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RESUMEN 

De junio de 1984 a mayo de 1989, 21 52 ejemplares de 
Rhizoprionodon terranovae, 3358 de Sphyrna tiburo y 1027 de 
Carcharhinus acronotus fueron capturados en aguas de la 
Sonda de Campeche. De este grupo de organismos se 
obtuvieron entre otros datos, pesos y longitudes a las 
cuales se les aplicaron los métodos indirectos de 
determinacibn de edad de Cassie, 1954, Bhattacharya, 1967 y 
Pauly, 1981; a partir de los cuales se obtuvieron las 
clases modales de edad para cada especie y posteriormente 
los parametros de crecimiento y su longevidad. 

S. tiburo mostrb ser la especie dominante en las 
capturas con un 51. 0% del total y R. terranovae con un 
33.0% y C. acronotus con un 16.0%. Su distribucibn mensual 
solo varia en cuanto al nlunero de organismos ya que las 
especies estan presentes todo el afio. El crecimiento es 
isométrico para las tres especies. S. tiburo tuvo un 
intervalo de longitud de 30 a 123 cm., R. terranovae de 30 
a 115.5 cm y C. acronotus de 26 a 130 cm. 

Las clases modales obtenidas por los tres métodos 
resultaron muy similares siendo el método de Pauly el mas 
claro. La Loo de S. tiburo fue de 120 cm., su tasa de 
crecimiento fue de 0.35; la Loo de R. terranovae fue de 111 
cm. y su tasa de crecimiento de 0.43; para C. acronotus la 
Loo fue de 164 cm. y su tasa de crecimiento 0.17. La 
longevidad obtenida fue de 8.5, 7 y 17 años 
respectivamente. Los datos anteriores permiten establecer 
que un 90 % de la captura esta compuesta por organismos 
inmaduros, menores de 2 ailos; estos organismos como la 
mayorla presentan los mayores incrementos en longitud 
durante los primeros estadios de vida disminuyendo conforme 
van creciendo hasta que dichos cambios son imperceptibles. 

Los resultados de longevidad obtenidos demuestran que 
son organimos con ciclo de vida corto y muy rapido por lo 
cual sus tasas de crecimiento son elevadas ( a excepcibn de 
C. acronotus) lo cual es una estrategia para adquirir 
rapidamente una talla a la cual sean menos vulnerables para 
sus depredadores. 
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f NTIWDliCC ION 

a) Importancia socio-econbmica de los tiburones: 

Desde que el hombre aprendib a capturar a los tiburones 
Jos utiliza como dlimento. Se sabe que los Olmecas 
incorporaron en su cultura elementos derivados de tiburones 
tanto fbsiles como recientes, lo que 1'sta evidenciado en los 
hallazgos de espinas dr> raya v tlientes de tiburbn, en la 
\·,,1,'J, Tobasco (Applcf:,atC>, et aJ., 1979). 

En épocas reci1~ntes, es decir, hace 70 u 80 años, en 
todo el mundo muchos pescadores captt!raban tiburones, se 
comian la carne en sus aldeas y en las localidades vecinas. 
Para los habitantes de las islas del Pacifico y los de las 
costas de Afr ica y América Latina, era un alimento popular. 
!.us esquimales Jo comian y se consumia también en Europa; en 
e 1 Japón la carne de t iburon desecada, salada y ahumada era 
Lll\ alimento tradicional. La estructura del consumo se 
caracterizaba en esa época por la cantidad relativamente 
reducida de carne de t iburbn que se comia cerca de los 
lugares de desembarque y por la elaboracibn de productos muy 
salados y ahumados. No existia una verdadera comercialización 
1iel tiburbn (Kreuzer ~ Ahmed, 1979). 

la explotacibn comercial del tiburon comenzo después de 
la Primera Guerra Mundial. En esa época ahumaban en Alemania 
las ;;!etas pélvicas de la Mielga ( Squalus acanthias) y el 
Reino Unido introdujo la carne de tiburbn en el comercio de 
pescado y papas fritas. En los Estados Unidos se estudi6 la 
posibilidad de curtir pieles de tiburbn y en 192S se fundo la 
Ocean I.eather Co., muy pronto los pescadores mexicanos y 
venezn l anos empezaron a capturar ti bu rones en gran escala 
par,1 proveer de pieles al mercado estadounidense. Como un 
nego1'io aparte comPnzaron a vender en los mercados locales 
carne Je t iburbn salada o desecada (Kreuzer & Ahmed, Q.!! .i;á.t.) 

El valor 
considerablemente en 
cuando se descubrio 
aceite de higado de 
especializados; los 
hnicamente el higado 
el resto del animal. 
bruscamente can 
sintética.(Kreuzer & 

comercial del t iburbn aumento 
ciertas regiones, durante los 40's 

el alto contenido de vitamina A del 
tiburon, para el que existian mercados 
pescadores ganaban bastante vendiendo 

y en la mayoria de los casos desechaban 
Este periodo de aprovechamiento termino 

la aparicibn de la vitamina A 
Ahmed., op. cit.) 

