utiliz6 un sistema de

posicionamiento global (GPS por sus siglas en ingles) GARMIN Modelo

GPSMAP 76. Los datos de profundidad de las mismas, se obtuvieron mediante

el uso de una videosonda Humminbird Wide Portable 200DX. rver cuadro 5-2,

foto4).
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Fot04: Equipoutilizadoenlaubicaci6ndelaszonasdepesca.

6.7.2 Procesamiento de los datos

Una vez obtenidas las coordenadas geognificas de los caladeros de pesca se

convirtieron geograficamente a una proyecci6n UTM (Universal Transverse

Mercator) referenciadas a la Zona 13 Norte y Datum WGS84. Posteriormente se

utiliz6 el programa Arcview Arcmap versi6n 8.3 para procesar los datos

georeferenciados en capas del Marco Geoestadistico Municipal de Nayarit,

tomado del Ordenamiento Territorial del Estado de Nayarit (Soltapruna, 2000).

(FotoS).
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Foto5.Laboraloriodeinfonnaci6ngeograficadelaUAN.

6.7.3 Colecci6n de muestras de sedimento

Las extracciones de sustrato marino de las estaciones se efectuaron mediante

una draga de gravedad Petersen considerando tener aguas calmadas y fondos

blandos durante la actividad. En zonas muy rocosas el muestreo se realize con

equipo de buceo (foto 6a y 6b).

Folo6ay6b: Tomade sedimenloen las zonas de pesca
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6.7.4 Tratamiento de las muestras de sedimento

Obtenidas las muestras de sustrato marino, se procedi6 a etiquetarlas y lIevarlas

al /aboratorio de (isica y quimica de sue/os y aguas, CONAGUA (Comisi6n

Nacional del Agua) Gerencia Estatal en Nayarit, para determinar el tipo de

textura mediante el metodo del hidr6metro de Bouyoucos (Anexo 2 y 3, foto 7 Y

8).

Foto7: Secado al sol de las muestrasde sedimentos tomados en las zonas de pesca enel Laboratoriode
Fisica y Ouimica de Suelos y Agua (CONAGUA).

Foto 8: An;llisis de latexlura de los sedimentos, enel Laboratoriode FisicayOuimicadeSuelosyAgua
(CONAGUA).
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Este metodo consiste en secar las muestras a la sombra durante 2 0 3 dias. Una

vez secas, se pesan 50 gramos de cada una y se colocan en el vase de un

agitador mecanico 0 dispersor (chocomilera). Se aiiade agua bidestilada hasta

cubrir perfectamente la muestra (aproximadamente 300 ml). Se agrega una

solucion de NaOH 1 M para facilitar la dispersion y subir el PH por arriba de 9.

Se deja reposar durante 20 minutos, enseguida se coloca en el agitador

mecanico durante 5 minutos y se transfiere a la bureta de Bouyucos. Se

introduce un densimetro hasta un aforo de 1,130 mi. Se retira el densimetro y se

agita la probeta durante un minuto, para tomar la lectura con el densimetro y se

registra esta primera lectura. A continuacion se deja reposar durante dos horas y

se vuelve a tomar lectura sin previa agitacion. En base a esto se calculan los

porcentajes de particulas en el triangulo de texturas.

EI cuadro6-2 presenla la caracterizaci6nde las zonas 0 caladeros de pesca de pargo

Cuadro6-2
Caracterizaci6ndelossitiosdepesca

Arenoso-rocoso-limoso
Arenoso-arcilloso-Iimoso

Arenoso-arcilloso
Arenoso-arcllloso
Arenoso-limoso

Arenoso-rocoso-limoso
Arenoso-arcllloso
Rocoso-arenoso
Rocoso-arcilloso

Arenoso-principalmenle
Arenoso-arcilloso-Iimoso

Arenoso-Iimoso

A Barco #1
B Barco#2
C Barco#3
o Barco#4
E Barco#5
F Bajodeplalanilos
G La chichi
H Punlarasa
I Punlagorda
J Frenleapalmagrande
K FrentealLimoncito
L FrenteaPlalanilos
a=lInea,b-cimbra

Posiclonamienlo Sedimenlo
CoordenadasUTM

4720732364272
4701432363141
4694502361380
4703072358402
4703422356657
4716592360760
4649942348894
4754032365020
4741622363899
4748162356313
4640342370390
4648472365860

