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GLOSARIO 

 

Annulus ó anillo anual: Anillo concéntrico formado con periodicidad anual. 

Unión de crecimiento rápido y lento. 

Circuli: Son crestas óseas alternadas con depresiones, el patrón de la disposición 

de las crestas se refleja en el patrón de crecimiento de un individuo. 

Son características de las escamas cicloides y ctenoides. 

Captura: Conjunto de peces o mariscos que se obtienen durante la pesca. 

Cohorte: Conjunto de los individuos de un recurso pesquero nacidos de una misma 

época de desove. 

Crecimiento: Cambio en el tiempo de la masa corporal de un organismo. Es el 

resultado neto de dos procesos con tendencia opuesta; uno incrementando la masa 

corporal y otra decreciéndola. 

Crecimiento alométrico: lo presentan aquellos organismos, donde la proporción de 

su cuerpo cambia durante su vida. 

Crecimiento isométrico: lo presentan los organismos cuyas proporciones 

corporales se mantienen iguales. 

Desembarques: Parte de la captura que se descarga. 

Dimorfismo sexual: El desarrollo de las gónadas va acompañado de la presencia 

de caracteres sexuales secundarios, siendo más frecuente el tamaño; en el caso del 

dorado, el macho desarrolla una frente muy pronunciada que lo diferencia de la 

hembra. 

Edad: Se refiere al tiempo que un organismo ha vivido. 

Epipelágico: Organismos que viven dentro de la zona fótica, desde la superficie 

hasta la termoclina, usualmente entre los 0 y 200 m. 

Fecundidad parcial: Es el número de huevos producidos en cada tanda. 

Foco: Es la zona inicial ó nuclear a partir de la cual se inicia el crecimiento 

concéntrico de una estructura esquelética a ser examinada. Generalmente se refiere 

a escamas pero puede ser usado en un sentido amplio para espinas y radios de 

aletas, vértebras u otolitos. 

Grupo de edad: Conjunto de peces de la misma edad con el mismo número de 

marcas de crecimiento en la escama. 
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Juvenil: Individuo en fase pre-reproductiva, morfológicamente similar a un adulto, 

con todas las aletas y sus radios completamente formadas y con presencia de 

escamas 

Larva: Estadio seguido a la eclosión de los peces en donde aun no se tienen todas 

las características de un organismo adulto. 

Longevidad: es la extensión en años de la vida o existencia. 

Manejo sustentable (referente al desarrollo sustentable): La utilización de los 

recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades 

de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos 

indefinidos. 

Marca de crecimiento: Marca concéntrica presente en una estructura conformada 

por un par de bandas, y que permite interpretar la edad de un organismo. 

Migración: Desplazamiento masivo de animales, desde y hacia sus áreas naturales 

de reproducción, alimentación con carácter estacional o periódico. 

Muestreo: En muchas ocasiones al estudiar un fenómeno se utiliza una parte del 

universo (una muestra). 

Objetos flotantes: Son materiales, inorgánicos y orgánicos (vivos o inanimados). 

Pueden ser desde vegetación adyacente, desperdicios del hombre (basura) que 

llegan al mar a través de la desembocadura de los ríos. Todos estos son atrapados 

por las corrientes marinas y son arrastrados a través de la superficial del mar. 

También hay objetos flotantes artificiales conocidos como FADs diseñados 

específicamente para atraer peces. 

Organismo iteróparo: Son aquellos capaces de reproducirse más de una vez en su 

vida y después de reproducirse siguen viviendo. 

Pacifico Oriental: Porción del Océano Pacífico próxima a la costa del continente 

americano. 

Peces pelágicos: Categoría asignada a los organismos de nado libre de acuerdo a 

su ubicación en los ecosistemas acuáticos. 

Pesca artesanal: Actividad de pesca comercial en pequeña escala, que emplea 

embarcaciones cuyo Tonelaje de Registro Bruto (TRB) no excede las 10 toneladas. 

Pesca industrial: Proceso de captura y operaciones conexas realizadas por buques 

pesqueros mayores de 10 TRB. 
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Pesquería: El término puede hacer referencia a la suma de todas las actividades de 

pesca de un determinado recurso, o a las actividades de un único tipo o método de 

pesca de un recurso. 

Población: Grupo de organismos de la misma especie que habitan en un área 

geográfica restringida y que tienen la capacidad de reproducirse con cualquier otro 

miembro de dicho grupo. 

Radio total: Distancia del centro de la escama al borde de la misma. 

Reclutamiento: Incremento de una población natural usualmente resultante de la 

entrada de ejemplares jóvenes a la población. 

Reproducción: Proceso mediante el cual las especies se perpetúa. 

Stock: Conjunto de supervivientes de las cohortes de un recurso pesquero, en un 

cierto instante o período de tiempo. Puede referirse a la biomasa o al número de 

individuos. 

Tasa de crecimiento: Es una medida del cambio en el tamaño del organismo en 

función al tiempo. 

Validación: La confirmación de la unidad temporal de un incremento de 

crecimiento. Se utiliza para determinar la exactitud de las estimaciones de edad 

respecto a la edad verdadera. 

Veda: Cese en la actividad de caza o pesca durante un periodo determinado. Las 

vedas se decretan administrativamente para proteger los recursos de la 

sobreexplotación. Suelen tener un carácter periódico y pueden afectar a una o 

varias especies. 
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RESUMEN 

 

 

El dorado Coryphaena hippurus, es una de las principales especies capturadas en la 

pesquería artesanal del Ecuador. Durante enero a diciembre de 2010 se colectaron 

un total de 9833 dorados ( entre 38,3 y 190 

cm Lf. La relación Lf y radio total de la escama de los dorados fue significativa ( = 

 Se estimó la edad mediante la lectura de marcas de 

crecimiento en escamas de 595 peces ( definiendo que las marcas 

de crecimiento se depositaron semestralmente, una terminaría de formarse en 

febrero y la otra en noviembre, lo que coincide con la variación de la temperatura 

superficial del mar. La relación Lf-peso mostró una alometría negativa para ambos 

sexos. Los resultados de la ecuación de crecimiento de Von Bertalanffy obtenidos 

por el método de regresión no lineal simple fueron (L = 111 cm Lf, k = 1,57año-1, 

to = -0,028) para hembras, (L = 120 cm Lf, k = 1,49año-1, t0 = -0,006) para 

machos y para sexos combinados (L = 115 cm Lf, k = 1,47año-1, t0 = -0,033). El 

análisis de escamas permitió identificar hasta cinco grupos de edad de 0,5 a 2,5 

años, siendo el más abundante el grupo de edad de 2 años para ambos sexos. Los 

parámetros de crecimiento estimados se encuentran dentro del intervalo de valores 

reportados en otras latitudes y muestran que esta especie tiene una tasa de 

crecimiento rápido durante los primeros 6 meses en longitud. 
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ABSTRACT 

 

 

Dolphinfish Coryphaena hippurus, is one of the main species caught by the artisanal 

fisheries in the Ecuador. We sampled 9833 dolphinfish in four 

locations of this region with a size interval from 38.3 to 190.0 cm fork length (FL) 

during January to December 2010. The relationship FL and total radius of the scale 

in dolphinfish was significant (  Age was estimated by 

reading growth marks in scales of 595 fish (225  and 370 ), defining the growth 

marks are deposited semi-annually, and one end being formed in February and 

again in November, which coincides with the variation of the surface temperature of 

the sea. The FL-weight relationship showed a negative allometry for both sexes. The 

results of the growth equation of Von Bertalanffy obtained by the method of simple 

linear regression were (L  = 111 cm FL, k = 1.57 year-1, to = -0.028) for females (L 

 = 120 cm Lf, k = 1.49 year-1, t0 = -0.006) for males and sexes combined (L  = 

115 cm FL, k = 1.47 year-1, t0 = -0.033). The scale analysis showed five age groups 

from 0.5 to 2.5 years, the most abundant age group was the 2 years for both sexes. 

The estimated growth parameters were within the range of values reported and show 

that this specie has a rapid growth rate of length during the first 6 months. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El dorado Coryphaena hippurus, Linnaeus 1758 es un pez pelágico grande, 

altamente migratorio, que se puede encontrar prácticamente en todos los mares 

tropicales y subtropicales, representa una de las principales pesquerías 

comerciales y deportivas de todo el mundo (Palko et al., 1982). 

 

En el Océano Pacifico Oriental, esta especie se captura de forma comercial y 

deportiva, desde las costas de California en EUA y Baja California Sur, México en 

el hemisferio norte,  a las Islas Galápagos, Ecuador y Perú en el hemisferio sur 

(Anónimo, 2007). En años recientes la captura del dorado se ha incrementado, 

principalmente en los países latinoamericanos como Panamá, Perú, Ecuador y 

Guatemala, debido a la intensa exportación que se lleva a cabo hacia países 

como los Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

En el Pacífico Ecuatoriano esta especie se distribuye a lo largo de la costa. Los 

principales puertos o sitios de desembarque son: Esmeraldas, Tonchigue, Muisne, 

Manta, San Mateo, Puerto López, Santa Rosa y Anconcito (Martínez-Ortíz, 2010).  

 

En el año 2008 el dorado ocupo el primer lugar en el desembarque de peces 

pelágicos grandes de la flota pesquera artesanal de Manta, con un porcentaje de 

71,30 kg; seguido del picudo Makaira nigricans (10,81 kg) y atún aleta amarilla 

Thunnus albacares (9,34 kg). Para  el 2009 se obtuvo un porcentaje bajo en 

relación al año anterior, pero el dorado siguió prevaleciendo, con 61,33 kg; 

seguido del atún aleta amarilla (10,06 kg) y el picudo (8,85 kg). En la flota 

pesquera industrial donde la especie es no objetivo la captura es menor, para el 

2008 ocupó el sexto lugar en desembarque de peces pelágicos grandes, con 0,87 

kg, siendo superado por los túnidos que son la pesca objetivo de esta flota (SRP, 

2008-2009). 