En México, las capturas de tiburon y cazon se han mantenido 
m~s o menos constantes año con ano (fig.1 ), hasta finales de 
la década de los 70's, la produccibn anual de 
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tiburon alcanzo casi las 15,000 toneladas y para 1982 las 
21,000, siendo éste el punto maximo, a partir de ese año los 
volúmenes de produccion se han reducido paulatinamente, para 
nuevamente en 1991 alcanzar las 20,000 tons. La produccibn de 
cazon obtenida durante la década de los 80's y hasta la fecha 
es casi tres veces superior a la que se lograba en los 70's 
(SEPESCA, 1976-1989). 

Los al ti bajos en los volúmenes de la produccion anual 
registrados a lo largo de la historia reciente de la 
pesqueria sugieren en principio que ésta se encuentra en 
etapa de desarrollo o que en todo caso no ha alcanzado su 
fase de equilibrio. Lamentablemente la virtual carencia de 
suficientes y confiables datos del esfuerzo de pesca aplicado 
por año, dificultan en gran medida la evaluacion de la 
pesqueria (Uribe ~. 1991). Actualmente a nivel regional, 
estos recursos son el 7Q recurso mas importante en cuanto a 
desembarcos ocurridos con 2.7% del total de las capturas y el 
4Q por su valor economico con un 3% del total (Bonfil ~ .ill.., 
1990). 

La importancia estratégica que en potencia tenian los 
tiburones como una alternativa para diversificar la pesca y 
promover el desarrollo social y economico en la regibn del 
sureste mexicano se puso de manifiesto hasta finales de la 
década de los 50's (Carranza, 1959). De tal manera la 
explotacibn comercial de ·~randes tiburones y de las especies 
pequeñas conocidas vulgarmente como cazones, en la costa del 
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estado de Campeche comenzb en dos o tres localidades durante 
la década de 1950, mediante la utilizacibn de embarcaciones 
menores con motor fuera de borda y redes agalleras. El numero 
de estas unidades de pesca ha venido aumentando desde esa 
época y actualmente, sus operaciones de captura abarcan todo 
el litoral campechano (Uribe et al. op cit). 

En la actualidad se sabe que en el area de la Sonda de 
Campeche adyacente al estado, existen cuando menos 23 
especies de tiburones (Uribe, 1990) incluyendo a las 
conocidas como cazones cuyo tamaño no rebasa los 1. 50 mts.; 
sus pesquerias estan en franco desarrollo y aunque su 
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Flg.2.-VarlaclOn anual de captura de 
tiburón y cazón en e/ estado de Campeche 
durante los últimos 16 anos. 

produccibn ha sufrido ligeros descensos durante 
años, representan un renglbn importante de 
pesquera campechana. 

los ultimas 
la economia 

Aun cuando el tiburbn y el cazbn no pueden competir en 
precio y comercializacibn con otros importantes recursos de 
nuestras aguas, constituyen fuente de alimento, empleo e 
ingresos econbmicos para doce comunidades del estado de 
Campeche (Uribe, 1988); su produccibn promedio anual de cazbn 
(Fig.2), de 1983 a 1987 representb 6.2% de la captura 

total de peces marinos registrada en peso entero fresco 
y 7.4% en 1989 (Uribe et al., 1991a); la de tiburbn 
constituyb en 1983 un 6.8 % y el 11% en 1989 (Urihe et al., 
1991). 
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Hasta antes de 1980, en el estado de Campeche se 
producian por año cerca de 500 tons. de cazbn y casi 1000 de 
tiburbn (peso entero fresco); pero debido sobre todo a la 
incorporacibn de embarcaciones menores con motor estacionario 
para pesca costera en 1982, y mayores para pesca de mediana 
altura en 1985, ambas con mayor poder de pesca y cuya mejor 
capacidad de navegacibn ha permitido la expancibn del area de 
captura, a la fecha se obtienen por año casi 1250 toneladas 
de cazbn y 2000 de t~burbn (Uribe, 1991). 

b) Importancia ecolbgica de los tiburones: 

Los ti bu rones pertenecen a un pequeño grupo de 
organismos conocidos como Chondrichthyes o peces 
cartilaginosos los cuales incluyen rayas y quimeras, poseen 
de cinco a siete aberturas branquiales independientes a cada 
lado de la cabeza, carecen de huesos verdaderos, presentan un 
esqueleto cartilaginoso y escamas placoideas (Castro, 1983). 