Prof Artede
lm) pesca
26.7 a,b
25.1 a,b
20.1 a,b
28.4 a,b
28.4 a,b
18.4 a,b
38.5 a,b
12.5 a,b
15.0 a,b
11.7 a,b
33.4 a,b
35.1 a,b

Nota: No se pudo determinar el porcentaje de materia org~nica de las anteriores eslaciones
debidoaquecanlidad de muestras de sedimento no fue suficiente para realizarelan~lisis
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7. METODOLOGiA

7.1 FACTORES Y NIVELES DEL EXPERIMENTO

Se utilizaran los factores y niveles descritos en el Cuadro 7-1.

Cuadro7.1.Elecci6ndeFactoresyNiveles

Factores Niveles
Fase lunar Luna lIena (1), Tercer cuarto (2), Luna Nueva (3), Primer cuarto

(4).

Arte de esca Linea 1 ,Cimbra 2
Mes del ano Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre,

Diciembre
Ano 2004,2005
Sitio de pesca Barco #1 (A), Barco #2 (B), Barco #3 (C), Barco #4 (0), Barco

#5 (E), Bajo de platanitos(F), La chichi (G), Punta rasa (H),
Punta gorda (I), Frente a palma grande (J), Frente el Limoncito
(Kl, Frentea Platanitos(L).

7.2 VARIABLE DE RESPUESTA Y SU DISTRIBUCI6N

Oto!Oto10015020025030035004000450500
50 tOO to W 10 to to to to to to

15020025030035004000450500550

C·ptur·CKe)

Figura 7-1. Distribuci6nde la variable "Kg de pargocolorado capturado"

La variable de respuesta seleccionada en el presente estudio son los Kg de

pargo rajo capturado durante el experimento. Se utilizaron las 116 entradas del

estudio para graficar la distribuci6n de frecuencias de la variable de respuesta.
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La Figura 7-1 seiiala que los datos de captura de pargo colorado no se

distribuyeron normalmente, sino exponencialmente. Dado que uno de los

supuestos basicos del analisis de varianza (ANOVA) es que la variable de

respuesta y "Kg de pargo rojo capturado" se procedio a transformar los datos

mediantelasiguienteexpresi6n:

yT =In(y) (7-1)

Una vez transformados los datos se correra una Prueba de Kolmogorov-Smirnov

(Sokal y Rohlf, 1996), para comprobar la normalidad de los datos transformados

(permite medir el grado de concordancia entre la distribuci6n de un conjunto de

datos y distribuci6n teorica especifica). Enseguida se correra una prueba de

Tukey con un nivel de significancia del 5% para cada uno de los factores que

resulten significativos en el analisis de varianza.

7.3 DISENO EXPERIMENTAL

Se selecciono un modelo lineal de efectos fijos no aditivo de cinco factores para

explicar los efectos de los factores descritos en el Cuadro 7-1 sobre la variable

de respuesta transformada (Logaritmo· natural de los Kg de pargo rojo

capturado):

Donde:



i =Luna lIena, Tercer cuarto, Luna nueva, Primer cuarto

j = Cimbra, Linea

k =Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

/ =2004,2005

m = A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Y;A:lm = Logaritmo de la captura de la i-esima fase lunas, j-esima arte de pesca,

k-esimo mes del ane, I-esimo ano, y m-esimo sitio de pesca.

f-l= Media general comun dellogaritmo de la captura de todos los tratamientos.

F; = Efecto de la i-esima fase de la luna.

A
J

= Efecto de la j-esima arte de pesca.

M. = Efecto del k-esimo meso

Y, = Efecto dell-esimo ano.

2 m = Efecto de la m-esima zona de pesca.

(;ijA:lm= Error aleatorio de la observaci6n Y;klm .