 

Para Ecuador, la pesquería del dorado es muy significativa desde el punto de 

vista económico ya que este recurso es exportado  y genera importantes fuentes 
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de empleo y divisas para el país. El nivel de capturabilidad de esta especie es 

alto, actualmente soportando una sobreexplotación y la consecuente captura de 

especímenes de tallas pequeñas, por lo cual la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros (SRP), elaboró un plan de manejo sustentable del recurso dorado, a 

base del control y el seguimiento de los desembarques e investigaciones 

científicas de la especie en los principales puertos de pesca artesanal e industrial 

del país, donde se tiene como finalidad colectar datos biométricos y muestras 

biológicas necesarias para determinar los parámetros poblacionales, 

fundamentales en todo plan de manejo, y que este a su vez sea dirigido hacia la 

explotación racional de los recursos pesqueros, permitiendo así dar un 

seguimiento a su dinámica poblacional (Holden & Raitt, 1975). 

 

Los estudios sobre edad y crecimiento del dorado, se han llevado a cabo en 

varias partes del mundo, destacando los trabajos realizados en organismos 

capturados en el Mar Mediterráneo usando estructuras duras como otolitos 

(Morales  Nin et al., 1999). También se destacan los trabajos hechos por 

Beardsley (1967), quien estableció las bases para determinar la edad empleando 

las escamas, describiendo las características de las mismas, las marcas de 

crecimiento que presentan y fundamentó el uso de esta estructura basándose en 

que existe correlación entre la talla y el número de anillos de crecimiento 

presentes en ella, esto en dorados capturados en la región del Atlántico Norte en 

EUA. 

 

En el área del Pacifico Noroeste de México, Torres-Alfaro (1996), para el área de 

La Paz y Cabo San Lucas, B.C.S. (CSL), realizó la estimación de la edad 

mediante un método directo de lectura de marcas de crecimiento en escamas, 

determinando cinco grupos anuales de edad, con un predominio en la captura de 

individuos de dos años. En este mismo país pero en la zona sur, Solano- 

Fernández (2007), en localidades situadas en los estados de Oaxaca y Chiapas, 

determinó la edad y crecimiento del dorado a partir de las lecturas diarias en 

otolitos sagittae, estimando 5 grupos, los cuales corresponden a las edades de 

0,31; 0,44; 0,58; 0,71; 0,84 años, respectivamente. Asimismo Alejo Plata, et al., 

(2011), determinaron la edad y crecimiento del dorado Coryphaena hippurus, en 
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el Golfo de Tehuantepec, México, mediante el conteo de anillos de crecimiento en 

escamas, identificando hasta cuatro grupos de edad para ambos sexos y 

concluyendo que más de la mitad de la captura artesanal correspondió a las 

edades de 0+ y 1 año. 

 

En la región del Pacifico sur en Perú, para el año 2008, utilizando las partes duras 

(vértebras), para determinar la edad de esta especie, se obtuvieron tres grupos de 

edad en ambos sexos: 0+, 1+ y 2+, concluyendo que los que aportan más a la 

pesquería son los individuos más jóvenes (Solano et., al 2008) 

 

En Ecuador es escasa la información respecto a la edad y crecimiento del dorado, 

y nula en estimación por lectura directa en estructuras óseas (escamas, otolitos, 

vertebras). Solo se han hecho estimaciones mediante métodos indirectos de 

frecuencia de tallas, de esto destacamos el de Contreras y Fallows (1991), 

quienes utilizando el método de Ford Waldford y el programa ELEFAN I estimaron 

valores de longitud infinita (L ) de 87cm LF y 166,6 cm LF y una tasa de 

crecimiento (k) de 0,08 y 0,59; respectivamente, concluyendo que ELEFAN I 

generó valores de mayor credibilidad. Asimismo usando este mismo método, 

Peralta-Bravo (2006), realizó un análisis comparativo de los parámetros de 

crecimiento del dorado en dos áreas del Pacifico Central Oriental (Cabo San 

Lucas, México y Esmeraldas, Ecuador), a través de dos métodos que utilizan las 

distribuciones de frecuencias de tallas: ELEFAN I y NSLCA. Determinando que el 

algoritmo de NSLCA resulto más adecuado para estimar el crecimiento del 

dorado, con un desempeño más consistente y congruente con la biología de la 

especie con relación a ELEFAN I que subestimo los valores de k y presento 

mayor sensibilidad al bootstrap. Los parámetros de crecimiento estimados para 

CSL con ELEFAN I fueron L  = 160 cm Lf; k = 0,65 y con NSLCA L  = 162 cm Lf; 

k = 0,85. Para esmeraldas con ELEFAN I fueron: L  = 161 cm Lf; k = 0,40 y con 

NSLCA L  = 167 cm Lf; k = 1,30. 

 

Considerando la gran importancia económica del recurso dorado para el Ecuador, 

el presente estudio tiene como objetivo fortalecer la información existente sobre 

parámetros poblacionales y generar mayor conocimiento sobre los parámetros de 
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edad y crecimiento de esta especie para poder plantear recomendaciones para 

que se realicen estudios complementarios. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Los peces de la familia Coryphaenidae, denominados dorados, constituyen un 

solo género, Coryphaena, que comprende las especies C. hippurus Linnaeus, 

1758 y C. equiselis Linnaeus 1758. 

 

Debido a la distribución geográfica que tiene este recurso a nivel mundial, en los 

países que lo capturan se lo conocen con diferentes nombres: Ecuador: dorado; 

Estados Unidos: dolphinfish, common dolphinfish, México: dorado, doradilla, 

delfín; Chile: palometa, dorado de alta mar; Nicaragua: dorado; Costa Rica: 

dorado; Colombia: dorado, delfín; Panamá: pez dorado, Hawai: mahi- mahi, Perú: 

perico, España: Dorado común, Francia: Coryphene commune o dorade creole, 

Alemania: Goldmakrele, Finlandia: dolfiini, Holanda: goudmakreel, Italia: lampuga, 

Japón: shira, Corea: man sae-gi, Noruega: gullmakrell. 

 

2.1. Taxonomía 

 

Reino: Animalia 

  Phylum: Chordata 

    Subphylum: Vertebrata 

      Clase: Osteichthyes 

        Subclase: Actinopterygii 

          Orden: Perciformes 

            Suborden: Percoide 

              Familia: Coryphaenidae 

                Género: Coryphaena 

                  Especie: Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758. 
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2.2. Hábitat y Biología 

 

2.2.1. Hábitat 

 

Se localiza en aguas epipelágicas, tropicales y subtropicales de todos los 

mares del mundo, tanto en las zonas cercanas a la costa como en altamar y 

en profundidades de 0 a 85 m. El dorado se encuentra comúnmente asociado 

a objetos flotantes naturales o artificiales, tales como troncos, ramas, sogas, 

boyas y sargazo (Kojima, 1961; Rose y Hassler, 1974; Uchida y Uchiyama, 

1986). Su dieta consiste principalmente de peces pequeños, moluscos y 

crustáceos (Palko et al., 1982; Anónimo, 2007). 

 

2.2.2. Biología 

 

Esta especie es de crecimiento rápido, y madura relativamente temprano. 

Alcanza 2 kg en seis meses y 9 kg en un año (Kraul, 1993), la madurez sexual 

es alrededor de los 50 cm de longitud furcal (Palko et al., 1982), edad de 

primera madurez es de tres a cuatro meses (Hinton, 1962; Oxenford y Hunt, 

1983; Oxenford, 1999). 

 

 El tamaño máximo es de 210 cm de longitud total (LT), pero más 

comúnmente se encuentra en 100 cm de LT (Collette, 1999). Se estima una 

longevidad promedio de 4 ó 5 años, pero por lo general menos de dos años 

(Uchiyama et al., 1986). 

 

La liberación de sus gametos es externa, es un pez iteróparo, con dos o más 

desoves por año y se estima una fecundidad parcial de 58.000 a 1,5 millones 

de huevos por desove y están fuertemente influenciadas por el tamaño, el 

desove ocurre en aguas abiertas, cuando la temperatura del agua se 

incrementa, probablemente superior a 21 ºC. (Gibbs y Collette, 1959; 

Schwenke y Buckel, 2008), sin embargo los desoves pudieran presentarse 

cercanos a la costa (Collette, 1995). Los huevos son pelágicos, de forma 
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esférica, transparentes, con un diámetro de 1,2  1,6 mm y con un glóbulo de 

aceite pigmentado que mide de 0,3  0,4 mm de diámetro (Mito, 1960). 

 

El desarrollo embrionario es rápido, la primera división celular se presenta a 

los 40 minutos posteriores a la fertilización, a las 17 horas de desarrollo es 

posible observar que el embrión ocupa la mitad de la circunferencia del 

huevo, y que la vesícula óptica está presente, a las 26 horas el embrión ocupa 

las 2/3 partes de la circunferencia del huevo, el cuerpo tiene movimiento, la 

vesícula óptica está bien desarrollada, los primordios de las aletas se 

encuentran presentes y el corazón ha comenzado a latir, a partir de las 28 

horas, la cola rompe el huevo y a las 40 horas posteriores a la fertilización se 

observa una larva de vida libre cuya talla es de 3,9 mm (Hagood y Rothwell, 

1979). 

 

La larva presenta motas de melanina a lo largo de todo el cuerpo. El saco 

vitelino es largo y conspicuo, el pliegue de las aletas se extiende desde la 

parte ventral de la larva hasta la parte dorsal de la cabeza. El desarrollo larval 

es rápido, observándose a los 15 días un organismo de 15 mm  de longitud, 

con el hocico afilado, se distingue la presencia de las todas las aletas, los ojos 

y la boca completamente desarrollados y con bandas laterales de pigmentos a 

lo largo del cuerpo que le dan una tonalidad obscura (Hassler y Rainville, 

1975). 

