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ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE EMBARCACIONES 
PALANGRERAS DE BANDERA JAPONESA EN AGUAS 

PERUANAS, 1992 - 1993

JAPANESE LONGLINERS EXTRACTION IN  
PERUVIAN WATERS, 1992 - 1993

     José Pellón   Gladys Cárdenas

RESUMEN
Pellón J, Cárdenas G. 2013. Actividad extractiva de embarcaciones palangreras de bandera japonesa en aguas 
peruanas, 1992-1993. Inf Inst Mar Perú. 40(3-4): 299-312.- Se analiza información biológico-pesquera de atunes 
y especies afines, proveniente de la actividad extractiva de 6 atuneras palangreras de bandera japonesa que 
con licencias de pesca operaron en aguas jurisdiccionales del Perú, entre noviembre 1992 y octubre 1993. 
Las faenas de pesca se efectuaron de 0° a 14°S y desde las 30 hasta las 380 mn de la costa. Las especies 
capturadas fueron: atún ojo grande o patudo (Thunnus obesus), atún aleta amarilla (T. albacares) y atún aleta 
larga (T. alalunga). La captura total de los 6 buques palangreros fue 2.052 t, el 64% fue atún, 27% tiburones, 
3% pez espada y 6% otras especies como el dorado, mantas, rayas, etc. T. obesus presentó rango de tallas 
entre 50 y 260 cm; T. albacares entre 50 y 170 cm y T. alalunga entre 84 y 121 cm. El índice de abundancia 
relativa de T. obesus se estimó en 21,2 k por cada 100 anzuelos, mientras que para T. albacares fue 18,4 k por 
cada 100 anzuelos, con los mayores valores en otoño e invierno.
Palabras clave: Atún, embarcaciones palangreras.

ABSTRACT
Pellón J, Cárdenas G. 2013. Japanese longliners extraction in Peruvian waters, 1992-1993. Inf Inst Mar Perú. 
40(3-4): 299-312.- Was analyzed biological information-fishing of tuna and related species, from mining 
activity 6 Japanese flag tuna longline fishing licenses that operated in waters of Peru, between November 
1992 and October 1993. Fishing operations were conducted from 0° to 14°S and from 30 to 380 nm offshore. 
Tuna species caught were: big eye tuna or bigeye tuna (Thunnus obesus), yellowfin tuna (T. albacares) 
and longfin tuna (T. alalunga). The total catch of longliners 6 was 2,052 t, 64% was tuna, sharks 27%, 3% 
swordfish and 6% other species such as dorado, skates, rays, etc.. T. obesus presented size range between 
50 and 260 cm; T. albacares between 50 and 170 cm and T. alalunga between 84 and 121 cm. The index of 
relative abundance of T. obesus was estimated at 21.2 k per 100 hooks, while for T. albacares was 18.4 k per 
100 hooks, with the highest values in autumn and winter.
Keywords: Tuna, Japanese longliners.

INTRODUCCIÓN

El ecosistema marino peruano está 
habitado por gran diversidad de 
especies, entre las que destacan 
los atunes por su valor comercial, 
con importante mercado en Japón, 
Estados Unidos y algunos países 
de Europa Occidental. Los atunes 
son especies cosmopolitas, que se 
encuentran en casi todos los mares 
del mundo (Sara 1981), constitu-
yendo el grupo de “Especies alta-
mente migratorias”.

A comienzos de la década de los 
70 el esfuerzo de pesca empleado 

fue cambiando de especie objetivo 
hacia atunes que se encontraban a 
mayor profundidad como el atún 
ojo grande o patudo que posee 
alto valor comercial, pues esta es-
pecie es una de las preferidas para 
la preparación de potajes orien-
tales como el “sashimi” (Nakano 
1996). A partir de esos años se 
registró el incremento progresivo 
de los buques equipados con pa-
langres de profundidad (250 m) 
y con grandes congeladores que 
permitieron la conservación de la 
calidad del pescado que deman-
daba principalmente el exigente 
mercado japonés.

La pesquería de atunes en el 
Perú se ha efectuado por tem-
poradas esporádicas, siendo la 
mejor en los años de post-guerra 
(segunda guerra mundial). Las 
capturas fueron destinadas en 
gran parte a la industria conser-
vera y el resto se exportaba en 
forma de producto congelado, 
conociéndose poco acerca de la 
composición por especies de las 
capturas, aspectos biológicos y 
otros datos de interés para la co-
munidad científica.