7.4 ANALISIS DE DATOS

Se corri6 el siguiente· programa SAS Versi6n Be para obtener el ANOVA

(Am'llisis de Varianza) de los datos, y ademas de corroborar la normalidad de los

datos transformados y la homocedasticidad de los distintos niveles de los

factoresinvolucrados:
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optionsls=75;

data;

input Fase arte $ Mes $ year Zona $ Kg Talla Peso;

if Kg=O then delete;

logkg=log(kg);

cards;

A Febrero 2004 E 9.00 549 1993

A Febrero 2004 F 21.00 549 1993

A Febrero 2004 E 17.00 549 1993

A Febrero 2004 G 44.00 549 1993

A Febrero 2004 D 29.00 549 1993

A Febrero 2004 E 6.00 549 1993

A Febrero 2004 E 8.00 549 1993

A Febrero 2004 G 35.00 549 1993

A Marzo 2004 F 185.00 549 2043

A Marzo 2004 C 91.00 549 2043

A Marzo 2004 D 45.00 549 2043

A Marzo 2004 D 142.00 549 2043

A Abril 2004 F 175.00 496 1893

A Abril 2004 F 310.00 496 1893

A Abril 2004 F 99.00 496 1893

A Abril 2004 F 210.00 496 1893

A Mayo 2004 B 52.00 549 1993

A Mayo 2004 F 48.00 549 1993

A Mayo 2004 C 69]5 549 1993

A Mayo 2004 F 38.25 549 1993

A Mayo 2004 B 144.00 549 1993

Ii. Noviembr 2004 B 87.50 355 1804

A Noviembr 2004 G 9.00 355 1804

39



,.' d,j

2 A Noviembr 2004 F 47.00 355 1804

2 A Noviembr 2004 G 52.00 355 1804

3 A Noviembr 2004 G 27.50 355 1804

4 A Noviembr 2004 A 72.00 355 1804

4 A Noviembr 2004 B 45.00 355 1804

1 A Diciembr 2004 A 26.50 332 1793

1 A Diciembr 2004 F 28.00 332 1793

2 A Diciembr 2004 F 98.00 332 1793

3 A Diciembr 2004 C 60.00 332 1793

4 A Diciembr 2004 A 48.50 332 1793

4 A Diciembr 2004 C 17.00 332 1793

3 A Febrero 2005 B 56.00 539 2043

4 A Febrero 2005 F 40.00 539 2043

4 A Abril 2005 0 63.00 496 1904

4 A Abril 2005 F 20.00 496 1904

4 A Septiemb 2005 F 66.00 440 1935

4 A Septiemb 2005 G 20.00 440 1935

4 A Octubre 2005 A 24.00 423 1920

4 A Octubre 2005 B 16.00 423 1920

4 A Octubre 2005 F 30.00 423 1920

1 A Noviembr 2005 0 5.00 355 1804

2 A Noviembr 2005 B 98.00 355 1804

2 A Noviembr 2005 G 134.50 355 1804

4 A Noviembr 2005 F 45.50 355 1804

2 A Diciembr 2005 A 65.00 332 1793

2 A Dici.embr 2005 C 41.00 332 1793

4 A Diciembr 2005 0 3.00 332 1793

4 A Diciembr 2005 E 109.00 332 1793

1 B Febrero 2004 A 9.00 539 2043

1 B Febrero 2004 0 10.00 539 2043

1 B Febrero 2004 F 7.00 539 2043
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B Febrero 2004 A 11.00 539 2043

B Febrero 2004 F 42.00 539 2043

B Febrero 2004 J 6.00 539 2043

B Febrero 2004 E 15.00 539 2043

B Febrero 2004 L 13.00 539 2043

B Febrero 2004 C 9.50 539 2043

B Febrero 2004 F 32.00 539 2043

B Febrero 2004 I 11.00 539 2043

B Marzo 2004 C 11.00 549 1893

B Marzo 2004 F 12.00 549 1893

B Marzo 2004 B 125.00 549 1893

B Marzo 2004 H 55.00 549 1893

B Marzo 2004 A 15.00 549 1893

B Marzo 2004 B 22.00 549 1893

B Marzo 2004 D 38.00 549 1893

B Marzo 2004 F 45.00 549 1893

B Marzo 2004 A 20.00 549 1893

B Marzo 2004 H 20.50 549 1893

B Marzo 2004 K 86.00 549 1893

B Abril 2004 B 49.00 496 1904

B Abril 2004 J 21.00 496 1904

B Abril 2004 K 100.00 496 1904

B Abril 2004 B 180.00 496 1904

B Abril 2004 F 100.00 496 1904

8 Abril 2004 K 100.00 496 1904

B Abril 2004 G 195.00 496 1904

B Abril 2004 L 5.50 496 1904

B Mayo 2004 B 59.00 549 1893

B Mayo 2004 F 59.00 549 1893

B Mayo 2004 C 22.75 549 1893

B Mayo 2004 F 38.00 549 1893
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B Mayo 2004 J 28.00 549 1893