 

El dorado de 30 días mide aproximadamente 30 mm de longitud y es muy 

similar a las larvas de 15 días. Las bandas laterales no son tan distinguibles 

en el cuerpo, excepto en momentos de emoción. Los juveniles son de color 

marrón, aunque unos pocos individuos de color plateado indican lo contrario. 

Los ojos son muy grandes, y la aleta caudal se bifurca con más claridad 

(Palko et al., 1982). Estos organismos se consideran juveniles y posee todas 

las características de un organismo adulto (Figura 1). 



8 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida del dorado Coryphaena hippurus, A) huevo de 5 horas; B) 

huevo de 8 horas; C) huevo de 19 horas, mostrando embrión desarrollado con 

metáforas y xantóforos; D) larva nacida con saco vitelino nuevo, de 3,9 mm de 

longitud total; E) larva con saco vitelino de 5-7 horas después de la eclosión, 4.3 

mm de longitud total; F) larva con saco vitelino, con 1 día después de la eclosión, 

de 5,8 mm de longitud total; G) larva con 4 días después de la eclosión, de 6,2 

mm de longitud total; H) larva con 6,4 mm de longitud total; ; I) larva con 9,5 mm 

de longitud total; ; J) larva con 11,0 mm de longitud total; K) especímenes de 15 

mm de longitud total; L) hembra y macho de Coryphaena hippurus. Figura 

modificada de Palko et al., 1982; Sánchez, 2008. 
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2.3. Caracteres distintivos 

 

Cuerpo comprimido y alargado; perfil de la cabeza levemente convexa en 

ejemplares jóvenes. Presentan dimorfismo sexual muy marcado en individuos 

mayores de 60cm de Lf, a partir de la cual los machos desarrollan una cresta 

ósea prominente en la parte delantera de la cabeza, que los diferencia de las 

hembras, y el perfil anterior del hocico se va haciendo vertical; una boca grande 

con bandas de dientes finos numerosos en ambas mandíbulas; lengua con un 

parche pequeño y ovalado de dientes. Tiene una aleta dorsal con base larga que 

se extiende casi toda la distancia entre la nuca y la aleta caudal; y es sostenida 

por 58-66 radios. La aleta anal cóncava también tiene base larga y se origina al 

nivel medio del cuerpo a la altura del ano y termina sobre el pedúnculo caudal, a 

su vez es sostenida por 25-31 radios. Aleta caudal muy bifurcada; sin aletitas 

detrás de las aleta dorsal y anal y sin escudetes; aletas pectorales más de la 

mitad de la longitud de la cabeza; pélvicas cortas; escamas cicloideas pequeñas 

que le dan a la piel un tacto suave; sin escudetes (grandes escamas espinosas) 

en la línea lateral; la línea lateral con una curva bien definida sobre las pectorales. 

Color verde azul brillante metálico en el dorso, desvaneciéndose a amarillo 

dorado ventralmente, con manchas dispersas verde azul iridiscentes; aleta dorsal 

verde azul profundo; aletas caudal, anal y pélvicas principalmente amarillas; 

juveniles pequeños color dorado con alrededor de 12 barras oscuras en el 

costado. Los colores brillantes se debilitan muy pronto a gris plateado con puntos 

negros y aletas oscuras después de morir (Figura 2). 

(http://biogeodb.stri.si.edu/sftep/taxon_option_main.php?id=296) 
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Figura 2. Ejemplar de dorado macho (Coryphaena hippurus). 

 

2.4. Distribución geográfica 

 

Se encuentra en las aguas tropicales y subtropicales en los océanos Atlántico, 

Índico y Pacífico. Su distribución es entre los 47° N y 38° S, 180° W y 180° E. 

(Figura 3) (Gibbs y Collette, 1959). 

 

Es considerado altamente migratorio, aunque el patrón de sus desplazamientos 

es aún desconocido. La temperatura del agua parece ser una influencia 

importante en los hábitos migratorios, donde el pez prefiere aguas calientes 

(Zúñiga-Flores et al., 2008). Dada la ocurrencia periódica del evento El Niño en 

las aguas del Océano Pacífico esta preferencia tiene claras implicaciones para la 

disponibilidad de esta especie (Castro et al., 1996). 
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  Fuente: Fishbase, 2010. www.aquamaps.org 

Figura 3. Distribución mundial del dorado Coryphaena hippurus. 

 

2.5. Pesquería 

 

En nuestro país, el dorado se constituye en una de las pesquerías más 

importantes para el sector pesquero, especialmente para el subsector artesanal. 

Este recurso representa más del 50 % del desembarque estimado de los peces 

pelágicos grandes en la última década (Herrera, 2008). 

 

La temporada de pesca del dorado en Ecuador se registra entre diciembre a 

marzo (estación lluviosa), siendo los meses de mayor abundancia diciembre, 

enero y febrero. 

disponibilidad se prolonga durante todo el año (Martínez-Ortiz, 2010). La flota 

artesanal de las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas dirige la mayor 

parte de su esfuerzo de pesca (90 %), hacia este recurso, debido a su amplia 

distribución frente a la zona costera ecuatoriana. 

 

En el Ecuador, la mayoría de las capturas es realizada por embarcaciones de 

fibra de vidrio de 9 a 12 m de eslora por 1,5 m de manga, y emplean como arte de 

 por los pescadores artesanales 
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te 200 a 1200 anzuelos Nº 2, 3, 4 y 

5, en menor porcentaje la red de enmalle superficial, red de cerco, línea de mano 

y caña (Peralta-Bravo, 2006; Martínez-Ortiz, 11 de abril 2012 comunicación 

personal). 

 

En la actualidad existe el Acuerdo Ministerial N° 070, que establece una veda total 

para la pesca objetivo del recurso dorado (Coryphaena hippurus), desde el 1 de 

julio hasta el 7 de octubre de cada año, con el objeto de proteger a la población 

reclutante, en este periodo se permite el desembarque de pesca incidental del 

recurso, siempre y cuando no sean tallas inferiores a los 80 cm de longitud total, 

con una permisibilidad del volumen (en peso), del 2% en barcos cerqueros y 

hasta el 8% en barcos artesanales. Durante el periodo de veda se prohíbe el uso 

del palangre o espinel de supe

números 4 ó 

(Este acuerdo rige a partir del año 2011) (Anexo 2) 

 

Para los pescadores artesanales el dorado es uno de los recursos más 

importantes por los volúmenes que se  capturan y porque su pesca es altamente 

conocida. Ocupa el primer lugar en (35 - 40%) las exportaciones de pesca blanca. 

(http://www.pescablanca.com/noti-pesca-blanca.php?id=49&gid=8) 

 

 

2.5.1. Pesca y utilización 

 

2.5.1.1. Descripción del arte de pesca 

 

2.5.1.1.1. Palangre superficial 

La captura es hecha a través de anzuelos (colocados cada uno o 

dos metros) en los que se pone carnada y el pez se traga el 

anzuelo y el cebo ó se engancha en anzuelos sin carnada cuando 

se pesca cerca de estos. Debido a que las líneas en que se cargan 

los anzuelos pueden tener varios kilómetros de longitud se les 

llama también por su término en inglés long-line. La línea principal 
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del palangre es llamada línea madre y a ésta se montan los 

flotadores, los señalizadores, las anclas y otros aparejos. Los 

anzuelos se unen a la línea madre a través de una línea secundaria 

llamada reinal. En los extremos del palangre, y entre secciones, se 

coloca una línea llamada orinque la que en un extremo tiene un 

flotador (y un señalizador, una bandera, para indicar el extremo o la 

sección del palangre) y en el otro extremo un peso. Para el dorado 

(especie de superficie) se puede usar anzuelos del No. 2 a 5. 

 

2.5.1.1.2. Enmalle de superficie 

Arte de forma rectangular, construida por una sola pared de paño 

de malla, generalmente de hilo fino y de un mismo tamaño de ojo 

de malla en toda su longitud, el paño va unido a una relinga de 

flotadores y otra de plomos. Toman  ese nombre debido a que el 

pez en su recorrido al intentar pasar a través de la red se enreda, 

se enmalla.  

 

2.5.1.2. Utilización 

 

A nivel local es un producto de consumo masivo (fresco, congelado y 

seco salado), su carne es de color blanquecino tendiendo a rosada, de 

excelente calidad. Su piel sirve para la fabricación de cuero, con el cual 

se pueden elaborar carteras, billeteras, monederos, llaveros, apliques 

para traje de baño y similares (PAN Dorado, 2011). 

 

2.6. Edad y Crecimiento 

 

La determinación de la edad es indispensable para el conocimiento de la dinámica 

poblacional de cualquier especie, entre cuyos aspectos son importantes la 

longevidad de los individuos y el conocimiento de la estructura etaria en el tiempo, 

lo que permite el seguimiento de las diferentes cohortes o clases anuales en una 

población. A su vez, el crecimiento permite conocer las tasas de incremento que 
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inciden en las tasas de renovación de un stock, estimaciones de mortalidad 

natural, entre otros parámetros, que son fundamentales para la evaluación de 

stock mediante modelos analíticos o estructurales (Morales-Nin, 1991; Chong & 

Aguayo, 2009). 

 

Generalmente la edad y crecimiento están asociados íntimamente en estudios 

ictiológicos y de manejo de pesquerías. Mientras que la edad es una manera de 

medir cuantitativamente un segmento del tiempo en el cual el pez ha vivido, el 

crecimiento mide el cambio en el tamaño corporal o de alguna parte del cuerpo a 

lo largo de un período dado de tiempo. Ambos parámetros tienen una enorme 

importancia no sólo como indicadores del estado del individuo o la población en 

estudio, sino también del ambiente en donde los peces se encuentran. 

