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RESUMEN 

Se estudiaron 1 028 ejemplares de guelde blanco Athenna presby&Cuvier, 1829 capturados al- 
rededor de la isla de Gran Canaria (islas Canarias) durante el periodo comprendido entre julio 
de 1995 yjunio de 1996. Las tallas oscilaron entre 14,6 mm y 115.5 mm de longitud total. La pro- 
porción entre sexos no presentó diferencias significativas con la relación teórica 1:l. El periodo 
reproductor se situó entre febrero y junio, con un máximo de actividad gonadal en abril-mayo. 
Las tallas medias de primera maduración y de maduración masiva se alcanzaron, respectivamen- 
te, a los 67.7 mm y 94,9 mm en los machos y a los 65,3 mm y 92,6 mm en las hembras; tampoco 
en estos valores medios las diferencias entre 10. dos sexos se mostraron estadísticamente signifi- 
cativas. 

Palabras clave: Pejerrey, guelde blanco, Athenna presbyter. proporción de sexos, periodo re- 
productor, maduración, Gran Canaria, islas Canarias. 

Reptuductive biolagy of the sand smelt Atherina presbyter Cuviq 1829 (Atherinidae) off Gran - (Cattcvy ISIands) 
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betwem JuEy 1995 and June 1996 were studied. The s i i ~  mnge war 14.6 mm to 115.5 mm total Ln@h. The 
ratio of m a h  to fmales was no¿ sign@antly d q f m t  fmm 1:I. The npvductiue period extended j i m  
Fehary lo June, zdh un Appn¿-MMay peak in spawning activily. Mean lotaf hglhs at 5U % and Y5 ma- 
turity were 67.7 mm and 94.9 mm for ma&~, and 65.3 mm and 92.6 mm for f m l e s ,  although these dif- 
f n a t  v a l w  betzoeen the sexes were not statistically stgnijicant. 

Kq, wonis: Sand smelt, Atherina presbyter, sex ratio, repoductive period, matunty, Gran Canana, 
CuTüiry ÍJUZ~~J. 



Athana p-esbytm Cubler, 1829, pez de la familia 
Atherinidae, se localiza generalmente en aguas pelá- 
gicas iitoraies, formando con frecuencia pequeños 
cardúmenes. Su distribución es amplia; se encuentra 
a io iargo de ias costas atiánticas europeas y africanas, 
desde Escocia hasta Mauritania, incluyendo los 
archipielagos de Madeira, Canarias y Cabo Verde. 
También es frecuente en algunas zonas del Medite- 
rráneo (Quignard y Pras, 1986; Maugé, 1990). 

A. p b y t e r ,  al igual que el resto de las especies de 
su familia, desempeña un importante papel en los 
ecosiseemas litorales, siendo tanto depredador de 
especies planctónicas como presa de otros peces 
(Iíiener y Spillman, 1969; Turnpenny, Bamber y 
Henderson, 1981; Gon y Ben-Tuvia, 1983; Ramos, 
Lorenzo y Pajuelo, 1995). A pesar de su importan- 
cia ecológica, los estudios que tratan sobre esta es- 
pecie son escasos y se refieren únicamente a sus as- 
pectos morfológicos y genéticos (Schultz, 1948; 
Kiener y Spillman, 1969; Parin, 1983; Bamber y 
Henderson,l985; Quignard y Pras, 1986; Creech, 
1991, 1992; \7asil'eva, 1996) y al régimen alimenta- 
rio (Anadón, 1963; Kiener y Spillman, 1969; 
Kislalioglu y Gibson, 1977; Turnpenny' Bamber y 
Henderson, 1981; Lens, 1986; Moreno y Castro, 
1995; Pajuelo y Moreno, 1996). 