B Mayo 2004 L 30.00 549 1893

B Mayo 2004 H 140.00 549 1893

B Septiemb 2004 F 35.00 440 1935

B Septiemb 2004 J 42.00 440 1935

B Octubre 2004 F 54.00 423 1920

B Noviembr 2004 B 88.00 355 1804

B Noviembr 2004 F 40.00 355 1804

B Noviembr 2004 E 37.00 355 1804

B Noviembr 2004 G 65.00 355 1804

B Noviembr 2004 B 28.00 355 1804

B Noviembr 2004 E 71.00 355 1804

B Noviembr 2004 I 43.50 355 1804

B Diciembr 2004 A 25.00 332 1793

B Diciembr 2004 F 72.00 332 1793

B Diciembr 2004 G 15.00 332 1793

B Diciembr 2004 I 108.00 332 1793

B Diciembr 2004 J 20.00 332 1793

B Diciembr 2004 L 60.00 332 1793

B Diciembr 2004 C 19.00 332 1793

B Diciembr 2004 E 13.00 332 1793

B Diciembr 2004 J 19.50 332 1793

B Febrero 2005 F 54.00 539 2043

B Abril 2005 F 49.00 496 1904

B Septiemb 2005 F 36.00 440 1935

B Septiemb 2005 G 20.00 440 1935

B Octubre 2005 B 26.00 423 1920

B Octubre 2005 F 20.00 423 1920

B Noviembr 2005 A 134.50 355 1804

B Noviembr 2005 F 45.50 355 1804

B Diciembr 2005 K 112.00 332 1793



procchart;

varlogkg;

procglm;

classes Fase arte Mes year Zona;

modellogKg=fase arte mes year zona;

means Fase arte Mes Zona/Duncan alpha=O.01;

output out=nuevo p=estimado r=residual;

proc sort out=nuevo;

by residual;

data;

set nuevo;

percen=Ln_-O.S)/116;

zeta=S.OS*((percen**O.13S)-(1-percen)**O.13S);

procplot;

plotzeta*residual;

plotresidual*fase/vref=O;

plotresidual*arte/vref=O;

plotresidual*mes/vref=O;

plotresidual*year/vref=O;

plotresidual*zona/vref=O;

plot residual*estimado/vref=O;

,Ad"44p'
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Ademas se corrieron pruebas de Duncan con un nivel de significancia del 0.01

para cada uno de los factores que resulten significativos en el analisis de

varianza.
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8. RESULTADOS Y DISCUSI6N

Se obtuvo una distribuci6n de frecuencias de los datos transformados y como se

puede observar en la Figura 8-1, los nuevos datos se comportan normalmente.

.. 30
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Figura 8-1. Distribuci6nde losdatostrasformados

Adicionalmente se corri6 una Prueba de Kolmogorov-Smirnov "prueba de

bondad de ajuste" (Sokal y Rohlf, 1996), para comprobar la normalidad de los

datostransformados:

H o : Los datos transformados se distribuyen normalmente.

H Q ' Los datos transformados no se comportan normalmente.

Se concluy6 que los datos transformados se distribuyen normalmente (0 =
0.05614, P=0.858).

Se realiz6 un analisis de residuales para verificar la homogeneidad de varianza

de los niveles de los factores bajo estudio. Tambilm se obtuvo una grafica de los

residuales contra los valores estimados por el modele propuesto, verificandose
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en todos los casos el cumplimiento de esta suposici6n basica del analisis de

varianza 0JerFiguras 8-2 a 8-7).