 

La historia del crecimiento individual de los peces puede determinarse a partir de 

métodos directos como son el estudio de las marcas de crecimiento presentes en 

algunas estructuras duras, como escamas, otolitos, cleitra, urohiales, vértebras, 

opérculo, espinas y radios (Holden & Raitt 1975, Tavares 2001, Araya & Cubillos 

2002), que se forman debido a factores intrínsecos, como el desove, cambios en 

metabolismo, migraciones, y factores ambientales, como temperatura, salinidad, 

fotoperíodo, disponibilidad de alimento, entre otros (González 1977, 1979; 

Morales-Nin, 2000). Por otra parte, muchos peces viven en un ambiente tan 

uniforme que prácticamente no se forman discontinuidades en sus estructuras 

esqueléticas, por lo que la edad debe ser determinada mediante métodos 

indirectos como el análisis de la frecuencia de tallas. Otro método, es la estima 

directa que puede llevarse a cabo por el marcado y posterior recaptura de los 

peces, ó por el seguimiento del crecimiento de peces de edad conocida 

mantenidos en cautividad (Maroñas 2006). 

 

2.6.1. Escamas 

 

Históricamente, las escamas han sido las partes duras más utilizadas porque 

para su remoción no se necesita sacrificar al individuo como en las restantes 

estructuras duras (Maroñas 2006). 
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Las escamas son estructuras exoesqueléticas de los peces, que resultan en 

el caso de los teleósteos, de un ensanchamiento de la placa basal ósea y una 

reducción del dentículo dérmico, presentándose como una lámina delgada, 

más o menos flexibles, formadas a partir de un foco (focus), el mismo que 

aparece en un estado embrional muy temprano, es decir, después de un 

cierto número de días de nacimiento de la larva, variando el tiempo de dicha 

aparición de acuerdo a la especie del pez (Morales-Nin, 1987). 

 

Alrededor del foco se van depositando capas concéntricas de escleritos, que 

forman una serie de estriaciones concéntricas, los circuli. Estos aparecen más 

o menos espaciados, y son los circuli menos espaciados los que delimitan los 

anillos de crecimiento anullus con lo que se puede determinar la edad de 

estos animales (Morales-Nin, 1987). Tanto la cara interna como la externa 

están cubiertas por una lámina de osteoblastos, activos en los márgenes de la 

escama que provocan su crecimiento continuo (Beamish y McFarlane, 1987). 

 

Las escamas de los Coryphaenidae son cicloideas dentro de las escamas 

leptoideas. Son de forma ovalada, están imbricadas unas con otras, lo que 

quiere decir que la parte anterior de una escama está por debajo de la parte 

posterior de la otra. 

 

La forma de las escamas varía con los contornos de los peces, generalmente 

las mejores para determinar la edad y el ritmo del crecimiento se encuentran 

en la parte situada entre la cabeza y la aleta dorsal (Holden et al., 1975). 

 

En ocasiones los peces pierden las escamas en el curso de su vida y cuando 

esto ocurre se forma una nueva rápidamente, pero esta tiene un centro 

regenerado que la inutiliza para determinar la edad. Las escamas 

regeneradas se reconocen fácilmente por la irregularidad de las estrías y la 

ausencia de anillos concéntricos cerca del centro (Holden et al., 1975). 
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A través del estudio de escamas, somos capaces de conocer principalmente 

la edad del pez, el crecimiento a lo largo de su vida, su comportamiento 

migratorio entre distintos tipos de ambientes y su historia reproductiva, en el 

caso de que sea un pez adulto. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Los dorados desembarcados en el año 2010, tienen una edad promedio de 1 año. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Determinar la edad y el crecimiento del dorado Coryphaena hippurus (Linnaeus, 

1758), en la caleta pesquera de Manta, Ecuador, en el periodo correspondiente de 

Enero  Diciembre  del 2010. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Establecer la proporción de sexos en las capturas. 

 Determinar la distribución de frecuencia de longitudes de las capturas. 

Determinar la relación peso total  longitud furcal. 

 Obtener la relación entre el radio total de la escama y la longitud furcal del 

organismo. 

 Describir las características y la periodicidad de las marcas de crecimiento de 

escamas. 

 Estimar los parámetros de crecimiento de la ecuación de Von Bertalanffy para 

la especie. 

 Estimar la tasa promedio de crecimiento. 
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5. Materiales y Métodos 

 

5.1. Zona de estudio 

 

Los muestreos se realizaron en la playa de Tarqui de la ciudad de Manta, ubicada 

a  . (Figura 4). Su ubicación es estratégica para 

los buques que van desde y hacia el norte y sur del continente, ya que se 

encuentra en el centro del litoral ecuatoriano. 

 

Figura 4. Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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El clima de Manta es tropical, cálido, seco, fresco; el cambio climático está 

supeditado a la presencia de la corriente fría de Humboldt y el fenómeno de El 

Niño. Tal como es el caso en la costa ecuatoriana, aquí hay dos estaciones: la 

lluviosa (de enero a abril) y seca (de mayo a diciembre) (Perrone et al., 2009). 

 

Tiene una temperatura promedio de 28° C, la que es variable tanto en el verano 

como en el invierno; en la época de invierno sube más de 30° C, mientras que en 

el verano en determinadas épocas provoca olas de frío donde la temperatura baja 

a 20° C y 22° C por las noches y madrugadas. 

(http://www.manta360.com/verguia.php?id=112&gid=48) 

 

5.2. Fase de campo 

 

La  información biológica analizada proviene de muestreos llevados a cabo con 

apoyos de los proyectos de investigación de la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros (SRP). 

El periodo de colecta de escamas fue de enero a diciembre del año 2010. El 

muestreo biológico consistió en medir un número variable de ejemplares de 

diferentes tallas, dependiendo del total de organismos descargados, tratando de 

tener un mínimo de 50 especímenes por mes. Los ejemplares capturados fueron 

pesados y medidos; el peso total (kg), peso del espécimen sin eviscerar se tomó 

con una precisión de 0,5 g, por otro lado fue tomada la longitud furcal (cm) que va 

desde el hocico del pez hasta el borde de la aleta caudal en su bifurcación. El 

sexo se determinó con base al dimorfismo sexual que presenta la especie y se 

colectó muestras de escamas (Figura 5). Ingresándolos en una hoja de registro 

diario (Anexo 1). 
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Figura 5. Macho y Hembra de dorado, Coryphaena hippurus. Longitud furcal 

(cm); los cuadros indican el área donde fueron colectadas las escamas. 

 

5.3. Obtención de la muestra 

 

Se utilizó el método directo de lectura de marcas de crecimientos en escamas 

para la determinación de la edad y el crecimiento, las mismas fueron colectadas 

utilizando un cuchillo, removiendo un número considerable (20 a 30) de la región 

localizada por encima de la línea lateral por debajo de la aleta pectoral en el 

costado izquierdo (Figura 5) como es recomendado por Ehrhardt (1981), tirando 

en dirección de la cabeza a la cola, depositándolas en un sobre debidamente 

etiquetado con los datos del ejemplar, teniendo en cuenta que el área de colecta 

no tenga escamas sueltas o de otro pez ya que de esta manera se contaminaría 

la muestra. 

 

5.4. Fase de laboratorio 

 

En el laboratorio se procedió a depositar las escamas de cada ejemplar en un 

frasco de plástico de 120 ml con la mitad de agua durante un periodo de 3 a 4 
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días, para que se hidraten y se desprenda la materia orgánica, transcurrido este 

tiempo se continua con el lavado agitando varias veces el frasco y eliminando el 

agua con impurezas, luego se depositan las escamas en una caja petri y frotando 

con la punta de los dedos hacia arriba y abajo para que la materia que aún se 

encuentra adherida se desprenda. Se coloca detergente y se fricciona, después 

se añade agua varias veces hasta que las escamas adquieran una transparencia 

y no presenten residuos de detergente, para una mejor observación de los circuli. 

Seleccionándose de 15 a 20 escamas, estas se montaron entre dos portaobjetos, 

con la parte convexa hacia arriba y se unen con cinta adhesiva de papel. Sobre la 

cinta se anoto el código correspondiente a cada ejemplar. 

 

Una vez hecho esto, se llevó a cabo la observación directa de ellas en un 

microscopio marca OLYMPUS, modelo BX41TF. Durante este paso se 

seleccionaron las 3 mejores escamas tomando en cuenta la claridad de las 

marcas. Las escamas seleccionadas se capturaron con una cámara digital marca 

SONY, modelo DSC-H50 adaptada al microscopio, registrando para cada imagen 

el objetivo utilizado en su captura (4X y 10X de aumento). Se empleó luz reflejada 

sobre un fondo negro para resaltar mejor la estructura de la escama. 

 

5.5. Mediciones de la escama 

 

Utilizando el programa analizador de imágenes Pro Plus (versión 6.0), se midió 

sobre la imagen de la sección, el radio total de la escama (Rt), distancia desde el 

foco al borde distal a lo largo del cuerpo, los radio parciales se midieron del foco a 

cada marca (Rn) (Foto 1). 

 

Se midieron las 3 escamas seleccionadas anteriormente para cada ejemplar y por 

medio de una tabla dinámica se obtuvo un promedio del Rt para cada individuo. 
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Foto 1. Medidas del radio total (Rt), radios parciales (Rn (1,2,..n)) de la escama 

de un dorado (Coryphaena hippurus) hembra de 61 cm de longitud furcal. 