En el presente trabajo se analizan 
aspectos relacionados con el com-
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portamiento, biología y pesquería 
de los atunes, con la finalidad de 
disponer de evidencias científicas 
que contribuyan a la adecuada ad-
ministración y ordenamiento de 
esta pesquería en aguas jurisdic-
cionales peruanas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La información biológico-pes-
quera de atunes y especies afines 
procede de las capturas efectua-
das por 6 barcos palangreros 
japoneses, que realizaron sus 
faenas de pesca entre 0°S y 14°S 
y desde 30 mn hasta 380 mn de 
costa (86°W), de noviembre 1992 
a octubre 1993. Los muestreos 
biométricos y biológicos fueron 
realizados por Técnicos Científi-
cos del Instituto del Mar del Perú 
(TCI) a bordo de dichos barcos.

Obtención de datos de captura.- 
Con palangre superficial se captu-
ra atún, especies afines y especies 
con bajo valor comercial (que son 
devueltos al mar) y para obtener 
la composición real por especie, se 
efectúa el contaje de ejemplares a 
medida que son capturados (cap-
tura en número).

Los datos de peso promedio por 
especie proveniente de los mues-
treos biológicos realizados a bordo 
y la captura en número, permi-
tieron calcular la captura por es-
pecies y captura total (captura en 
peso) de cada faena de pesca.

Obtención de datos de produc-
ción.- La producción es el número 
o peso de los ejemplares eviscera-
dos y sin cola, con tamaños de va-
lor comercial que son guardados 
en la bodega de la embarcación 
con fines de comercialización. Es-
tos datos son de fácil obtención 
pues son registrados en las bitáco-
ras de pesca del buque.

Obtención de datos biológicos

Longitud.- Para obtener la longi-
tud de los atunes se usaron cintas 
métricas plastificadas graduadas 

Tabla 1.- Características de los barcos palangreros

Tabla 2.- Tripulación de cada embarcación palangrera

al centímetro. Las mediciones se 
realizaron desde el hocico hasta la 
horquilla de la aleta caudal y para 
efectos de análisis se agruparon 
en intervalos de 5 cm de longitud.

Peso.- Para obtener los pesos se 
usaron balanzas de hasta 500 kg, 
graduadas cada 100 g.

Madurez Sexual.- La observa-
ción macroscópica de los grados 
de madurez sexual se realizó em-
pleando la Escala Empírica Inter-
nacional de Madurez Sexual de 
Johansen, 1924.

Relación longitud-peso.- Se ana-
lizaron 4.445 ejemplares de atún 
ojo grande y 5.779 de atún aleta 
amarilla.

La relación longitud a la horquilla 
y peso total, fue calculada con la 
regresión potencial w= a*Lb.

Donde: w = peso, en kg; L=longitud a 
la horquilla, (cm); a= valor del inter-
cepto; b = pendiente

Obtención de datos de temperatu-
ra.- Los datos de temperatura super-
ficial del mar (TSM), corresponden a 
las áreas donde los buques palangre-
ros efectuaron las faenas de pesca.

Flota

Las principales características de 
los barcos palangreros se muestran 
en la Tabla 1.

La constitución de la tripulación se 
da en la Tabla 2.

Equipos e instrumentos de pesca.-  
Generalmente los aparatos acús-
ticos de comunicación, navega-
ción, etc; son de manufactura 
japonesa, entre los principales se 
pueden citar:
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- Radar
- Ecosonda
- Ploteador de rumbo
- Compases de navegación
- Piloto automático de navegación
- Navegador satélite
- Osciloscopio
- Termómetros, barómetros y ane-

mómetro
- Grupos electrógenos para dife-

rentes voltajes
-  Desalinizador de agua de mar
- Radios de banda lateral, vhf, 

onda corta, télex etc.

Aparejo de pesca.- El palangre es 
un arte de pesca apropiado para la 
pesca del atún, tiburón, pez espada 
y merlines. Está formado por una 
línea principal, espineles, línea de 
flotación y sistema de señalización 
(antenas, radios y lámparas).

Línea principal.- Está constituida 
por un cabo de 1/4” de diámetro y 
torsión “z”, donde se encuentran 
suspendidas las líneas de anzuelo 
(espineles), boyas, lámparas etc. La 
longitud de esta línea varía entre 
70 a 80 mn (130 a 150 km).

Líneas secundarias o espineles.- 
En la mayoría de operaciones de 
pesca se colocaron entre 9 y 10 es-
pineles entre cada boya. La longi-
tud promedio de los espineles fue 
de 43 m.

Línea de flotadores o línea de bo-
yas.- Las líneas de boya tuvieron 
una longitud entre 16 y 20 m. El 
tamaño de las boyas varió entre 
270 y 310 mm de diámetro, confec-
cionado de material sintético muy 
resistente.

Antenas y lámparas.- Las antenas 
son dispositivos que emiten fre-
cuencia de radio y se recepciona 
en el buque, en casos de rotura de 
la línea principal facilita la bús-
queda del resto de palangre. Estas 
antenas son colocadas cada 20 a 26 
boyas.