Figura 8-2. Residuales conlrafase lunar

Figura 8-3. Residuales conlra arte de pesca



Figura 8-4. Residualesconlramesdelario

Figura 8-5. Residualesconlraariodepesca
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Figura 8-6. Residualesconlrasiliodepesca
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Figura 8-7. Residualesconlraeslimado
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EI analisis de varianza de los datos lransformados se muestra en el Cuadro 8-1.
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CuadroS-1.Analisisde laVarianzade los daloslransfonnados (R'= 0.5085)

Source OF Sum of Squares Mean Square F Value Pr> F

Faselunar 9.85768792 3.28589597 6.21 ll<llCJ:al

ArtedePesca 1.21606524 1.21606524 2.30 0.1328

Mes del alio 7 25.40304401 3.62900629 6.86 ~

Mo 1 0.01248818 0.01248818 0.02 0.8782

Silio de Pesca 11 13.84527617 1.25866147 2.38 ~

Error 92 48.64569218 0.52875752

Total 115 98.98025369

De acuerdo al Cuadro 8-1. existe evidencia significaliva de que los factores fase

lunar, mes del alio y sititos de pesca si influyen sobre los Kg de pargo colorado

capturado (P<0.0122). No existe diferencia significativa entre las artes de pesca

y el alio de captura (P>0.1328). Para cada uno de los factores significativos se

corri6 una prueba de Duncan (1955) con un nivel de significancia de 0.01.

La significancia del efeclo de la fase lunar puede explicarse por la interacci6n de

la luna con las mareas, que influyen sobre la iluminaci6n, la amplitud de mareas

(profundidad, corrientes, surgencias 0 remoci6n de nutrientes que provocan

reclutamiento de juveniles) y la probabilidad de exito en la captura (Observaci6n

personal). La diferencia significativa de producci6n en los diferentes meses del

alio puede explicarse por los fadores climaticos estacionales, como

temperatura, lIuvias, vientos y marejadas. Por ejemplo, la temperatura influye

sobre la disponibilidad y distribuci6n del recurso al realizar migraciones tr6fico-

biol6gicas. Las diferencias entre los distintos sitios de pesca pueden explicarse
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en funci6n de la composici6n y profundidad del fondo marino, la existencia de

arrecifes naturales y la lucha por territorio. La diferencia no significativa entre las

artes de f)esca se explica por la similitud operacional de ambas artes de pesca y

al patr6n de conducta del Lutjanus colorado ante el ofrecimiento de alimento

(sea artificial, natural, vivo 0 muerto). Sin embargo Hamley (1975) en Rojo

Vazquez (1995), menciona que las redes de enmalle son una de las artes de

pesca mas selectivas. A pesar de ello, esta ultima no es utilizada por los

pescadores del area de estudio para la pesqueria de pargo, debido a la mala

calidad que presenta el producto (caracteristicas organolepticas) al ser cobrada

la red despues de alrededor de 4 horas de haber sido tendida, reflejandose

notablemente en la baja de precios de playa, ademas de la captura de tallas

pequeiias (alevines) no comerciales, esto debido al empleo de luz de malla

inadecuada y al deterioro de los ecosistemas (bajos pedregosos 0 arrecifes)

provocados por el atoramiento y la ruptura de los panos de red entre las rocas.

La diferencias no significativas entre aiios de captura 2004 y 2005 se explica por

10 no ocurrencia de fen6menos meteorol6gicos sobresalientes en alguno de

estosdosaiios.

50



"led" 'I 144m

La prueba de Duncan seliala que el peso capturado de pargo colorado en el

tercer cuarto de la luna (Cuarto menguante ·C·) es mayor a 10 capturado que en

lasotrastresfases lunares. Estoresulta elaroen la Figura 8-8.
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Figura 8-8. Promediode Kg de pargorojo eapturadoporfase lunar

La mayor probabilidad de exito de eaptura de esta fase se atribuye a la

disminuei6n de las fuerzas gravitacionales (marea muerta 0 de cuadratura)

sobre la corriente y la poca intensidad luminica. Durante las faenas de pesca en

las zonas de estudio, estos faclores facilitan la eco-detecci6n de los blancos

icticos mediante el apoyo del equipo hidroaellstico. La introducci6n de estos

equipos ha innovado tecnol6gicamente la pesea y han permitido que el arte de

pesca deseienda a la profundidad donde se encuentra el objetivo de captura. De

10 contrario, con una corriente fuerte el arte dificilmente descenderia a la

profundidad deseada. Ademas, los Lutjanus presentan un fototactismo con

inclinaci6n negativa, por 10 que la poca intensidad luminiea favorece su captura.