 

5.6. Lectura de marcas de crecimiento en las escamas 

 

Una vez obtenidas las imágenes de las escamas, estas fueron convertidas  a 

blanco y negro, pues de esa forma los circuli se vuelven más visibles, y se nota la 

separación entre ellos, lo cual mejora indudablemente la observación de los 

criterios de lectura establecidos por Beardsley, (1967) los cuales fueron descritos 

de la forma siguiente: 

 

a) El espacio entre los circuli se reduce cuando se forma la marca de 

crecimiento y se amplía posteriormente. 

b) La disposición unida y el espacio regular entre los circuli visto en la parte 

posterior y en ambos lados de la escama. 

Las clases de edades fueron asignadas en intervalos de 0,5 años, de acuerdo al 

número de marcas presentes en las escamas, es decir que las escamas que 

tuviesen 1 marca formada (solo un radio parcial (R1)) se le asigno el grupo de 
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edad relativa de 0,5 años, 2 marcas (1 año), 3 marcas (1,5 años) y así 

sucesivamente, los que no presentaban ninguna marca formada se le asigno la 

edad 0. La forma para identificar las marcas fue mediante la sucesión de 

estaciones de rápido y lento crecimiento durante el año, las que se observan 

como una banda de anillos más apretados seguidas por una banda de anillos 

amplios, dependiendo del espacio entre circuli como se observa en la foto 1. 

 

En el momento de realizar las lecturas no se considero medidas de longitud ni 

peso del organismo, con el fin de que la estimación de la edad no sea dirigida ó 

sesgada. 

 

5.7. Análisis de datos 

 

5.7.1. Proporción sexual 

Se obtuvo la proporción de sexos dividiendo el número total de machos entre 

el número total de hembras. Asimismo para determinar si existían diferencias 

significativas en la proporción sexual teórica de 1M: 1H, se utilizó el 

estadístico de prueba Chi cuadrado  (Sokal y Rohlf, 1981). 

5.7.2. Análisis de la distribución de frecuencia de longitudes 

 

El análisis de distribución de frecuencia de longitudes se realizó agrupando 

los datos  en intervalos de 10cm, calculado por medio de la regla de Sturges: 

Número de clases = 1 + (3,332 log n) 

Intervalo de clases = (Tmax  Tmin) / número de clases. 

 

Donde: 

 n= Número total de organismos analizados, 

Tmax: Talla máxima observada, 

Tmin: Talla mínima observada. 
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Mediante la interpretación de los histogramas de frecuencias por sexos 

separados: mensual, anual, por estaciones (invierno y verano) además de una 

global. 

Se realizó un análisis de varianza paramétrica con prueba de comparación de 

medias de tamaño diferente (Tukey= 0,05) para determinar la variabilidad 

mensual de las longitudes medias de captura. 

 

5.7.3. Relación peso total  longitud furcal 

 

La relación entre el peso total y la longitud furcal se estableció en las hembras 

y machos del total de dorados colectados durante el año 2010. Para ello se 

aplicó la ecuación propuesta por Ricker (1975), para resolver regresiones no 

lineales a través del software CurveExpert (Hyams, 1993). 

 

 

Donde: 

Pt= Peso total del pez (kg), 

Lf= Longitud furcal (cm), 

a = Intersección del eje de las ordenadas, 

b= Pendiente de la curva. 

 

5.7.4. Relación del radio de la escama y longitud furcal 

 

Para establecer la relación entre el radio total de la escama (Rt) y la longitud 

furcal (cm) se utilizó un análisis de regresión lineal simple. Este análisis se 

aplicó considerando de forma separada a hembras y machos, debido al 

conocimiento previo de que existe un crecimiento diferencial entre sexos 

(Beardsley, 1967; Palko et al., 1982) y con la finalidad de evitar un sesgo en 

las estimaciones posteriores de edad y crecimiento. 

 

Lf= a+b *(Rt) 
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Donde: 

Lf = Longitud furcal, 

Rt = Radio total, 

a = Intercepto, 

b = Pendiente de la recta. 

 

5.7.5. Índice de incremento marginal 

Con la finalidad de inferir la época de formación de las marcas y para validar 

su periodicidad, se utilizó el análisis de la variación mensual del índice de 

incremento marginal (IIM) (Lai et al., 1979), a partir de las mediciones del 

radio total de la escama, así como de los radios de la última y penúltima 

marcas de crecimiento completas, el IIM se expresa en la siguiente ecuación: 

 

IIM = (Rt Rn)/(Rn  Rn-1) 

 

Donde: 

IIM = Índice de incremento marginal, 

Rt = Radio total, 

Rn = Radio del centro del foco a la última marca de crecimiento completa, 

Rn-1 = Radio del centro del foco a la penúltima marca de crecimiento 

completa. 

 

Este índice se estimó únicamente en organismos que tuvieron un año de 

edad, es decir dos marcas completas. 

 

5.7.6. Crecimiento individual en longitud 

 

Una vez identificados los grupos de edad a través de la lectura de las marcas 

de crecimiento en las escamas, se hizo la estimación de la longitud promedio 

por grupo de edad (Lt) y la representación del crecimiento individual en 

longitud, para esto se empleó el modelo de Von Bertalanffy, ya que siendo el 

más utilizado por diversos autores hace posible la comparación de resultados 
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con los obtenidos en otras regiones. La ecuación del crecimiento en longitud 

de von Bertalanffy (ECVB) se expresa de la siguiente manera: 

 

Lt = L * [1 - exp(- k * (t - t0))] 

 

Donde: 

Lt = longitud a la edad t, 

L  = longitud asintóticas de los valores de Lt, 

k = coeficiente de crecimiento, 

t = edad, 

t0 = origen de la curva, la edad teórica del organismo a la cual tiene longitud 

igual a cero. 

 

Los parámetros de crecimiento del modelo de von Bertalanffy (L , k y t0), se 

estimaron por un proceso iterativo que utiliza el algoritmo de Marquardt 

contenido en el software Curve Expert (versión 1.3), este algoritmo permite 

estimar parámetros de modelos no lineales sin la necesidad de transformar 

los datos en una función lineal y proporciona la mejor combinación de los 

parámetros (Hyams, 1993). 

 

Para la representación gráfica del crecimiento individual del dorado se usaron 

2 combinaciones distintas. Para la primera de ellas sólo se utilizó la 

información obtenida de los grupos de edad observados en la lectura de 

escamas y en la segunda además de los datos observados, se incluyeron las 

longitudes de las larvas de Coryphaena hippurus colectadas frente a las 

localidades de Esmeraldas, Puerto López y Salinas (Calderón, 2011) (Tabla 

1). 
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Tabla 1. Distribución y tallas morfométricas de Coryphaena hippurus. Tomado 

de Calderón, 2011. 

AÑO  MES  ESTACIÓN  

POSICIÓN  

Temperatura 
°C  

LARVAS  

Latitud Longitud N 
Talla 
(mm) 

2006 Abr  Esmeraldas  1'06 N  79'44 W  26.0  2 5 

2006 Abr  Tonchigue  1'02 N  80'04 W  26.0  1 6,8 

2007 Mar  Esmeraldas  1'06 N  79'49 W  26.8  1 6 

2007 Mar  Pto. López  1'34 N  81'00 W  24.1  1 4,5 

2007 Sep  Esmeraldas  1'08 N  79'48 W  26.1  2 8,5 

2008 Jul  Esmeraldas  1'08 N  79'47 W  27.3  2 5,4 

2008 Nov  Pta Galera  0'53 N  80'13 W  25.6  2 7 

2009 Dic  Esmeraldas  1'77 N  79'46 W  27.0  1 5,2 

2010 Nov  Esmeraldas  1'08 N  79'48 W  25.6  1 6,6 

2010 Dic  Esmeraldas  1'08 N  79'48 W  25.6  2 6,2 

2010 Dic  Pto. López  1'33 N  81'02 W  25.1  1 4,8 

2011 Feb  Salinas  2'05 S  81'04 W  26.4  1 8,3 

2011 Feb  Salinas  2'05 S  81'04 W  26.4  2 5,8 

2011 Feb  Pto. López  1'33 N  81'02 W  25.4  1 6,4 
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6. RESULTADOS 

De enero a diciembre del 2010 se registraron 9833 organismos; 6706 hembras 

(68%) y 3127 machos (32%). En la tabla 2 se indica el número de organismos 

capturados por mes, presentando sus tallas mínimas y máximas. Para las 

estimaciones de la edad, se recolectaron 595 muestras de escamas, de las cuales 

370 fueron de hembras y 225 de machos.  

 

Tabla 2. Número total de hembras y machos de Coryphaena hippurus y número 

de ejemplares con escamas colectadas (n) por mes, durante el año 2010. 

Año 2010 Hembra 
Min-Max 

(cm) 
n Machos 

Min-Max 
(cm) 

n 

Enero 538 47-138 89 292 52-153 38 

Febrero 435 63-142 46 157 72-141 14 

Marzo 301 61-151 3 160 70-143 1 

Abril 118 52-142 9 55 64-144 7 

Mayo 311 42-153 25 180 44-140 19 

Junio 315 39-126 23 144 46-133 13 

Julio 213 43-138 1 187 45-131 4 

Agosto 212 40-107 0 194 42-141 0 

Septiembre 1787 38-135 19 583 39-142 16 

Octubre 830 42-133 48 475 44-144 45 

Noviembre 892 44-141 65 424 48-140 35 

Diciembre 754 64-147 42 276 75-190 33 

       Total (n) 6706 
 

370 3127 
 

225 
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6.1. Proporción sexual 

En todos los meses del año las hembras fueron más numerosas en los 

desembarques. La proporción de sexos en la muestra fue significativamente 

diferente de 1M: 1H (0,46M: 1H, =1302,7 g.l. 1, p<0.05). 