Las lámparas como su nombre 
lo indica, emiten señales de luz 

en forma intermitente durante 
todo el tiempo de operación, la 
función que desarrolla es similar 
al de las antenas; en horas de la 
noche y ante la rotura de la línea 
principal se facilita su ubicación 
a fin de continuar con el trabajo 
normal de pesca.

Sistema de pesca y breve des-
cripción de la operación del pa-
langre.- Parece no haber índices 
críticos específicos utilizados para 
el descubrimiento de buenas zonas 
de pesca. (Shingu et al. 1981). El 
Capitán de Pesca, dirige la embar-
cación a la zona de pesca en base 
a su experiencia o a datos consig-
nados en las cartas de pesca. En el 
recorrido va observando los regis-
tros de temperatura superficial del 
mar y los ecotrazos que marca la 
sonda. La operación de pesca se 
realiza en 2 fases que son el tendi-
do y cobrado del palangre.

Tendido.- El largado del palangre 
se realiza por la parte de popa del 
barco, donde por un dispositivo va 
saliendo la línea principal a la que 
un pescador, ante una señal sonora 
emitida por un contador automá-
tico, va enganchando los espineles 
con su respectiva carnada. La car-
nada empleada estuvo constituida 
generalmente por sardina, caballa, 
calamar o jurelillo, con longitudes 
entre 22 y 24 cm.

La velocidad del barco en esta fae-
na es de aproximadamente 11 nu-
dos empleando entre 6 y 7 horas, 
dependiendo de la longitud de la 
línea principal. Al terminar la ope-
ración, el buque queda al garete 
por 4 horas, para luego proceder al 
recojo. Son muchas las formas en 
que se larga el palangre (Pellón y 
Cárdenas 1993).

Cobrado.- El cobrado se realiza 
con el buque en marcha a una ve-
locidad de 5 a 6 nudos, utilizando 
para ello, una máquina (winche) 
que jala la línea principal por es-
tribor y permite recuperar los es-
pineles para ordenarlos y trasla-
darlos a la parte de popa para una 

próxima operación. Cuando en un 
anzuelo viene un pez, se detiene la 
máquina para dedicarse a jalar el 
espinel en forma manual y subirlo 
cuidadosamente, sobre todo si se 
trata de atún. De esta manera se 
prosigue con el cobrado de la línea 
principal hasta subir a cubierta el 
último espinel y antena. El tiempo 
de duración del cobrado es de 12 a 
17 horas, dependiendo del número 
de espineles tendidos y de la ma-
yor o menor captura.

Procesamiento y destino de la 
pesca.-En cubierta, si el atún es 
subido aún vivo se le da muerte 
introduciéndole una varilla acera-
da a lo largo de la columna ver-
tebral, luego se procede a cortar 
la cola, desangrar, eviscerar, se 
les quitan los opérculos y agallas, 
luego es limpiado, lavado, pesado 
y guardado en la cámara de con-
gelado. Sólo se congelan los que 
alcanzan un peso mayor a 19 k y 
que no se encuentren mordidos o 
dañados, de lo contrario son de-
vueltos al mar.

En el caso de los tiburones una vez 
en cubierta se les da muerte acu-
chillándolos, luego se les corta las 
aletas y dependiendo de la especie, 
el resto del cuerpo es guardado en 
las cámaras de congelado, de lo 
contrario son devueltos al mar. 
Las aletas son colgadas al sol para 
secarlas y posteriormente empa-
carlas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identidad de las principales espe-
cies observadas.- Los nombres cien-
tíficos y vernaculares de las especies 
capturadas u observadas se presen-
tan en la Tabla 1; las principales es-
pecies en razón de sus volúmenes 
de captura se muestran en la Fig.1.

Los anzuelos fueron tendidos 
entre 100 y 200 m de profundi-
dad; encontrándose atunes aleta 
amarilla en las capas más super-
ficiales y atunes ojo grande en las 
capas más profundas. Estas dos 
especies comparten las mismas 
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áreas de pesca, pero en diferentes 
grados de concentración.

Atún ojo grande o atún patudo

La distribución de las capturas 
del atún ojo grande, durante la 
primavera 1992 y verano 1993 
estuvo circunscrita al área com-
prendida entre la frontera (3°S) 
y Paita (5°S); registrándose los 
mejores volúmenes de captu-
ra en áreas muy próximas a la 
costa en verano (Figs. 2a y 2b). 
En el otoño de 1993, amplió su 
distribución latitudinal y longi-
tudinal abarcando de 0°S a 7°S; 
presentando igualmente las ma-
yores capturas en las áreas más 
próximas a la costa, entre los 3° 
y 4°S (Fig. 2c). En el invierno, 
amplia aún más su distribución, 
abarcando desde el paralelo 0°S 
hasta el sur de Pisco (14°S). Los 
mejores volúmenes de pesca se 
registraron en áreas próximas a 
la costa en todas las estaciones; 
además se observó una conside-
rable captura en una pequeña 
área a la altura de 4°S y a 200 mn 
de la costa (Fig. 2d).