En Canarias, esta especie, denominada común- 
mente guelde blanco, es utilizada como cebo vivo 
en la pesquería de túnidos desarrollada por la flota 
artesanal. Su pesca está regulada y su comercializa- 
ción prohibida. Se captura, principalmente, con ar- 
tes de izada (gueldera) en aguas litorales resguar- 
dadas. 
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es objeto de estudio en el presente trabajo, abor- 
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producción. En concreto, se determina la propor- 
ción de sexos, el periodo reproductor y las tallas de 
primera maduración y de maduración masiva, infor- 
mación fundamental para el conocimiento del ciclo 
biológico de la especie y la correcta administración 
de su pesquería. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudiaron en total 1 028 ejemplares de guel- 
dc b i a i i c c )  pr-ocecieiiics tic captiiras coñicr~ciaics 
ckcttiadas por pescadores arresanalcs alrededor dc 

la isla de Gran Canaria (27" 56' 58" N; 15" 35' 12" 0 1  
entre julio de 1995 y junio de 1996. Los individuos, 
con tallas comprendidas entre 14,5 y 115,5 mm de 
longitud total, fueron seleccionados sobre la base 
de muestreos aieatorios estratificados por rangos 
de talla con periodicidad quincenal. 

En cada pez se midió ia iongitud totai (LTj ai mi- 
límetro inferior, el peso total (PT) con una preci- 
sión de 0,UVI g y el peso de la gónada (PG) con una 
precisión de 0,0001 g. Además, se determinó ma- 
croscópicamente el sexo y el estado de maduración 
sexual. Para la atribución del estado de madura- 
ción se utilizó la escala de cinco estados de Holden 
y Raitt (1974). 

La proporción de sexos se determinó conside- 
rando a los individuos en su totalidad y agrupados 
en clases de tallas (5 mm). En cada caso, se conta- 
bilizó el número de machos y de hembras y se cal- 
culó posteriormente la relación entre ambos (nú- 
mero de machos entre número de hembras). Para 
comprobar si las relaciones obtenidas difenan sig- 
nificativamente de la teórica 1 :1, se aplicó el test ~ 2 .  

También se contabilizó el número de ejemplares 
inmaduros (estado 1 ) .  

Para la determinación del periodo reproductivo 
se emplearon dos métodos estándar: uno cuantita- 
tivo y otro cualitativo. El primero se basó en el aná- 
lisis de la evolución media mensual del índice go- 
nadosomático (IGS) , que se calcula como 

PG 
IGS = - 100 

PT 

(Anderson y Gutreuter, 1983). El segundo método 
consistió en el análisis de la evolución mensual de 
las partes porcentuales de los estados de madurez 
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considerando los machos y las hembras por sepa- 
mde. 

Para machos y hembras por separado, las tallas 
medias de primera maduración y de maduración 
masiva, longitudes a las cuales el 50 y el 95 por cien- 
to de los individuos son maduros respectivamente, 
se estimaron a partir de las ojvas de maduración 
sexual. Para el cálculo de éstas, se tomaron los da- 
tos correspondientes al periodo reproductor y con 
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porcentaje de individuos maduros (estados III ,  IV y 
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donde P es la proporción de individuos maduros 
en cada intervalo de tallas, 1 la longitud media del 
intervalo, y a, b y c los parámetros que definen la 
curva. Para comprobar si los valores de las tallas 
medias de primera maduración y de maduración 
masiva diferían significativamente, o no, entre ma- 
chos y hembras se aplicó el test t-Student. 

RESULTADOS 

La gónada del guelde blanco está constituida 
por un testículo simple en los machos y por un ova- 
rio pequeño en las hembras. 

De los 1 028 individuos examinados, 269 (26,2 %) 
son machos y 283 (27,5 %) hembras. La propor- 
ción entre machos y hembras (1:1,05) no difiere 
significativamente de la relación teórica 1:l ( ~ 2 ;  P > 
> 0,05). Aunque la - proporción - de sexos varía con la 
talla (tabla 1), en ninguno de los intervalos de lon- 

gitudes considerados se observan diferencias signi- 
ficativas entre el número dc machos y de hembras 
( ~ 2 ;  P > 0,05). El número de ejemplares indetermi- 
nados es eievado (476). 

Los valores del índice goriadosomático (IGS) va- 
rían mensualmente, tanto para los machos como 
para las hembras, y siguen para ambos el mismo pa- 
trón a lo iargo ciei periodo de estudio (figura 1) .  
Los valores más altos se alcanzan durante el primer 
semestre del año, especialmente en abril y mayo. 
Entre julio y enero se presentan valores muy bajos. 