 

6.2. Distribución de frecuencia de longitudes 

La distribución de longitudes mostró una tendencia de machos con tallas 

superiores a las hembras. Las longitudes de las hembras tuvieron un intervalo 

entre 38 y 153 cm de Lf, con moda en la clase 81 cm Lf (Figura 6a). Los machos 

tuvieron longitudes furcales de entre 38 y 190 cm, con una moda en 103 cm 

(Figura 6b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Figura 6. Distribución de frecuencias de longitud furcal de Coryphaena hippurus; 

a) Hembras; b) Machos. 

 

Se observa que el total de los organismos registrados tiene un intervalo de 

longitudes de 38 a 190 cm Lf. Los organismos que presentaron longitudes entre 

70 cm y 110 cm Lf fueron los más abundantes (73%). 
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Figura 7. Frecuencia de longitud furcal de hembras y machos de Coryphaena 

hippurus, registrados en el 2010. 

El número de organismos y la estructura de tallas por mes mostraron ligeras 

variaciones entre temporadas, además en algunos meses el tamaño de muestra 

fue reducido debido a la estacionalidad de la pesquería. Los menores 

rendimientos se presentaron de febrero a agosto; (Tabla 2, Figura 8) 

registrándose 2982 organismos y de septiembre a enero 6851 organismos. 

 

De mayo a octubre se capturaron principalmente organismos juveniles (Figura 8). 

Sin embargo, el mes de mayo presentó la mayor variedad en tallas, encontrando 

organismos desde los 42 cm hasta los 153 cm Lf (Tabla 2, Figura 8). Las menores 

tallas se registraron de mayo a noviembre  y las mayores tallas el mes de 

diciembre. 
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Figura 8. Distribución mensual de frecuencias de longitudes de dorado 

Coryphaena hippurus durante el año 2010. 
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Se observó una marcada estacionalidad en el desembarque de dorados, 

obteniéndose el mayor número de organismos en verano, con una fuerte 

abundancia en el mes de septiembre de 2370 organismos (Tabla 2).  Para el 

verano el número de hembras sobresalió con un 54% con tallas principalmente 

entre los 71 y 115cm de Lf, frente a los machos con un 25% con tallas entre 60 y 

104cm de Lf. Para el invierno el desembarque fue menor, ocupando el primer 

lugar las hembras con un 14% con tallas entre los 82 y 115cm de Lf y los machos 

con el 6% restante del desembarque total con tallas entre 93 y 116cm de Lf 

(Figura 9). 

 

 
 
Figura 9. Distribución estacional de longitudes de dorado Coryphaena hippurus 

durante el año 2010. 

 

El análisis de varianza de las tallas promedio mensual mostró diferencias 

significativas, considerando el total de organismos (F (11, 9833)= 10,69 p<= 0,05), 

como se observa en la figura 10. 
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Figura 10. Variación mensual de la longitud promedio de dorado Coryphaena 

hippurus. 

 

6.3. Relación peso total  longitud furcal 

 

Del total de organismos muestreados (9833), solo del 12,37% fue posible obtener 

el peso total (kg) donde 756 fueron hembras y 461 machos (Tabla 3). 

En la relación entre la longitud furcal (Lf) y el peso total (Pt) el parámetro de 

alometría fue menor de 3, lo que indica un crecimiento alométrico negativo 

tanto para hembras como para machos, como se observa en la figura 11. 

 

Tabla 3. Parámetros de la relación entre el peso total (kg) y longitud furcal (cm), 

para hembras y machos de dorados Coryphaena hippurus durante el año 2010. 

  n a b  p 

Hembras 756 2,59 x  2,75 0,95 0,000 

Machos 461 1,53 x  2,87 0,95 0,000 
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Figura 11. Relación entre el peso total (kg) y la longitud furcal (cm) para hembras 

(a) y machos (b) del dorado Coryphaena hippurus. 

 

6.4. Relación del radio de la escama y longitud furcal 

Los valores del coeficiente de determinación ( ) obtenidos en la regresión lineal 

entre el radio total de la escama y la longitud furcal, fueron 0,49 para machos y 

0,46 para hembras. Aunque estos valores no son considerablemente altos, se 

observa que si existe una tendencia entre estas dos variables, es decir que 

conforme aumenta la longitud del organismo aumenta el tamaño de la escama 
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(Figura 12), por lo que puede considerarse que la escama es útil para la 

estimación de la edad y de los parámetros de crecimiento individual del dorado. 

 

 

 

Figura 12. Relación entre la longitud furcal (cm) y el radio total de la escama 

(mm) para hembras (a) y machos (b) del dorado Coryphaena hippurus. 
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6.5. Lectura de marcas de crecimiento de las escamas 

 

El análisis de escamas identificó cinco grupos de edad para ambos sexos, los 

cuales se numeraron del 0,5 al 2,5. En la Tabla 4 se detalla las estadísticas de 

cada grupo de edad establecido. 

 

Tabla 4. Edad (años) determinada mediante la lectura de marcas de crecimiento 

en escamas de Coryphaena hippurus. 

Grupo de 
edad 

n Media D.S. 
Longitud furcal (cm) 

Min  Max 

0,5 43 69,9 9,60 50,0 92,0 
1,0 97 86,3 12,77 68,0 120,0 
1,5 150 104,0 13,18 79,0 132,0 
2,0 186 108,8 13,33 81,8 141,0 
2,5 119 114,1 12,34 93,0 153,0 

 D.S. (Desviación estándar)   
 

6.6. Periodicidad de las marcas de crecimiento 

 

6.6.1. Índice de incremento marginal 

 

El índice de incremento marginal (IIM), se analizó en 97 dorados. El 

seguimiento de este índice se realizó durante todo el año exceptuando los 

meses de julio y agosto, por no encontrarse dorados de 1 año de edad en 

la captura. El valor promedio mensual más alto se obtuvo durante el mes 

de noviembre (1,24 mm) y el mínimo en mayo (0,29 mm). 

Esta tendencia indica que las marcas de crecimiento se depositaron 

semestralmente, una terminaría de formarse en febrero y la otra en 

noviembre. Al relacionar el IIM con el promedio mensual de la temperatura 

superficial del mar (TSM), se encontró que los dos máximos coinciden con 

el incremento y baja de temperatura (Figura 13). 
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Figura 13. Relación del Índice de incremento marginal (IIM) del grupo de edad 1 y 

la temperatura superficial del mar (TSM), durante el año 2010. 

 

6.7. Crecimiento individual en longitud 

 

En la tabla 5 se presentan los parámetros obtenidos del modelo de Von 

Bertalanffy. 

 

Tabla 5. Parámetros de crecimiento del modelo de Von Bertalanffy estimados 

para hembras, machos y total de dorado Coryphaena hippurus. 

a) Datos observados 

  n L  t0 k   
Machos 225 122 -0,09 1,32 0,44 4,29 
Hembras 370 123 -0,58 0,77 0,53 4,07 
Total  595 122 -0,35 0,97 0,49 4,16 

       
b) Datos observados + larvas 

  n L  t0 k   
Machos 225 + 14 120 -0,006 1,49 0,82 4,33 
Hembras 370 + 14 111 -0,028 1,57 0,78 4,29 
Total  595 + 14 115 -0,033 1,47 0,70 4,29 

 

 

Los datos de edad y Lf fueron utilizados para construir la curva del crecimiento 

individual del dorado a través del modelo de Von Bertalanffy, para datos 
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observados (Figura 14) y para datos observados incluyendo datos de larvas 

(Figura 15), en donde se puede observar las diferencias marcadas en los 

parámetros de crecimiento (L k y t0), obtenidos en ambas combinaciones. El 

crecimiento diferencial entre las hembras y machos, se hizo más notable en el 

modelo de la segunda estimación. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Representación del modelo de crecimiento en longitud de Von 

Bertalanffy para hembras (a) y machos (b) del dorado Coryphaena hippurus. 
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Figura 15. Representación del modelo de crecimiento en longitud de Von 

Bertalanffy para hembras (a) y machos (b) del dorado Coryphaena hippurus 

incluyendo las larvas. 

 

6.8. Tasa de crecimiento relativo en longitud 

A partir de la Lf estimada por sexo se calculó el crecimiento relativo individual del 

dorado (Tabla 6), presentando un crecimiento acelerado en los 6 primeros meses 

de vida (0,5 año). La tasa relativa de crecimiento en longitud fue similar para 

machos y hembras (Figura 16).  
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Figura 16. Tasa de crecimiento relativo en longitud (cm/0,5 años) del dorado 

Coryphaena hippurus. 

 

Tabla 6. Tasa de crecimiento estimada para el crecimiento en longitud para el 

total de dorado Coryphaena hippurus, machos y hembras. 

Edad 
(años) 

Lf (cm) 
estimada 
TOTAL 

tasa de 
crecimiento 

(cm/0,5 
años) 

Lf (cm) 
estimada 
MACHOS 

tasa de 
crecimiento 

(cm/0,5 
años) 

Lf (cm) 
estimada 

HEMBRAS 

tasa de 
crecimiento 

(cm/0,5 
años) 

0,0 5,45 5,45 1,07 1,07 4,77 4,77 

0,5 62,47 57,02 63,54 62,47 62,55 57,77 

1,0 89,81 27,34 93,20 29,66 88,90 26,35 

1,5 102,92 13,11 107,28 14,08 100,92 12,02 

2,0 109,21 6,29 113,96 6,68 106,40 5,48 

2,5 112,22 3,01 117,13 3,17 108,90 2,50 

3,0 113,67 1,45 118,64 1,51 110,04 1,14 
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6.9. Estructura de edades 

 

6.9.2. Estructura de edades por año 

 

Los grupos de edad determinados para hembras y machos, capturado por la flota 

pesquera artesanal de enero a diciembre del 2010, fueron de 0,5 a 2,5 años. Los 

organismos de los grupos 1,5 y 2,0 fueron los más abundantes tanto en hembras 

como en machos (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Frecuencia de edades de hembras y machos de dorado Coryphaena 

hippurus capturados durante el año 2010. 