Algunos pescadores sostienen que la probabilidad de exito de captura

disminuyen de acuerdo al siguiente orden de importancia: Luna nueva, Tercer

cuarto 0 Cuarto menguante, Primer cuarto 0 Cuarto ereciente, y por ultimo la
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Luna Hena. Sin embargo esto es cierto solo para el caso de especies

demersales, las que presentan fototactismo positivo.

Mientras que otres, afirman que el poder de captura se incrementa cuando se

presenta en primer termino la fase de luna nueva, en segundo lugar en el tercer

cuarto (cuarto menguante), el tercer lugar se logra en el primer cuarto (cuarto

creciente) y por ultimo en la fase de luna lIena. Que sin duda alguna si ocurre

pero en especies demersales que presenten fototactismo positivo (especies que

son atraidas poria luz natural 0 artificial)

La prueba de Duncan (1955) revela diferencias significativas entre las capturas

de pargo colorado para cada mes del ano, de las cuales se destaca las de

Febrero y Abril, meses en los que se obtuvieron la minima y maxima captura

(Figura 8-9).

Figura 8·9. Pesomediocapturado por mes del ano
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Analizando detenidamente la base de datos registrados observamos una

disminuci6n en el mes de febrero y un incremento de capturas en el mes de

marzo, esto se atribuye principalmente que en esas epocas de transici6n los

factores ambientales tales como (liuvias, clima, vientos) delimitan la actividad

pesquera y por otro lado existen variaciones en los factores fisico quimicos dado

la ocurrencia de esos efectos (temperatura, salinidad, remoci6n de nutrientes)

principalmenteenlaszonascosteras.

Tal diferencia se atribuye a un nipido incremento en algunos factores

ambientales, como la temperatura del oceano y el fotoperiodo que incrementan

la productividad primaria (fitoplancton) y disparan los ciclos de nutrientes

estimulando el funcionamiento de la cadena alimenticia, particularmente cerca

de la costa. Tambien se incrementa la velocidad del viento, 10 que contribuye al

mezclado de la columna de agua del oceano y la distribuci6n de nutrientes

desde el fondo marino hacia la columna de agua. Lowe-McConnell, (1979),

concluy6 que la variaci6n estacional en las regiones tropicales esta gobernada

por factores tales como la epoca de lIuvias y de sequias, la presencia de los

vientos alisios y las surgencias oceanicas asociadas a estos. En los estudios

realizados por Chiapa-Carrara (2004) en las costas de Guerrero, la tendencia de

las capturas de Lutjanus peru mostr6 fluctuaciones mensuales importantes en

los primeros 7 anos del periodo de observaci6n considerado (1984-1994). En

enero de 1992 se alcanz61a maxima captura mensual (183ton), seguida por una

caida considerable en febrero (31ton). Mientras que en las costas de Michoacan,

Hernandez-Montano et at (2002), observ6 que las temporadas de pesca variaron

de acuerdo a la disponibilidad, por tal motivo la mayor captura de huachinango

se present6 en los meses de febrero a mayo, y de noviembre a diciembre.
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La Figura 8-10 muestra diferenciassignificativas entre lossitiosdepesca.
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Figura 8·10. Kg de pargo rojo capturadoporsitio

Dados los resultados logrados al correr el programa estadistico nos indica de

mayor a menor donde ocurren los registros de mayor producci6n, bajo de

platanitos, punta raza, barco #2, la chichi, frente a platanitos, son zonas con

caracteristicas similares en cuanto la composici6n de fondos, profundidades que

oscilan entre los 10 a 25 m. zonas segregadoras de una flora y fauna marina,

corrobora una vez mas la intuici6n del pescador que los arrecifes naturales

(bajos) son zonas de reclutamiento de una gran biodiversidad de recursos

pesqueros, por tal raz6n, esta poblaci6n pesquera (pescadores) no permiten la

operaci6n de artes de pesca de enmalle en las zOl']as del bajo de platanitos,

dada su profundidad en partes someras, por que la altura de la red rebasa y

ocasiona que se pegue dejando pedazos de red conjuntamente con peces

enmallados que al descomponerse causan efectos irreversibles en los nichos
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ecol6gicos sobre todo en la zona costera esto incide un cambio en el patr6n de

comportamiento en los recursos que emigran en busca de alimento 0

reproducci6n a esos lugares ocasionando su retiro hacia otras zonas. Por otro

lade los recursos pesqueros son tambien vulnerables a amenazas externas a la

pesca que son el resultado de la actividad humana en la costa (turismo,

agropecuario y pesquero), donde se afectan importantes procesos ecol6gicos

que por efectos de corrientes lIegan hasta estos sitios e influyen en las tasas de

reclutamiento de nuevos individuos en las poblaciones marinas. (Observaci6n

Personal).

