
175• Vol. VIII, Núm. 3 • Septiembre-Diciembre 2014 •

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Artículo arbitrado

Artisanal fishery of the largehead hairtail (Trichiurus lepturus) at
Boca del Río, Margarita Island, Venezuela

FRANCISCO GUEVARA1,2, NORA ESLAVA1, LEO WALTER GONZÁLEZ1 Y LUIS TROCCOLI1

La pesca artesanal del tahalí (Trichiurus
lepturus) en Boca del Río, isla de Margarita,

Venezuela

_________________________________
1 Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta, Boca del Río, isla de Margarita, Venezuela.
2 Dirección electrónica del autor de correspondencia: franciscogm2002e@hotmail.com.

Resumen

El tahalí (Trichiurus lepturus) es un pez que habita fondos someros
de sustratos blandos hasta 100 m de profundidad y puede
encontrarse cerca de la superficie formando cardúmenes. La
flota artesanal de Boca del Río en la isla de Margarita efectúa la
captura del tahalí con línea de mano con lámpara de 12 vatios,
conocido como "cordel fondero con luz". Debido a la importancia
socio-económica que representa la pesca de esta especie en la
comunidad, se planteó estimar la captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) mensual y su asociación con la temperatura superficial
del mar, velocidad del viento y precipitación, durante el periodo
2003-2006. La toma de datos de captura y esfuerzo se efectuó
en el Sector Caracas donde desembarcó el 16% de la flota
pesquera, que osciló de 69 a 78 embarcaciones activas. La CPUE
se relacionó con las variables ambientales mediante un Análisis
de Componentes Principales. Los resultados mostraron coherencia
entre la captura y el esfuerzo pesquero con apreciables
fluctuaciones mensuales y anuales; mientras que la CPUE mostró
una notable variación intermensual desde 0.25 kg/hora de pesca
hasta 23.24 kg/hora de pesca; lo que evidencia una marcada
estacionalidad. Se observó una asociación positiva entre la
abundancia relativa y la temperatura superficial del mar, y negativa
con la velocidad del viento. Estos resultados sugieren que la
abundancia relativa estaría regulada fundamentalmente por los
factores ambientales del ecosistema pelágico costero.

Palabras clave: Trichiurus lepturus, pesca artesanal, variables
ambientales, Venezuela.

Abstract

The largehead hairtail (Trichiurus lepturus) is a fish that inhabits
shallow waters of soft substrates, up to 100 m deep, and can
be found near the surface forming shoals. The artisanal fishing
fleet of Boca del Rio, on Margarita Island, captures largehead
hairtails with hand lines attached to a 12 watt lamp, called
"lighted bottom lines". Due to the socio-economic importance
the fishery of this species represents to the community, it was
proposed to estimate the catch per unit effort (CPUE) monthly
and its association with the sea surface temperature, wind
speed, and precipitation, during 2003-2006. Data on catch and
fishing effort were collected in the Caracas Sector, where
16% of the fishing fleet landed, which ranged from 69 to 78
active fishing boats. The CPUE was correlated with
environmental variables using Principal Component Analysis.
Results showed a relationship between catch and fishing effort
with notable monthly and annual fluctuations; while the CPUE
exhibited significant monthly variation, from 0.25 kg/hour fishing
to 23.24 kg/hour fishing, showing notable seasonality. A positive
correlation was seen between relative abundance and sea
surface temperature, and negative with wind speed. These
results suggest that relative abundance may be affected
fundamentally by environmental factors of the coastal pelagic
ecosystem.

Keywords: Trichiurus lepturus, artisanal fishery, environmental
variables,  Venezuela.
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Introducción

E
sumamente abundante (Cervigón, 1994). Los adultos son pelágicos y pueden encontrarse
cerca de la superficie.

l pez (Trichiurus lepturus) se distribuye desde el noreste de los Estados Unidos de
América (Cabo Cod), hasta Argentina, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe.
En Venezuela se le denomina tahalí, es común y en algunas localidades es
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En la región nororiental de Venezuela, los
grandes especímenes se capturan con anzuelo
en la superficie durante la noche, usando luz
artificial (Rojas, 2012). Las principales artes
utilizadas para su captura son las redes de
cerco, enmalle, arrastre, y de línea como el
cordel y el palangre (González et al., 2006).
Según las estadísticas del Instituto Socialista
de Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), en el
periodo 2003-2006 los mayores desembarques
a nivel nacional se presentaron en 2004, con
9,468 t, y de manera similar ocurrió con los
volúmenes provenientes de la pesca artesanal
del estado Nueva Esparta con 3,538 t. Por su
bajo valor monetario y la buena calidad de su
carne, esta especie forma parte de la dieta de
la población de escasos recursos económicos.