Atún aleta amarilla

El atún aleta amarilla, compar-
te las mismas áreas de distribu-
ción del atún ojo grande, pero 
en niveles más superficiales. En 
la primavera 92 y verano 93, las 
áreas de pesca abarcaron de 3° a 
5°S y hasta 150 mn de costa; en la 
primavera en todas las áreas se 
registraron capturas insignifican-
tes (Fig. 3a), mejorando un poco 
hacia el verano en las áreas ubi-
cadas frente a Cabo Blanco (4°S) 
(Fig. 3b). En el otoño, amplía su 
distribución latitudinal, hasta los 
7°S con capturas muy buenas en 
áreas muy costeras frente a Puer-
to Pizarro y Cabo Blanco 3° y 4°S, 
siendo las capturas bajas en las 
demás áreas (Fig.3c).

En el invierno 1993 (Fig.3d), el 
atún aleta amarilla extiende su 
distribución aún más al sur, hasta 
Pisco (14°S), y hacia el oeste (apro-

Figura 1.- Principales especies capturadas por buques palangreros,  
Noviembre 1992 - Octubre 1993

ximadamente hasta las 380 mn de 
la costa), registrando buenos vo-
lúmenes de captura no solamente 
en áreas cercanas a la costa sino 
también  fuera de la  costa hasta 
200 mn frente a Cabo Blanco y 
Paita (4° - 5°S) y 200 mn frente a 
Chancay y Callao (11° - 12°S).

Atún aleta larga

Los pocos ejemplares reportados 
del atún aleta larga fueron captu-

rados  entre los grados 10° y 12°S 
y entre las 300 y 380 millas de la 
costa.

Composición de la captura.- Las 
capturas de atunes, proveniente 
de los 6 buques palangreros, tota-
lizaron 1310,6 t, correspondiendo 
701,8 t al atún ojo grande, 608,4 t 
al atún aleta amarilla y 0,4 t al atún 
aleta larga; que en conjunto repre-
sentan el 64% del total de especies 
capturadas.
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Las especies afines (pez espada, 
merlines y tiburones) representa-
ron el 33% del total de la captu-
ra, siendo los tiburones los más 
abundantes y las otras especies 
representaron el 3%.

Los volúmenes de captura y pro-
ducción de atunes, especies afi-
nes y otros, se presentan en la 
Tabla 2.

El volumen de captura extraí-
do en aguas jurisdiccionales del 
Perú en el período analizado re-
presentó el 91%; mientras que el 
9% correspondió a aguas interna-
cionales.

El 93,5% del total capturado de 
atún ojo grande y el 89,3% de atún 
aleta amarilla proceden de aguas 
peruanas (Fig. 4).

Aspectos biológicos de los atunes

Se analizaron principalmente los 
datos biológicos del atún ojo gran-
de y del atún aleta amarilla que re-
presentaron el 99,9% de la captura 
de túnidos.

Composición por tallas.- Uno de 
los parámetros que ayudan sus-
tancialmente a conocer los efec-
tos que ejerce la pesquería sobre 
los stocks de peces, es la estruc-
tura por tamaños, por lo tanto fue 
necesario analizar los cambios 
espacio-temporal de la referida 
estructura.

Atún ojo grande

La composición mensual por ta-
llas del atún ojo grande, de no-
viembre 1992 a octubre 1993, 
mostró un rango de tallas entre 
50 y 260 cm de longitud a la hor-
quilla, que evidenciaron diferen-
tes clases anuales. A lo largo del 
período estudiado se presentaron 
ejemplares pequeños y medianos 
con modas en 85, 95 y 130 cm, ex-
cepto en los meses de febrero y 
marzo donde predominaron los 
atunes grandes mayores de 150 
cm (Fig. 5a).

Figura 2 (a, b, c, d).- Áreas de captura, según estaciones del atún ojo grande o patudo 
thunnus obesus (1992-1993)

La composición por tallas esta-
cional del atún ojo grande, indicó 
que en la primavera 1992 presentó 
un grupo importante de indivi-
duos, con moda en 180 cm y otro 
grupo con tallas menores de 110 
cm; en el verano 1993 se observó 
una moda principal en 155 cm; 
en el otoño se presentaron varios 
grupos de tallas con modas no 
muy definidas y en el invierno se 
observaron 2 modas pequeñas de-
finidas en 130 y 95 cm (Fig. 6).

Kume y Joseph (1966) a fin de 
examinar las tendencias en el 
índice de capturas de la pesca 
palangrera del Pacífico Oriental, 
agruparon las tallas del atún ojo 

grande en tres categorías, pe-
queños (<120 cm), medianos (en-
tre 120 y 150 cm) y grandes (>150 
cm); de acuerdo a esta clasifica-
ción, en el análisis de la estruc-
tura por tallas de ésta especie, se 
observó que el grupo de atunes 
pequeños representaron el 30% 
y fueron localizados principal-
mente en el otoño e invierno; el 
porcentaje de atunes medianos 
fue del 34% y de grandes el 36% 
capturados mayormente en la 
primavera y verano.