 

6.9.3. Estructura de edades por mes 

 

El análisis de la distribución de edades por mes, mostró que los meses de 

septiembre a febrero fueron los que presentaron un mayor número de 

organismos, principalmente de 1,0 a 2,5 años. Los organismos más jóvenes, con 

0,5 años, fueron más abundante en los meses de mayo y junio, mientras que los 
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organismos de mayor edad (2,5 años) fueron más abundante en los meses de  

enero y octubre (Figura18). 
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Figura 18. Estructura de edades por mes de hembras y machos de dorado 

Coryphaena hippurus capturados en el año 2010. 
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7. DISCUSIÓN 

La proporción sexual general de Coryphaena hippurus desembarcados en el 

puerto de Manta en el año 2010 fue diferente a las reportadas (Tabla 7), esto 

podría deberse a diferencias en la distribución y hábitat de ambos sexos (Swenke 

et al., 2008). 

 

Tabla 7. Proporciones sexuales de dorado Coryphaena hippurus, machos y 

hembras, reportados en la literatura para diferentes regiones geográficas 

Localidad 

Sexo 
Intervalo de 
tallas (cm) 

P.S. Referencia Macho 
n 

Hembra 
n 

Islas Vírgenes 25 47 - 1:1,9 Mather (1954) 

Gulf Stream 30 27 31,3 - 116,5 LE 1:0,9 Gibbs y Collette (1959) 

Carolina del Norte 428 821 45,0 - 127,5 LF 1:1,9 Rose y Hassler (1974) 

Puerto Rico 150 450 - 1:3 Erdman (1976) 

Corriente de Florida 222 392 - 1:1,8 Oxenford (1985) 

Puerto Rico 266 622 35,8 - 147,9 LF 1:2,3 Pérez et al. (1992) 

Puerto Rico 55 115 43,0 - 148,0 LF 1:2,1 
Rivera-Betancourt 

(1994) 
Golfo de México 36 43 25,0 - 121,0 LE 1:1,2 Bentivoglio (1988) 
Esmeraldas, 
Ecuador 

544 570 41,1 - 157,5 LF 1:1 Peralta-Bravo (2006) 

C.S.L. México 1700 1692 33,0 - 142,0 LF 1:1 Peralta-Bravo (2006) 

Manta, Ecuador 3127 6706 38,3 - 190,0 LF 0,46:1 Este estudio 

Tabla modificada de Oxenford (1999); Peralta-Bravo (2006) 

 

 

En el presente trabajo las tallas de las hembras tuvieron un intervalo entre 38 y 

153 cm Lf, mientras que los machos tuvieron longitudes entre 38 y 190 cm Lf. De 

estos resultados se observa que ninguno de los dorados Coryphaena hippurus 

registrados, se acercó a la longitud total máxima de 210 cm Lt reportada por la  

FAO (1999), sin embargo, en la pesca artesanal ecuatoriana se han reportado 

ejemplares de dorado desde 28,0 hasta 196,4 cm de LT (PAN Dorado, 2011). 

 



47 

 

Durante el periodo de estudio, se notaron diferencias en la talla promedio 

mensual, en el caso de las hembras las más grandes se capturaron en diciembre 

y los machos se capturaron durante abril y diciembre. En ambos sexos la talla 

mínima promedio se encontró en el mes de agosto, lo que nos pudiera sugerir el 

mes o el inicio de temporada del reclutamiento (Zúñiga-Flores, 2009). La mayoría 

de los organismos grandes fueron machos, a este respecto se ha sugerido que 

esto es debido a que sus requerimientos energéticos son mayores que el de las 

hembras principalmente en etapa adulta debido a su comportamiento voraz (Rose 

et al., 1968; Schwenke et al., 2008, Zúñiga-Flores, 2009). 

 

El análisis de la relación peso total  longitud furcal mostró una valor de la 

pendiente para hembra (b=2,75) y para machos (b=2,87) es menor que 3, 

indicando una alometría negativa para ambos sexos; es decir que el pez es 

menos robusto y crece más en longitud (Jones et al., 1999). A la fecha son varios 

trabajos que mencionan que el dorado presenta un tipo de crecimiento alométrico, 

con valores promedio relativamente más bajos en las hembras que en los machos 

(Lasso et al., 1999; Massutí et al., 1999; Thompson 1999; Rivera et al., 1999; 

Schwenke et al., 2008; Zúñiga-Flores, 2002; Galindo et al., 2006; Zúñiga-Flores, 

2009; Alejo-Plata et a., 2011). Sin embargo, lo anterior difiere con lo reportado 

para esta especie por (Rose y Hassler, 1968; Rivera-Betancourt, 1994; Torres-

Alfaro 1996, Peralta-Bravo, 2006; Juárez y Garduño, 1993; Castro et al., 1999; 

Madrid et al., 2001), quienes señalan que el tipo de crecimiento presentado por 

estos organismos resultó ser de tipo isométrico, tal diferencia probablemente se 

debe en gran medida al rango de tallas analizadas.  

 

Para que una estructura pueda ser considerada como un buen indicador de la 

edad debe cumplir al menos tres condiciones: que no haya reabsorción, que los 

patrones de las bandas de crecimiento sean producto de diferencias en el 

crecimiento y por último que exista un crecimiento proporcional entre la estructura 

y la longitud corporal del organismo (Cailliet et al., 1983; Ribot, 2003; Hare & 

Cowen 1995, Meekan et al. 1998, Sirios et al. 1998). En el presente trabajo la 

relación de la longitud del radio total de la escama (Rt) y la longitud furcal del pez 

(Lf), no obtuvo un coeficiente de determinación considerablemente alto (0,49 para 
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machos y 0,46 para hembras), sin embargo, si existe una tendencia entre estas 

dos variables, lo que indica que las escamas crecen proporcionalmente a la 

longitud corporal de los dorados, lo que se corrobora con los resultados de 

(Zúñiga-Flores, 2009) que fueron 0,56 para machos y 0,49 para hembras. Algo 

que también es importante mencionar particularmente para la escama es el hecho 

de que estas no se desarrollan desde la eclosión del pez si no un tiempo después, 

a esto se le conoce como el efecto de Rosa-Lee (Ehrhardt, 1981), por lo que 

entonces se da un sesgo en la relación lineal (Zúñiga-Flores, 2009). 

 

La lectura de escamas para la estimación de la edad y crecimiento del dorado, 

permitió observar las marcas de crecimiento, lo que se corrobora con los 

resultados entregados para esta especie por diferentes autores (Beardsley 1967, 

Rose et al., 1968; Torres-Alfaro, 1996; Massutí et al. 1999, Schwenke & Buckel 

2008, Zúñiga-Flores, 2009), mencionando que la escama es la estructura más 

adecuada para la lectura del annuli, ya que en el caso de la interpretación de 

otras estructuras duras (otolitos y vertebras), se vuelve difícil leer los anillos 

diarios de organismos de más de un año, debido principalmente a la concavidad y 

a la fragilidad en el caso de los otolitos, conforme aumenta la edad del pez, 

produciendo una clara subestimación de la edad (Morales-Nin et al., 1999; 

Massutí et al., 1999, Zúñiga-Flores, 2009).  

 

El recuento de las marcas de crecimiento de escamas durante este estudio, 

permitió establecer cinco grupos de edad (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5), es importante 

acotar que no se obtuvieron ejemplares pertenecientes al grupo de edad 0, por no 

encontrarse en las muestras provenientes de las capturas comerciales de la flota. 

 

En estudios sobre edad que involucran la lectura de cualquier estructura dura de 

los peces como las escamas es de suma importancia la validación de la aparición 

de las marcas de crecimiento, es decir, la asignación de una temporalidad a la 

formación de los anillos (Carlander 1982, Casselman 1983, Beamish & McFarlane 

1987, Beltran et al., 2010). Para validar la aparición de las marcas de crecimiento 

en las escamas de Coryphaena hippurus en el presente estudio, se realizó el 

seguimiento del índice de incremento marginal (IIM). Las medias de los 
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incrementos marginales (IM) mensuales mostraron dos periodos de formación de 

las marcas de crecimiento, el primero durante la estación lluviosa en el mes de 

febrero, que pudiera estar relacionado con altas temperaturas del agua y a las 

variaciones del metabolismo causadas por la madurez gonádica y los gastos de 

energía producto de la actividad de desove (Alejo-Plata et al., 2011). Un segundo 

periodo en la estación seca en el mes de noviembre, probablemente con una 

reducción significativa de su ritmo metabólico y disminución de la temperatura. Al 

respecto Hassler & Hogarth (1977) señalan que Coryphaena hippurus es muy 

sensible a los cambios de temperatura los cuales afectan su tasa de alimentación, 

misma que disminuye por debajo de los 23°C y cesa a 18°C.  