La pesca artesanal en el suroeste de la isla
de Margarita constituye una actividad económica
importante y de tradición arraigada a su condición
de ínsula e idiosincrasia marinera, motivo
suficiente para caracterizar la pesca practicada
por pescadores de la comunidad de Boca del
Río que está dirigida a especies estacionales.
Esta actividad la realizan a través de artes de
línea de mano, en sus diferentes modalidades
(González et al., 2000), y el tangón, que es una
modificación de la pesca con vara (Ginés, 1972).
La disminución sostenida de los desembarques
en los últimos cuatro años, según las
estadísticas del Instituto Socialista de Pesca y
Acuicultura (INSOPESCA), y el uso de la red de
arrastre artesanal en zonas costeras del estado
Nueva Esparta, ha generado una situación de
deterioro de la calidad del medio ambiente
(González et al., 2013). Además, el impacto de
los fenómenos climáticos naturales ha afectado
la producción pesquera, sobre todo de los

pescadores de pequeña escala, originando
preocupación en la comunidad de pescadores
artesanales del sureste de la isla de Margarita,
como los de Boca del Río (González et al., 2013).
En tal sentido, se planteó la conveniencia de
analizar las variaciones en la captura, el esfuerzo
y la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en
la comunidad de Boca del Río, que
tradicionalmente tiene una pesca dirigida al tahalí
con el cordel fondero y luz, considerando como
objetivo estimar la captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) mensual y su asociación con la
temperatura superficial del mar (TSM), velocidad
del viento (VV), precipitación (P) e insolación (I),
a fin de explorar la evolución de la pesquería
durante el periodo 2003-2006, a fin de generar
los conocimientos básicos para la toma de
decisiones necesarias en el desarrollo y
consolidación de la pesca artesanal costera del
sureste de la isla de Margarita.

Materiales y métodos

Se graficó una serie histórica de las capturas
de T. lepturus a nivel nacional y en el estado Nueva
Esparta a través de las estadísticas propor-
cionadas por el INSOPESCA para conocer su
tendencia. Posteriormente se efectuaron
muestreos diarios durante el periodo 2003-2006,
a través de cuestionarios semi-estructurados en
el Sector Caracas de Boca del Río, donde
desembarca regularmente el 16% de la flota
constituida de 69 (2003-2004) a 78 (2005-2006)
embarcaciones operativas con motor fuera de
borda que faenan en el área comprendida entre
las localidades de los municipios Tubores-
Península de Macanao y la isla de Cubagua
(Figura 1). Los cuestionarios suministraron
información sobre las características de las
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embarcaciones (dimensión, potencia de motor y
número de tripulantes), artes de pesca (dimensión,
tamaño y número de anzuelos), zonas de pesca,
captura, horas efectivas de pesca, gastos,
insumos, y comercialización. Los cuestionarios
procesados estuvieron distribuidos de la siguiente
manera: para el año 2003 (1,224), 2004 (642),
2005 (558) y 2006 (788). Es importante acotar que
hubo días, semanas e inclusive meses que no
operaron las embarcaciones por el mal tiempo y
estacionalidad de los recursos. El arte de pesca
fue codificado conforme a la Clasificación
Estadística Internacional Normalizada de los Artes
de Pesca (CENIAP), adoptada por FAO (1972) y
Nédélec (1975). La captura por unidad de esfuerzo
se estimó según Gulland (1971): CPUE

i
 = C

i
 / E

i
,

donde C
i
 es la captura en kilogramos y E

i
 es el

esfuerzo en horas de pesca (hep). Se relacionó
la CPUE con la temperatura superficial del mar
(TSM), velocidad del viento (VV), precipitación (P)
e insolación (I) mediante un Análisis de
Componentes Principales (ACP) a través de la
matriz de correlación (Johnson y Wichern, 1992).
La TSM (ºC) fue obtenida a través de los datos del
proyecto CARIACO IMARS–USF (Institute for
Marine Remote Sensing College of Marine Science
University of South Florida) para las costas
nororientales de Venezuela disponible en la página
web http://www.imars.usf.edu/CAR/index.html; y
la serie histórica de datos mensuales de VV (m/
s) P (mm) e I (h) fue proporcionada por el Servicio
de Meteorología de La Fuerza Aérea de Venezuela
Estación Porlamar.