Atún aleta amarilla

Esta especie en el período ana-
lizado presentó tallas entre 50 y 

Pellón, Cárdenas Embarcaciones palangreras de bandera japonesa en aguas peruanas, 1992 - 1993
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Figura 4.- Capturas mensuales del atún ojo grande o patudo y atún aleta amarilla, 
provenientes de aguas jurisdiccionales peruanas e internacionales, Nov. 1992-Oct. 1993 

170 cm de longitud a la horquilla, 
con diferentes grupos modales, 
predominando los pequeños. A 
partir del mes de abril hasta octu-
bre 1993 se observó el ingreso de 
peces reclutas menores de 80 cm 
(Fig. 5 b).

La composición por tallas estacio-
nal del atún aleta amarilla indicó 
un incremento progresivo de ta-
maños desde la primavera 1992 
hasta el invierno 1993, en forma 
opuesta a la estructura estacional 
de tallas que presentó el atún ojo 
grande; en primavera el atún ale-
ta amarilla, presentó una moda 
principal en 75 cm y otra secun-
daria en 125 cm; en el verano la 
moda se ubicó en 95 cm, en otoño 
mostró un rango de longitudes 
muy amplio (50 a 170 cm) la moda 
principal se ubicó en 105 cm y la 
secundaria en 60 cm. En invierno 
también presentó una amplia dis-
tribución de tallas que va de 60 a 
170 cm con dos modas, la princi-
pal en 115 cm y la secundaria muy 
pequeña (3,3%) en 70 cm (Fig. 7).

Peso Promedio

Atún ojo grande

En el período analizado los pesos 
promedio del atún ojo grande fue-
ron mayores a los del atún aleta 
amarilla, con diferencias significa-
tivas sobretodo en el verano, en los 
que se registraron los mayores pe-
sos promedios coincidentemente 
con la temporada en que las captu-
ras se realizaron en áreas próximas 
a la costa (Fig. 8).

Según Maunder y Watters (2001) 
el peso medio del atún patudo cap-
turado por la flota palangrera ha 
sido siempre mayor a los captura-
dos por las diferentes flotas de su-
perficie que operaron en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO); también 
manifiestan que los pesos prome-
dios de esta especie capturados por 
la flota palangrera han sido relativa-
mente estables desde 1975 en unos 
35 kg en la zona norte de los 15°N y 
de 50 kg al sur de este paralelo. En 

Figura 3 (a, b, c, d).- Áreas de captura, según estaciones del atún aleta amarilla,  
Thunnus albacares (1992-1993)
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el presente trabajo el peso promedio 
de este atún ha sido de 46,9 kg, va-
lor cercano al reportado para el atún 
procedente del sur de los 15°N.

Atún aleta amarilla

Los pesos promedio del atún aleta 
amarilla no mostraron mayores di-
ferencias; con valores que fluctua-
ron alrededor de 20 kg (Fig.8).

Según Maunder y Watters (2001) 
el peso medio del atún aleta ama-
rilla capturado en el OPO ha per-
manecido constante alrededor de 
10 kg durante la mayor parte del 
periodo 1975 –1999, pero si ha va-
riado entre pesquerías; la pesque-
ría palangrera ha registrado pesos 
medios de 50 kg para esta especie, 
siendo en promedio más grandes 
los capturados en la parte norte 
del OPO. En el presente trabajo, el 
peso promedio de esta especie fue 
de 18,4 kg, cifra inferior al repor-
tado por los autores mencionados, 
esto debido a la predominancia en 
las capturas  de ejemplares meno-
res de 110 cm.

Relación longitud-peso.- Los 
valores estadísticos para el cál-
culo de la relación longitud-peso 
resultaron del muestreo de 4.445 
individuos de atún ojo grande 
(Thunnus obesus) y 5.779 ejem-
plares de atún aleta amarilla (T. 
albacares).

Del análisis comparativo de las 
curvas de longitud-peso para 
cada una de las especies de atu-
nes, se observó que el atún ojo 
grande presentó mayor peso cor-
poral que el atún aleta amarilla, 
siendo esta diferencia notoria a 
partir de los 140 cm de longitud 
a la horquilla (Fig. 9).

Los valores de la relación longi-
tud-peso para las dos especies de 
atunes, por meses y estaciones en 
el período estudiado, se presentan 
en las Tablas 3 y 4.