Espino-Barr (2001), menciona la probabilidad de que las fluctuaciones que se

observaron durante su estudio, hayan side producto de una redistribuci6n que

sufri6 la poblaci6n de huachinango en las costas de Colima, yen general los

pargos, por cambios ambientales, en especial de la temperatura, que provoca

que "emigren" a zonas con mayor profundidad, e inclusive otras latitudes,

cuandoseenfriamuchoelagua.

En el caso de la pesqueria de huachinango, y en general en cualquier

pesqueria, los pescadores dirigen su esfuerzo donde el recurso es mas

abundante e interrumpen la actividad cuando las jornadas dejan de ser rentables

(Hilborn & Walters, 1992). Por otra parte, el esfuerzo puede aumentar a medida

que se logra mas captura 0 se va en pos de la busqueda de otros sitios de

pesca. Por ello, la captura promedio obtenida en cada viaje puede ir creciendo,

pero se necesita cada vez mas esfuerzo para dar con los cardumenes.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se concluye que existe evidencia significativa de que la fase lunar, el mes del

ano y los sitios de pesca influyen sabre el logaritmo natural de los Kg de

pargo colorado capturado (P<0.0122). Ademas,

2. No existe diferencia significativa entre las artes de pesca y el ano de captura

(P>0.1328). AI correrse la prueba de Duncan (1955) para cada uno de los

factores significativos result6 un nivel de significancia de 0.01.

3. La prueba de Duncan, senal6 que el peso capturado de pargo colorado en el

tercer cuarto de la luna (Cuarto menguante "C") es mayor a 10 capturado en

las otras tres fases lunares.

4. Revel6 diferencias significativas entre las capturas de pargo colorado para

cada mes del ano, de las cuales se destacaron los meses de Febrero y Abril,

meses en los que se obtuvo la minima y maxima captura.

5. Por ultimo, mostr6 diferencias significativas entre los sitios de pesca, siendo

los de mayor producci6n, el Bajo de Platanitos, Punta Rasa, Barco #2, La

Chichi y Frente a Platanitos.

6. Cumpliendose el reto de este trabajo de investigaci6n, fundamentando

cientificamente, c6mo los efectos de las variables antes mencionadas

influyen sobre la pesqueria comercial de pargo colorado.

7. Esto comprueba que por experiencia, usos y costumbres los pescadores

artesanales de Santa Cruz de Miramar, Municipio de San Bias, Nayarit;
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realizan buenas practicas de pesca, mismas que estos ultimos 5 anos los ha

lIevado a la determinacion de prohibir en los bajos rocosos, las redes

agalleras 0 de enmalle, argumentando el enredamiento de los panos en las

rocas, que al levantar la red se rompen por el peso y la fuerza ejercida,

permitiendo su ruptura y que queden restos de esta en el fondo, provocando

que los peces de toda indole se distribuyan a sitios de pesca desconocidos,

donde protegerse.

La pesca comercial de Lutjanus colorado (pargo colorado), es una pesqueria

compleja, en la cual intervienen aspectos socioeconomicos que en ocasiones

son mas importantes que los factores biologicos y ambientales de los recursos.

Regionalmente, estos aspectos son determinantes para el desarrollo de la pesca

artesanal. Investigadores de nuestro pais, han estudiado y aportado importantes

datos sobre la familia Lutjanidae, tales como taxonomia, cicio de vida,

reproduccion, alimentaci6n y movimientos, sin embargo, aun falta mucho por

conocer en relacion a esta gran familia, principalmente de la especie objeto de

estudio.