Figura 1. Área de pesca de la flota artesanal de Boca del Río,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Resultados y Discusión

El tamaño de la flota artesanal de Boca del
Río, durante el periodo de estudio 2003–2006,
fluctuó de 69 a 78 embarcaciones construidas
de madera denominados «peñeros» de 5 a 7 m
de eslora, los cuales poseen un motor fuera de
borda con una potencia de 40 HP, en el que
realizan faenas diarias, regularmente con dos
pescadores a bordo en zonas cercanas a la
costa (Figura 2).

Figura 2. Estructura de la embarcación denominada «peñero»
(González et al., 2006).

En la localidad de Boca del Río el único arte
de línea que utilizan para la pesca del tahalí es el
cordel fondero con luz, que consiste en una línea
de mano de 14 a 18 m de longitud constituido
por un nylon monofilamento de 0.20 a 0.40 mm,
donde va acoplada una lámpara con batería de
12 voltios, que está unida a un plomo y a un
alambre de acero galvanizado de 1.8 m a través
de un dispositivo giratorio, para finalizar en un
anzuelo número 5 con carnada (Figura 3).

La serie histórica de captura 1996-2012 de
tahalí (Trichiurus lepturus) y sardina (Sardinella
aurita) (Figura 4) mostró en 2004 los valores
anuales más altos de 9,468 t y 20,232 t,
respectivamente, a nivel nacional, y de 3,538 t
en el estado Nueva Esparta. De manera análoga
se observó un descenso importante de las
capturas a partir de 2005 asociado, posiblemente,
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a la sobrepesca de la sardina que afectó el stock
reproductor aunado a los cambios climáticos
globales (González et al., 2007a) que impactó la
distribución, el tamaño de la población, y a su
vez al ecosistema marino-costero donde la
sardina constituye el alimento primordial de varios
depredadores como el tahalí (Rojas, 2012); de
tal manera, al disminuir la sardina mermó el tahalí.
A pesar de ello la producción fue relativamente
alta durante el periodo de estudio 2003-2006 en
comparación con otros recursos importantes
que utilizan línea de mano, como el pargo
colorado (Lutjanus purpureus), que alcanzó una
captura máxima de 1,634 t en 2005 y una mínima
de 366 t en 2006.

Figura 3. Cordel fondero con luz para la pesca del tahalí
(Trichiurus lepturus) (CENIAP: 09.9.0-LX). Modificado de
González et al. (2006).

Figura 4. Serie histórica de captura del tahalí (Trichiurus
lepturus) 1996-2012 a nivel nacional y en el estado Nueva
Esparta. Fuente: INSOPESCA.

Las mayores capturas mensuales en el
periodo analizado (2003-2006) se observaron
en octubre de 2003 (14,227 kg); julio de 2004
(7,881 kg); febrero de 2005 (5,648 kg) y
noviembre de 2006 (13,776 kg); mientras que
los más bajos se registraron en septiembre de
2003 (292 kg); febrero de 2004 (158 kg); octubre
de 2005 (29 kg) y julio de 2006 (65 kg) (Figura
5). El esfuerzo pesquero más alto ocurrió en
marzo de 2003 (3,312 hep); julio de 2004 (1,735
hep); febrero de 2005 (929 hep) y septiembre
de 2006 (1,420 hep); sin embargo, los valores
más bajos se registraron en septiembre de 2003
(111 hep); febrero de 2004 (39 hep); septiembre
de 2005 (64 hep) y agosto de 2006 (21 hep)
(Figura 5). La fluctuación mensual promedio de
las capturas totales estimadas presentó una
importante variación interanual, registrándose
la menor variabilidad durante el año 2005.

Es importante mencionar que los conflictos
de interferencia espacio-temporal por artes de
pesca agresivos como las redes de arrastre
artesanales originan impactos negativos al
ecosistema y bajos ingresos al pescador
ribereño de Boca del Río (González et al., 2013),
que asociados a un manejo que ignora la
variabilidad ambiental y la incapacidad para
imponer medidas regulatorias en la actividad
pesquera, son las principales causas de la
disminución de la producción pesquera, la cual
tenderá a agravarse con las altas temperaturas
y disminución de la productividad primaria y
secundaria de los ecosistemas costeros del
sureste del Mar Caribe (Taylor et al., 2012).