Dieta alimenticia.- El conocimien-
to de las clases de organismos que 

Figura 5.- Estructura mensual de tamaños (longitud a la horquilla) del 
a) atún ojo grande y b) atún aleta amarilla. Nov. 1992-Oct. 1993 

Figura 6.- Estructura estacional de tamaños (longitud a la horquilla) del 
atún ojo grande 
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sirven de alimento a los atunes y 
de la importancia relativa de esta 
dieta en situaciones diferentes, es 
de utilidad en la comprensión de 
las agrupaciones regionales y lo-
cales de los túnidos. El estudio de 
la dieta de los atunes tropicales 
mediante el examen del contenido 
estomacal, fue iniciado a fines de 
1957 (Alverson 1963).

Tanto el atún aleta amarilla como 
el atún ojo grande se alimentan 
principalmente de tres grupos de 
organismos marinos: cefalópodos, 
peces y crustáceos. Para el Pacífi-
co Oriental (Blunt 1960, Alverson 
1963), indican que los organismos 
que forman parte de la dieta ali-
menticia de estos atunes se presen-
tan en el siguiente orden: peces, ce-
falópodos y crustáceos. En el Perú 
la dieta alimenticia de los atunes 
en el período estudiado también 
está conformado por estos tres 
grupos de organismos pero en el 
siguiente orden: cefalópodos, pe-
ces y crustáceos.

La dieta alimenticia de los atunes 
ojo grande (Fig. 10a ), estuvo com-
puesta por cefalópodos (77%), se-
guido por el grupo de peces (21,7%) 
y crustáceos (1,3%); mientras que la 
dieta de los atunes aleta amarilla 
estuvo constituida por cefalópodos 
y peces, en partes casi proporciona-
les 49,3% y 46,8%, respectivamente 
y en menor proporción (3,9%) por 
crustáceos (Fig.10b).

Esta diferencia en la dieta entre 
el atún ojo grande y el atún ale-
ta amarilla puede deberse a que, 
si bien ambas especies de atunes 
comparten las mismas áreas de 
pesca, el aleta amarilla ocupa los 
niveles más superficiales; mien-
tras que el atún ojo grande ocu-
pa los estratos más profundos, 
niveles en donde suelen encon-
trarse en mayor proporción los 
cefalópodos.

Madurez Sexual.- La estructura 
según grados de madurez sexual 
del atún ojo grande, durante 
la primavera 1992 (Fig. 11 a), 

Figura 7.- Estructura estacional de tamaños (longitud a la horquilla) del atún 
aleta amarilla

Figura 8.- Peso mensual del promedio del atún ojo grande y atún aleta amarilla

Figura 9.- Relación longitud peso del atún ojo grande y atún aleta amarilla 
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mostró dos grupos de individuos: 
juveniles en estadios inmaduros 
y otro muy representativo en 
estadio de “maduración inicial” 
(Estadio III). En el verano 1993 
se observó la presencia de alto 
porcentaje de individuos en 
desove y parcialmente desovados 
(Estadios VI y VII). En el otoño 
1993, predominaron los atunes 
en proceso de maduración 
(Estadios III y IV); un pequeño 
grupo continuó desovando y 
en post-desove. En invierno se 
incrementaron los individuos en 
fase de maduración preparándose 
para el desove de verano, 
también se observó un grupo 
representativo de individuos 
juveniles (Estadio II).

El atún aleta amarilla, mostró un 
comportamiento reproductivo si-
milar al atún ojo grande, eviden-
ciándose el desove en la estación 
de verano y en proceso de madura-
ción de gónadas durante las otras 
estaciones (Fig.11 b).

Proporción sexual.- La propor-
ción sexual del atún ojo grande es 
1:1,33 y para atún aleta amarilla 
es 1:0,98.

Abundancia y densidad.- En el 
Pacífico Oriental en el período 
1956-1963, el promedio del índi-
ce de abundancia relativa para 
el atún ojo grande varió entre 2 
y 3 peces por cada 100 anzuelos 
y fue inferior a 1 en el período 
1965-1970 (Shingu, Tomlinson y 
Peterson 1974). Para el atún aleta 
amarilla la abundancia relativa, 
ha declinado en proporción al au-
mento del esfuerzo de pesca. La 
duplicación del esfuerzo palan-
grero desde principios de 1960 a 
1970 ha resultado sólo en aumen-
tos moderados y en algunos años 
reducciones.

Es difícil relacionar la Captura 
por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 
con la abundancia porque muchas 
variables pueden afectar la cons-
tante de proporcionalidad que 
relaciona la mortalidad por pesca 

con el esfuerzo de pesca; sin em-
bargo, los resultados de la CPUE 
se pueden tomar como índices de 
abundancia media porque las va-
riables con las que han actuado el 
esfuerzo como: características de 
las embarcaciones, estrategias de 
pesca empleados, armado de los 
espineles, pericia de los pescado-
res etc. han sido similares. Asimis-
mo, las condiciones oceanográfi-
cas y el estado del mar durante el 
período analizado no han mostra-
do mayores alteraciones.