 

Para determinar los parámetros de crecimiento, el modelo más utilizado es de 

Von Bertalanffy (Torres-Alfaro, 1996), ya que se ajusta a la mayoría de los datos 

observados de crecimiento de peces, y puede incorporarse fácilmente a modelos 

para evaluación de poblaciones (Gulland, 1971, Ricker, 1979). La combinación 

utilizada para la aplicación de este modelo fue las observadas incluyendo datos 

de larvas de dorado en aguas ecuatorianas (Calderon, 2011), por obtener el valor 

del coeficiente de determinación  más alto, además de presentar valores del 

índice del desempeño del crecimiento ( ), similares a los que se reportan en 

otras regiones que utilizaron escamas en su representación (Tabla 8). Se ha 

discutido que el uso de información de larvas puede llegar a presentar una buena 

estimación de t0, parámetro que se asocia biológicamente al momento de la 

eclosión de un pez, o de manera técnica se referiría al origen de la curva o la 

edad teórica del organismo a la cual tiene longitud igual a cero (Prince et al., 

1987; Sparre et al., 1997). La base teórica que avala el uso de la larva es que si 

no se tienen una buena representación del grupo de edad 0, como es nuestro 

caso, se puede llegar a la sobreestimación de la L  y subestimar k y t0 (Jakes-

Cota, 2008; Zúñiga-Flores, 2009).  
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Tabla 8. Parámetros de crecimiento de dorado Coryphaena hippurus, reportados 

en la literatura para diferentes regiones geográficas 

Localidad  Sexo L  k t0   Autor(es) 

Escamas             

Florida Total  165,0 0,68 0,155 4,27 Beardsley, 1967 
Carolina del Norte Total  159,7 0,40 -0,964 4,00 Rose et al., 1968 

Baja California Sur 
Total  122,2 0,57 -0,06 3,92 

 
Machos 121,5 0,60 -0,06 3,94 Torres-Alfaro, 1996 
Hembras 98,6 0,98 -0,01 3,97 

 

Baja California Sur 
Total  117,4 1,20 -0,13 4,22 

 
Machos 122,7 1,14 -0,10 4,23 Zúñiga Flores, 2009 
Hembras 102,8 1,68 -0,09 4,25 

 
 

Total  115,0 1,47 -0,033 4,29 
 

Manta, Ecuador Machos 120,0 1,49 -0,006 4,33 Este trabajo 

 
Hembras 111,0 1,57 -0,028 4,29 

 
Escamas y otolitos         

 
Total 102,4 1,90 0,023 4,30 

 
Mar Mediterráneo Machos 98,7 2,06 0,024 4,30 Massutí et al., 1999 

 
Hembras 110,0 1,56 0,008 4,27 

 
Puerto Rico Total 145,7 2,19 -0,460 4,70 

Rivera & Appeldoorn, 
2000 

 
Total 129,9 1,08 -0,086 4,26 

 
Carolina del Norte Machos 129,9 1,18 -0,089 4,29 Schwenke et al., 2008 

 
Hembras 123,7 1,10 -0,116 4,22 

 
Estructura de tallas             

Panamá y Colombia Total 194,0 0,91 0,105 4,50 Lasso & Zapata, 1999 

Ecuador Total 195,0 0,41 - 4,19 
Patterson & Martínez, 

1991 
Esmeraldas, 
Ecuador 

Total+ 161,0 0,40 - 4,02 Peralta Bravo, 2006 

 
Total++ 167,0 1,30 - 4,56 

 
Tabla modificada de Zúñiga-Flores, 2009; Alejo et al., 2011 

ELEFAN I+  NSLCA++ 
    

 

Observando los parámetros de crecimiento de Coryphaena hippurus estimados 

para diferentes regiones geográficas y comparándolos con los del presente 

trabajo, se nota que la longitud máxima observada en cada estudio influye en el 

valor de la respectiva longitud asintótica (L ). Es importante mencionar que el 

valor de la L  estimada por el modelo en el presente trabajo, es una longitud 

máxima promedio de los organismos registrados, y no necesariamente tiene que 

ser tan grande como la talla máxima individual de organismos más grandes que 

pudieran existir en la zona. 
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Una adecuada estimación de la edad y de los parámetros de crecimiento es de 

vital importancia en la investigación pesquera, ya que constituyen herramientas 

valiosas para identificar la composición por la edad de las poblaciones de peces, 

su velocidad de crecimiento, y los grupos de edad que están sosteniendo la 

pesquería, lo que contribuirá al ordenamiento de su explotación y al 

establecimiento de una base de datos para su manejo óptimo (Zarate-Rustrian, 

2010). 

 

El dorado Coryphaena hippurus es de vida corta, con valores altos en la tasa de 

crecimiento (k=1,3 ), que alcanza la madurez sexual antes de cumplir un 

año de edad (Alejo et al., 2011). Las estimaciones hechas sugieren un 

crecimiento acelerado en los 6 primeros meses de vida (0.5 año), principalmente 

en longitud, no así en el peso, ya que es hasta el primer año donde se da el 

mayor incremento, tanto para hembras como para los machos. Sobre esto se ha 

sugerido que el crecimiento del dorado C. hippurus es acelerado en la primera 

parte de su vida, alcanzando tallas cercanas a su longitud infinita, dado que tiene 

que escapar de sus depredadores y por lo tanto incrementan su talla como 

estrategia reproductiva (Nakamura, 1985; Murray, 1985; Oxenford & Hunte, 1986; 

Massutí et al., 1999; Palko et al., 1982; Uchiyama et al., 1986 Solano-Fernández, 

2007). En este trabajo se estimo una tasa de crecimiento individual en longitud de 

(k=1,47 ), la tasa de crecimiento individual en longitud por día, para las 

hembras fue de 3,20 mm/día, en los machos de 3,47 mm/día y 3,16 mm/día para 

el total de organismos, mayores que las reportadas por Zúñiga-Flores, 2009 

(hembras 2,74 mm/día, machos de 2,6 mm/día y 2.48 mm/día para el total de 

dorados), probablemente por tratarse de distintas regiones. 

 

Durante este estudio la composición de los grupos de edad de los dorados 

capturados (hembras y machos), lo constituyeron principalmente el grupo de edad 

de 2,0 años; similar a lo reportado por Torres-Alfaro (1996), quien menciona que 

los individuos de 2 años de edad fueron los más representativos en la captura, por 

lo tanto se anula la hipótesis planteada, la cual hace mención que los dorados 
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desembarcados por la flota pesquera artesanal en el puerto de Manta tienen una 

edad promedio de 1 año. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1) El dorado, se encuentra presente a lo largo de la costa ecuatoriana durante 

todo el año, siendo más frecuente en los meses de verano. 

2) El intervalo de tallas para el dorado varió entre 38 y 153 cm de Lf para 

hembras y entre 38 y 190 cm Lf para machos, con una abundancia de 

individuos con longitudes entre los 70 y 110 cm Lf. 

3) Se determinó que tanto hembras como machos de Coryphaena hippurus 

presentaron un crecimiento alométrico negativo lo que indica que esta 

especie crece más en longitud que en peso. 

4) La relación que existe entre el radio total de la escama y la longitud furcal 

de los organismos es rectilínea, indicando que existe un crecimiento 

directamente proporcional entre la estructura y la longitud corporal. Esto 

sugiere que las escamas de dorado son buenas indicadoras de la edad. 

5) Con la evidencia que se cuenta se puede decir que el conjunto de una 

marca de circuli estrechos seguido de una marca de circuli amplios o 

viceversa, en la escama de Coryphaena hippurus, representa un periodo 

anual. 

6) La validación de la periodicidad de las marcas a través del (IIM) de 

crecimiento, indica que las marcas de crecimiento se depositaron 

semestralmente, una terminaría de formarse en febrero y la otra en 

noviembre, coincidiendo estos dos máximos con el incremento y baja de 

temperatura. 

7) Los parámetros del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy para la 

especie fueron: 

L = 115 cm Lf          k = 1,47año
-1 

         t
0 

= -0,033 años 

8) Los resultados sugieren que el dorado Coryphaena hippurus, presenta un 

crecimiento acelerado durante los primeros 6 meses de vida (0,5 años), 

principalmente en longitud. 
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9) Se determinaron 5 grupos de edad, de 0,5 a 2,5 años, no obstante la 

composición de los grupos de edad tanto en hembras como en machos, lo 

constituyo principalmente el grupo de edad de 2 años. 
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9. RECOMENDACIÓN 

 

Es necesario intensificar los muestreos y la colecta de escamas a ejemplares de 

longitudes máximas y mínimas para obtener una mejor representación de los 

grupos de edad en esta especie y poder completar con certeza la curva de 

crecimiento en las primeras etapas de vida y evitar que a organismos de tallas 

mayores se les subestime la L  
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DATOS BIOLOGICOS DE DORADO Coryphaena hippurus 

 

      

       

      

          

EMBARCACION 

NODRIZA 

NOMBRE 

FIBRA LANCE 
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LONGITUD 
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ANEXO 2. Acuerdo ministerial N°070 

(Veda del dorado) 
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ANEXO 3. FOTOS 
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Foto 2.  Toma de longitud furcal de dorado Coryphaena hippurus en Playita mía. 

 

 

Foto 3.  Colecta de escamas de dorado Coryphaena hippurus en Playita mía. 
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Foto 4.  Depósito de escamas colectadas de dorado Coryphaena hippurus 

colocadas en sobre para posterior análisis. 

 

 

Foto 5.  Escamas de dorado Coryphaena hippurus colocadas en un frasco para 
hidratarse. 
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Foto 6.  Escamas de dorado Coryphaena hippurus colocadas en hidratación. 

 

 

Foto 7. Lavado de las escamas de dorado Coryphaena hippurus. 
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Foto 8. Montaje de las escamas de dorado Coryphaena hippurus 

 

 

Foto 9. Placas de escamas de dorado Coryphaena hippurus con su respectivo 

código. 
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Foto 10. Cámara digital adaptada al microscopio, registrando la imagen de una 

escama de dorado Coryphaena hippurus 
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Foto 11. Calibración del programa analizador de imágenes Image Pro Plus 

(versión 6,0) previo a la medición de una escama 

 

 

Foto 12. Medición del radio total (Rt), radios parciales (Rn  y ancho del 

margen (Am) de una escama de dorado, mediante el programa analizador de 

imágenes Image Pro Plus (versión 6,0)  
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Foto 13. Equipo del (PAN Dorado Manta - Ecuador) 

 

 

 