Figura 5. Captura y esfuerzo mensual del tahalí (Trichiurus
lepturus) de la flota artesanal de Boca del Río durante el
periodo 2003-2006. N = 3,212 cuestionarios.
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El aumento progresivo del esfuerzo y poder
de pesca sobre las principales especies
comerciales puede afectar la magnitud y
estructura de sus poblaciones, así como los
futuros reclutamientos, originando cambios
significativos en el ecosistema, con la
consiguiente pérdida de la biodiversidad (Pauly
et al., 1998). Sin embargo, debe considerarse
la influencia de la variabilidad ambiental sobre
los recursos y ecosistemas, y sus interacciones
espacio-temporales en el corto, mediano y largo
plazo, las que han determinado cambios
significativos en los volúmenes de producción,
basados en su mayor o menor disponibilidad y
abundancia, y las consiguientes implicancias
socio-económicas como la baja rentabilidad de
la pesquería (Eslava, 2005).

De acuerdo a la información obtenida,
durante el periodo analizado, el precio de venta
de T. lepturus fluctuó en el tiempo, durante el
año 2003 (1.10 $US/kg), 2004 (0.88 $US/kg),
2005 (1.22 $US/kg) y 2006 (1.15 $US/kg) (Figura
6); posiblemente, esta variación de precios se
debe a la oferta y demanda en el mercado. Sin
embargo, el ingreso por venta anual de la flota
disminuyó de manera progresiva de $US 76,167
en 2003 a $US 26,369 en 2004 y $US 15,497
en 2005, para luego aumentar a $US 69,354 en
2006. Con estos bajos ingresos por venta es
difícil sostener económicamente una familia de
cinco miembros promedio, razón por la que el
pescador de Boca del Río, para subsistir
económicamente se siente en la obligación de
alternar artes de pesca y dirigirse a la captura
de especies ribereñas estacionales utilizando
tangón, que es una modificación de la pesca
con vara (Ginés 1972), para la pesca de Sarda
sarda (98.07%), y cordel fondero sin luz para la
pesca de 15 especies semipelágicas y
demersales (92.94%), además de especies
pequeñas de fondo de bajo valor comercial
(7.06%) (Eslava et al., 2007).

Con respecto al cálculo de CPUE, alcanzó
sus máximos valores en octubre de 2003 (7.88
kg/hep); marzo de 2004 (10.5 kg/hep); febrero
de 2005 (6.08 kg/hep) y noviembre de 2006
(23.24 kg/hep); mientras que los mínimos

valores se obtuvieron en julio de 2003 (0.91 kg/
hep); septiembre de 2004 (1.92 kg/hep); octubre
de 2005 (0.25 kg/hep) y julio de 2006 (0.96 kg/
hep) (Figura 7). El rendimiento del cordel
fondero con luz evidencia ser más cercano al
valor máximo promedio obtenido en marzo (1.27
kg/hep) del periodo 1993-1999 de la flota
artesanal de Juangriego, isla de Margarita que
utiliza red derivante (Lárez et al., 2002). Las
fluctuaciones de la CPUE mensual mostraron
notables incrementos durante el periodo de
estudio y sugieren que es un recurso de
conducta estacional, que aparece con valores
altos en el primero (febrero 2005 y marzo 2004)
y cuarto trimestre (octubre 2003 y noviembre
2006) del año, lo cual coincide con la época
reproductiva de T. lepturus que ocurre de
septiembre a marzo según lo anotado por
García-Cagide et al. (1994).

Figura 6. Variación anual del precio de venta promedio ($US/
kg) del tahalí (Trichiurus lepturus) de la flota artesanal de
Boca del Río durante el periodo 2003-2006. N = 3,212
cuestionarios.

Así mismo, Lárez et al. (2002) mencionaron
que T. lepturus presenta una marcada
estacionalidad y una importante variabilidad
intermensual, siendo abundante en el primer
semestre; y Eslava et al. (2007) señalaron que
T. lepturus del suroeste de la isla de Margarita
alcanza la mayor abundancia relativa durante
los meses de octubre, noviembre y febrero.

Ayala-Pérez et al. (2012) analizaron los
patrones de variación espacial y temporal de la
abundancia y diversidad de la comunidad de
peces de Campeche, México, y observaron que
durante la época de secas se registró mayor
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estabilidad ambiental, debido a que los niveles
de temperatura se incrementan, el volumen de
descarga de los ríos disminuye, dominan los
vientos del sureste y aumenta la transparencia
del agua, lo cual permiten el ingreso de
organismos con preferencias marinas de tallas
grandes. En general, los patrones de la
variabilidad ambiental producen cambios
importantes en los stocks y sus pesquerías,
haciendo que aumenten, se reduzcan o
desaparezcan, mientras que otras especies
aparezcan como «nuevos» recursos o
aumenten sus poblaciones, permitiendo el
desarrollo de pesquerías diferentes (Espino y
Yamashiro, 2012).