El índice de abundancia relativa 
(CPUE) de atunes en la pesca con 
palangre, en el presente trabajo, 
está definido como la captura 
(número o peso de individuos) 
entre la unidad de esfuerzo (por 
cada 100 anzuelos). Se estimó 
una abundancia relativa de 0,39 
individuos de atún ojo grande y 
0,87 individuos para el atún aleta 
amarilla. Sin embargo, debido a 

que el atún ojo grande tiene ma-
yor volumen corporal, su CPUE 
en peso (21,18 k) fue mayor al de 
la aleta amarilla (18,36 k). Como 
generalmente las longitudes de 
los palangres miden de 130 a 
180 km, éstos en una operación 
de pesca pueden abarcar varios 
grados de latitud o longitud, por 
lo tanto se asigna el esfuerzo em-
pleado y la captura obtenida en 
forma proporcional a los cua-
drantes respectivos. La distri-
bución trimestral de la CPUE de 
atunes (ojo grande y aleta amari-
lla), se detalla por cuadrados de 
un grado de latitud y longitud en 
la Fig. 12.

La CPUE en primavera 1992 y ve-
rano 1993 fue similar, con valores 
de 28,7 y 31,7 respectivamente; 
en otoño el índice fue mayor con 
52,3 y en invierno donde la dis-
tribución del esfuerzo se amplió 
notoriamente, la abundancia re-

Figura 10.- Dieta alimenticia del atún ojo grande (a) y atún aleta amarilla (b)

Figura 11.- Estructura estacional, según grados de madurez sexual del atún 
ojo grande (a), y atún aleta amarilla (b)
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La siguiente tabla muestra la cantidad de anzuelos empleados y el núme-
ro de operaciones de pesca por meses:

Figura 12.- Índices de abundancia estacional (CPUE) de atunes,  
(capturas en kilos por 100 anzuelos) (1992-1993) 

lativa fue 45,8 k. Debido a que los 
barcos palangreros desarrollan 
una pesquería multiespecífica, 
que no permite escoger las espe-
cies objetivo (en este caso los atu-
nes), es que la CPUE del total de 
la pesca (todas las especies) sube 
marcadamente a 61,91 kilos por 
cada 100 anzuelos. Esta significa-
tiva diferencia en la abundancia 
relativa total con respecto a las 
especies de interés de captura, se 
debe a la gran  incidencia de los 
tiburones.

La CPUE (kilos) para cada especie 
de atún nos indica que en primave-
ra y verano la abundancia relativa 
del atún ojo grande fue superior a 
la del atún aleta amarilla. Para el 
otoño, ambas especies presentaron 
índices de abundancia casi simila-
res; el atún ojo grande registró una 
mayor abundancia en 0°, 1° y 2°S 
y el atún aleta amarilla de 3° a 5°S 
y con valores similares para ambas 
especies en 6° y 7°S. En el invier-
no, la abundancia relativa del atún 
ojo grande es mayor sólo de 0° a 
2°S, en el resto de latitudes (de 3° a 
14°S) es muy superior para el atún 
aleta amarilla (Fig. 13).

La abundancia relativa de atunes 
en aguas peruanas fue casi 100% 
superior a la abundancia calculada 
para las aguas internacionales. A 
partir del mes de abril  de 1993, en 
que las embarcaciones se alejaron 
de la costa, se observó que la abun-
dancia relativa del atún ojo grande 
en aguas internacionales fue ma-
yor en agosto y septiembre; mien-
tras que para el atún aleta amarilla 
fue sólo en septiembre (Fig. 14).

Registros de Temperatura.- La 
temperatura superficial del mar es 
un parámetro muy importante ya 
que permite determinar la interac-
ción entre el océano y la atmósfera, 
también es uno de los factores que 
influye en la vida y el comporta-
miento de los seres vivos que ha-
bitan el mar.

Los barcos atuneros no cuentan 
con termómetros para registrar 
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las temperaturas a diferentes nive-
les de profundidad donde se cap-
turan los atunes, principalmente 
el atún ojo grande; sin embargo, 
las temperaturas superficiales po-
drían caracterizar las condiciones 
ambientales para el atún aleta 
amarilla.

Los rangos de temperatura super-
ficial registrada por la flota palan-
grera en la Primavera 1992 fluc-
tuó entre 19,5 °C y 20,9 °C con un 
promedio de 19,9 °C; en el Verano 
1993 varió entre 24,1 °C y 25,6 °C 
con promedio de 24,8 °C, en el 
otoño fue entre 21,1 °C y 28,5 °C 
con promedio de 22,1 °C y en el 
invierno entre 18,6 °C y 23,0 °C con 
promedio de 19,6 °C (Fig. 15).