Los valores mensuales de las partes porcentuales 
de los estados de madurez presentan marcadas va- 
riaciones a lo largo del año (figura 2). Entre los 
meses de marzo y abril se encuentran individuos 
maduros (estado 111). En abril y mayo se observa, 
de forma mayoritaria, la presencia de ejemplares 
en estado de desove (estado N). Los individuos de- 
sovados (estado V) se encuentran en un porcenta- 
je relativamente alto entre los meses de mayo y ju- 
nio. Entre julio y enero sólo se encuentran 
ejemplares en estados 1 y 11. 

Los machos presentan tallas comprendidas en- 
tre 52,O y 112,9 mm y las hembras entre 49,5 y 

Tabla 1. Número de ejemplares machos, hembras e indeter- 
minados de  A. presbyterpor interyalos d e  tallas (5 mm) y pro- 
porción de  sexos testeada por medio del análisis $'. (*): 

x2 < ~ ' f~ ;~ . , ,~  = 3984. 

Talla Machos Hembras Indeter Proporción ~2 

(mm) minados de sexos 

Mes 

Figura 1. Evoliicióii dcl valor iiietlio mensual dcl índice go- 
iiadosomático ([(;S) para iii,icl~os ( A )  y tieinbras ( U )  dc A .  

I'r/,tI~sl(?-. 
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1995 I 1996 

Mes 

Figura 2. Evolución de  los valores porcentuales mensuales 
de los estados de madurez para machos (A) y hembras (B) 

de A.  pesbyler. 

115,5 mm. Las tallas de los individuos indetemina- 
dos oscilan entre 14,5 mm y 72,7 mm. En la figura 3 
se muestran las ojivas de maduración sexual corres- 
pondientes a los machos y a las hembras. Para los 
machos, los parámetros de las ojivas de madurez son 
a = 100,3; b = 0,0695 y c = 0,1078 (r2 = O,987), y para las 
hembras a = 99,5; b = 0,0601 y c = 0,1140 (r* = 0,991). 
La talla media de primera maduración se alcanza 
en los machos a los 67,7 mm y en las hembras a los 
65,3 mm. Las tallas medias de  maduración masiva 
correspondientes a los machos y a las hembras 
son, respectivamente, 94,9 mm y 92,6 mm. No se 
observan diferencias significativas entre los dos 
sexos en las tallas medias de primera maduración 
( t  = 0,21 < 6,05;550 = 1,65) y de maduración masiva 
( 1  = 0,73 < 6,05:550 = 1,65). 

El guelde blanco A.  fire.dqtpr de Gran Canaria 
presenta sexos separados, sin evidencias de dimor- 
fismo sex~ial. El análisis de la proporción entre ma- 
chos y hembras pone tlc rii;iriificsto que no existen 
clifi:i-eiici;is signific;itivx ciiti-c cl i~íiriicr-o <I< .  indivi- 

Longitud ioiai ímmj 

Figura 3. O j i m  de  maduración sexual para machos (A) y 
hembras (B) de A .  presbyter. 

duos de ambos sexos, resultado que es coincidente 
con los observados para otra especie del mismo gé- 
nero, A. boymRisso, 1810, en diferentes áreas de su 
distribución (Boscolo, 1970; Kohler, 1976; Creech, 
1992). 

En Gran Canaria, la época reproductora del guel- 
de blanco comprende un periodo único durante el 
año, entre los meses de febrero y junio, con un má- 
ximo en abril-mayo. La fase reproductora abarca, 
pues, un periodo extenso (5 meses), circunstancia 
que parece ser característica de los aterínidos, como 
se desprende de los estudios realizados en otras es- 
pecies de la familia (Boscolo, 1970; Palmer y Cully, 
1983; Gon y Ben Tuvia, 1983; Henderson, Holmes y 
Bamber, 1988; Creech, 1992). Según Nikolskii 
(1963), el periodo de actividad sexual es amplio en 
aquellas especies que se caracterizan por ser repro- 
ductores parciales. Tomasini, Collart y Quignard 
(1996) apuntan que esta circunstancia se da en es- 
pecies de ambientes inestables. La puesta del guelde 
blanco en Gran Canaria parece estar asociada a con- 
diciones oceanográficas favorables, pues tiene lugar 
durante aquellos meses en que tanto la producción 
como la biomasa planctónica aumentan (De León y 
Braiin, 1953; I-Iei-n5ntle/-I.cóii, 1988) 
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