Figura 7. Evolución mensual de la CPUE del tahalí (Trichiurus
lepturus) de la flota artesanal de Boca del Río durante el
periodo 2003-2006. N = 3,212 cuestionarios.

El ACP mostró una varianza acumulada de
70% en los dos primeros componentes. En el
primer componente se observó una correlación
positiva y significativa de la velocidad del viento
con la insolación (r = 0.58; p < 0.05), y ambas
en sentido inverso con la precipitación (r = -0.56;
p < 0.05) (componente de surgencia costera).
En el segundo componente hay una correlación
significativa de la abundancia relativa y la
temperatura superficial del mar (r = 0.60; p <
0.05), por lo que se puede considerar el compo-
nente de productividad pesquera (Figura 8).

En el ACP, la captura por unidad de esfuerzo
de T. lepturus no estuvo asociada al primer
componente. Es evidente que la temperatura
superficial del mar, cambia como consecuencia
del pulso físico ejercido por el viento; en una zona

de surgencia estacional, se espera que luego del
ascenso de aguas sub-superficiales de menor
temperatura y cargadas de nutrientes (Okuda,
1974), promuevan la productividad primaria y,
como consecuencia, la trasferencia trófica ocurre
a posteriori, con el efecto de la elevada producción
pesquera (Rueda, 2000). Al respecto, Márquez
et al. (2009) señalan que en la cuenca de Cariaco
(costa oriental de Venezuela) la correlación entre
fitoplancton no es directa con el zooplancton,
debido a que reacciona a los pulsos de surgencia.
El efecto combinado de surgencia costera,
inducido por el viento en la temporada seca
(noviembre-abril) y la descarga del río Orinoco
en la época de lluvias (mayo-octubre) genera
niveles relativamente altos de producción
primaria altamente variables en espacio y tiempo,
que oscilan desde 3 g cm2 d–1 en áreas de
surgencia costera, hasta 0.2 g cm2d–1 en áreas
más alejadas de las mismas (Müller-Karger y
Varela, 1990).

Figura 8. Análisis de Componentes Principales: valores de la
primera y segunda componente principal del tahalí (Trichiurus
lepturus) durante el periodo 2003-2006. Captura por unidad
de esfuerzo (CPUE), temperatura superficial del mar (TSM),
velocidad del viento (VV), precipitación (P) e insolación (I). N
= 3,212 cuestionarios; p < 0.05.

La asociación positiva de la abundancia
relativa de T. lepturus con la temperatura
superficial del mar, como consecuencia de la
respuesta del comportamiento natural de la
especie al incremento de la temperatura, indica
la influencia de la variabilidad ambiental en la
pesquería debido a una serie de eventos
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meteorológicos y climáticos que caracterizan
el ecosistema costero. Durante el periodo
enero-junio es cuando se registra la mayor
productividad primaria en la región nororiental
de Venezuela (Okuda, 1974), por lo que los
huevos recién eclosionados encuentran
condiciones adecuadas para su desarrollo con
concentraciones suficientes de alimento, así
como temperaturas adecuadas. En el área
nororiental de Venezuela la surgencia costera
ocurre durante el periodo enero-abril, y luego
comienza el incremento de la temperatura como
consecuencia de la disminución de la velocidad
del viento (Muller-Karger y Aparicio, 1994).

Es difícil establecer con precisión la
influencia de la variabilidad ambiental en la
biología de T. lepturus, esto posiblemente se
deba a la surgencia costera y el efecto del río
Orinoco que se alternan en sus máximos
estacionales, induciendo una alta productividad
sostenida todo el año, esto al menos sobre la
plataforma continental (González et al., 2007b).
Otras posibles causas de las oscilaciones
observadas de las CPUE estarían relacionadas
con la interferencia espacial de redes de arrastre
artesanal conocidas como «jala pa` tierra», las
cuales consisten en una red de playa
rectangular con diferentes variantes
estructurales de 600 a 1,000 m que tiene un
copo o saco donde se concentra la pesca
(González et al., 2013).

Conclusiones

Trichiurus lepturus es una especie
estacional con importante fluctuación
intermensual asociados a la variabilidad
ambiental del ecosistema costero, alcanzando
el máximo índice de abundancia los primeros y
últimos meses del año coincidentes con su
época reproductiva. La abundancia estaría
regulada fundamentalmente por los factores
ambientales y sugiere que la surgencia costera
originada por efecto del viento, genera pulsos
de producción que pueden variar interanual-
mente.
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