La distribución promedio de la 
temperatura superficial del mar por 
cuadrados de un grado de latitud 
por uno de longitud, indicaron que 
las temperaturas extremas fueron 
de 18,6 °C registradas en el invierno 
y 28,5 °C observada en otoño en los 
cuadrados 3°S con 82°W y 3°S con 
84°W, respectivamente.

Durante el periodo analizado el 
promedio de la temperatura su-
perficial del mar en áreas adya-
centes a la costa peruana registro 
anomalías positivas de enero a 
mayo 1993 (Fig. 16) es decir los 
periodos en que precisamente 
esta pesquería se desarrolló en 
áreas cercanas a costa; sin embar-
go, no se ha evidenciado una cla-
ra relación de la temperatura su-
perficial del mar con las mejores 
capturas e índices de abundancia 
relativa, que permitan determinar 
áreas propicias de pesca de atún 
empleando el palangre.

CONCLUSIONES

Se capturaron tres especies de 
atunes, Thunnus obesus atún ojo 
grande o patudo, Thunnus albaca-
res atún aleta amarilla y Thunnus 
alalunga atún aleta larga, represen-
tando el 34%, 30% y 0,02%, respec-
tivamente del total capturado.

La captura de atunes fue de 1311 
toneladas, representando el 64% 
de la captura total. Las capturas 
de especies afines (peces espa-
das, merlines y tiburones) alcan-
zaron las 679 toneladas. Del total 
de especies afines, los tiburones 
fueron los que alcanzaron mayor 
volumen de pesca (548 t). Las cap-
turas de otras especies entre las 

que destacan el pez sol, tortugas, 
rayas, mantas etc. totalizaron 63 
toneladas (3%). El 91% de las cap-
turas de atunes y especies afines 
se obtuvieron en aguas peruanas.

La estructura por tallas de las cap-
turas del atún ojo grande o patudo 
mostró que el 30% fueron indivi-
duos pequeños (<120 cm), el 34% 

Figura 13.- Estacionalidad de los índices de abundancia relativa de los atunes ojo 
grande y aleta amarilla

Figura 14.- Abundancia relativa mensual para el atún ojo grande (a) y atún aleta 
amarilla (b), en aguas jurisdiccionales del Perú en aguas internacionales

En la siguiente tabla se muestra el promedio de CPUE para las dos prin-
cipales especies de atunes por estación:
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Figura 15.- TSM promedio en las áreas de operación de los buques palangreros  
(Nov 1992-Oct 1993)

medianos (entre 120 y 150 cm) 
y el 36 % correspondió a atunes  
grandes (>150 cm) los que fueron 
capturados principalmente en la 
primavera y verano.

La captura de atún aleta amarilla 
estuvo constituida mayormente 
por individuos de tallas menores 
de 120 cm (90%).

El análisis de la madurez sexual 
del atún ojo grande y atún aleta 
amarilla, evidenció que estas espe-
cies se encontraban en pleno deso-
ve durante el verano de 1993 y en 
fase de maduración desde mayo 
hasta octubre, preparándose para 
el siguiente desove.

La proporción por sexos para los 
atunes ojo grande fue de 1:1,33 con 
predominio de hembras y para los 
atunes aleta amarilla de 1:0,98 con 
un ligero predominio de machos.

La dieta alimenticia de los atunes 
estuvo constituida en orden de im-
portancia por cefalópodos, luego 
peces y crustáceos.

Los valores de la relación longi-
tud-peso para los atunes (ambos 
sexos) fueron:

Atún ojo grande

p = l3,0277 * 1,56*10-5

Atún aleta amarilla

p = l2,8079 * 3,93*10-5

Los atunes ojo grande presentaron 
mayor peso corporal que los atu-
nes aleta amarilla.

El esfuerzo de pesca se concentró 
entre los grados 3° a 5°S y entre 
30 a 120 mn de la costa en la pri-
mavera de 1992 y verano 1993 y se 
fue ampliando en otoño e invierno  
de 1993.

El índice de abundancia relativa 
(CPUE) para todas las especies fue 
61,9 kilos por cada 100 anzuelos y 
para los atunes fue 39,5 kilos por 
cada 100 anzuelos.

La estación con el mejor índice 
de abundancia relativa de atunes 
fue otoño 1993 con 52,3 kilos por 
cada 100 anzuelos.

No se evidenció una clara relación 
entre la Temperatura Superficial 
del Mar y las mejores capturas e 
índices de abundancia relativa que 
permitan determinar áreas propi-
cias de pesca de atunes empleando 
el palangre.
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Figura 16.- Variación promedio de la Temperatura Superficial del Mar (Nov. 92 - Oct. 93)
Fuente: Longpaddock-Australia
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Tabla 3.- Valores de las constantes a y b de la relación longitud peso del atún 
grande Thunnus obesus

Tabla 4.- Valores de las constantes a y b de la relación longitud peso del atún 
aleta amarilla Thunnus albacares