Por 10 tanto, se recomienda que para ·el aprovechamiento sustentable del

recurso se impulse un estudio socioeconomico, biologico-pesquero sobre la

especie, que propicien las bases para: evaluar, ordenar, normar y legislar con

bases cientfficas este recurso. Incluyendo tanto al sector productivo, como a las

instituciones de educacion superior y a los tres organos de gobierno mediante

mecanismos institucionales que establezcan esquemas de corresponsabilidad.
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Dtro elemento administrativo fundamental seria, decretar dentro de la zona de

estudio al Bajo de Platanitos como area protegida, permitiendo solo el uso de

linea 0 palangre, evitar el anciaje de cualquier tipo de embarcaciones, prohibir el

arrastre de redes camaroneras dentro 0 cerca del bajo pedregoso, introducir un

numero considerable de estructuras de concreto cerca de los principales sitios

de pesca a fin de conformar arrecifes artificiales que una vez inmersos empiecen

a colonizarse, ademas de exigir a la poblaci6n pesquera su integraci6n como

cooperativas 0 cualquier tipo de organizaci6n, con el objetivo de hacerse

acreedores a los derechos y obligaciones de ley, principalmente de

financiamientos para eficientar la flota (embarcaci6n y motor fuera de borda) e ir

en busca de lejanos y nuevos caladeros de pesca, de capacitaci6n en

producci6n, industrializaci6n de los productos (valor agregado), educaci6n

ambiental, ecoturismo, ecopesca y maricultura, entre otros, generando con esto

una mayor cantidad de empleos directos e indirectos, aportar alimento a la

comunidad, abastecer los mercados existentes, y arraigar a su lugar de origen a

los habitantes que han abandonado la actividad pesquera emigrando a otros

lugares en busqueda de mejores oportunidades.
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ANEXOS

FORMULARIO DEL CENSO: Realizado a los pescadores de Santa Cruz de

Miramar.

ENlP-UAN

CENSODELAFLOTAPESQUERAARTESANAL

Fech8:--,_'_

Nombredelprq:JietmolDseecbrclalaembarcaOOn

Tipode en1:larcadOn:, _

ArCJ,eOmto:__ Eslora:

ArCJ,eOreto: __ Marga:

Pesorruet1D: Punta!:

TJpodeMotor:

Modelo:

PoIEnda:

Ing,Mlguel8ngelregaladodeDios

Respons8bfeDelProyecto
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COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA ESTATAl. EN NA'{.'-Rrr

DIS1~ITO DE RIEGO W'Q43 ESTAOO DE NAYARIT

JEFATURA DE INGENIERIA DE RIEGO Y ORENAJE
lABORATORIO DE FISICA Y QU1MICAPE SUELOS YAGUAS

USUAAlO JIt~,,-:, Ik=f<!fl? 4- 0 '9 r . FECHAOE ANAlISIS

UI'<IOAO ~~~';:.C~~:~"i;~~R

..IUNIClptOJANGf.c.r. ESUDC~

PROFlNOlO~C

:J~:O;:~~~I:

F.rlliiMO~--'~----+JiL.."'-£......l...,t",_~:b.:'~~:tf:~r.·.>o2..L.."",l-=-".()~~·~t~~j
IOEN6IOAOAf~RENr"EGRJM3 ~(a>'Z I:~'" ." ·..d'..ic~..--~~l-;Y
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COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA ESTATAl EN NAY;~Rrr

DISlRITO DE RIEGO W'(U3 ESTADO DE NAYARIT

JEFAnJRA DE INGENIERIA DE RIEGO Y ORENAJE
lABORATORIO DE FISICA Y QUIMICAPE SUELOS Y AGUAS

~~~
DENS! ...
MAPA"::'IOADut:,CA.MP :4:l

SA~ON'"
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ANEX04:
-:i..-..'-,-

'Ad! '''''P'

COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENClA ESTATAl EN NAY!·RIT

DISTRlTO DE RIEGO N··Q.43 ESTADO DE NAYARIT

JEFATURA DE INGENIERIA DE RIEGO Y ORENAJE
lABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA·pE SUELOS YAGUAS

~~~o fI!~VD /kr."uq 4:/XQ[ FECHADEJWU~6

EJlDO ~~~~;:.c~~:s~;~~R

MUl'l ClPIQ JeN' @r. Ul~OO~

~NA LJ.~~;.;_ _.' 4J.r..,
- '1N~ Mt.~Dlft
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"Si tfas un pesClu[o a un (wm6re,
seallmentartiunavez,
sifeenseiiasapescar,

foalimentartistOlfafavUfa".

Prover6iodiino.
'l(uan-su.