Estimadas desde un punto de vista puramente biolbgico 
los tiburones poseen una serie de notables y eficientes 
caracteristicas estructurales, funcionales y conductuales 
(Budker, 1971; Castro, 1983); particularmente en lo que 
respecta a sus mecanismos alimenticios y locomotores, asi 
como a sus adaptaciones fisiolbgicas reproductivas y 
sensoriales (Gilbert, 1984). La evolucibn de estas 
caracteristicas puede ser tomada como el resultado de casi 
400 años de respuestas y cambios a presiones evolutivas 
(Lund, 1990). De esta manera a través de este periodo los 
tiburones se han adaptado a tener reducida depredacibn como 
adultos, hoy en dia los tiburones tienen otro depredador en 
el medio: el hombre y su tecnologia (Hoff y Castro, 1990). 

Los tiburones son importantes para la ecologia de 
nuestros océanos, valiosos para la alimentacibn y sujetos a 
investigacibn biomédica. La mayoria de ellos ocupan nivel 
tope en la cadena alimenticia ejerciendo un fuerte control 
sobre las otras especies de peces presentes en el medio 
ambiente. Hoy en dia existen mas de 376 especies de tiburones 
vivientes (Compagno, 1990) y mas de la mitad de estas 
especies son de importancia para las pesquerias. Las tasas de 
lento crecimiento, bajo potencial reproductivo, largos 
periodos de gestacibn, típicamente contribuyen a una rapida 
declinacibn en el numero de tiburones, una vez comenzada la 
explotacibn. (Pike, 1990). 

Debido a esto, es conveniente observar que aun cuando 
estos animales son muy exitosos desde un punto de vista 
biolbgico y que incluso la fertilizacibn interna acoplada con 
la proteccibn que recibe el embribn dentro del cuerpo de la 
madre o del huevo, aseguran una alta tasa de sobrevivencia 
durante el desarrollo (Gilbert, 1981 ), también se 
caracterizan por su lento crecimiento, maduracibn tardia, 
largo periodo de gestacibn, baja fecundidad y por lo tanto 
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poca densidad poblacional, así como una marcada 
estacionalidad (Gruber, 1990). La importancia de esto radica 
en que considerando a los tiburones como recurso natural, 
los factores anteriores determinan que sus poblaciones sean 
muy vulnerables a las presiones de pesca intensa y/o 
prolongada, porque pueuen provocar disminuci6n en su 
abundancia (Moss, 1984; Branstetter, 1990). 

Ante este importante panorama y considerando los 
problemas asociados a las características biol6gicas de los 
tiburones, conviene dejar asentado que a pesar de los 
problemas metodol6gicos que plantea la investigacibn de estos 
recursos, con objeto de tomar decisiones racionales 
concernientes a su aprovechamiento, se requiere el 
conocimie11to previo de: la composi<' ion por especies de la 
captura, su distribucibn y abundancia, informacibn sobre sus 
historias vitales, crecimiento y tasas de reproduccibn, tasa 
de renovacibn y por lo tanto potencial y condiciones para su 
explotacibn. 

c) Edad y Crecimiento en Elasmobranquios: 

Los estudios de edad y crecimiento pueden proporcionar 
una visibn de la habilidad de las especies para sostener una 
pesqueria, y contribuir al entendimiento del rol de cada 
especie en el ecosistema. La carencia de estructuras 
adecuadas para determinar la edad de los individuos y 
describir el crecimiento, ha sido durante mucho tiempo una de 
las mayores dificultades en el estudio de las poblaciones de 
elasmobranquios (Holden, 1977). 

Probablemente uno de los grandes retos en validacibn de 
edad y crecimiento es representado por los grandes pelagicos 
oceanicos (Casselman, 1983), por lo anterior, poco es 
conocido acerca de la edad, crecimiento y reproduccibn de los 
tiburones debido a que muchas especies son difíciles de 
muestrear en numero suficiente, son de relativamente gran 
tamaño, son altamente mbviles, presentan estacionalidad y son 
de menor valor comercial, en adicibn muchos de los métodos y 
técnicas convencionales de determinacibn de edades usados 
para peces bseos no son aplicables a elasmobranquios porque 
estos carecen de estructuras calcareas como otolitos y otras 
partes duras del esqueleto (Cailliet ~ iil.., 1983a). 

La importancia asignada a la determinacibn de edades 
deriva del hecho --de que mediante ella se llega a definir la 
longevidad de las especies, identificar las clases anuales 
que componen un efectfvo, determinar la edad de primera 
madurez sexual y de reclutamiento. Conjuntamente con 
informacibn sobre longitud y peso se logra determinar el 
crecimiento y con estos a través de una formulacibn 
matematica adecuada, determinar las ganancias de biomasa 
utilizables (o produccibn) bajo diversos esquemas de 
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explotacibn. Esta misma informacibn permite determinar la 
composicibn de edades de un stock a partir de las cuales se 
pueden estimar las tasas de mortalidad (Ehrhardt, 1981). 

OBJETIVOS: 

Los objetivos del presente trabajo son: 

a) Determinar la cornposicibn de la captura de cazbn en 
longitud, edad y sexo de la Sonda de Campeche. 

b) Estimar los pararnetros de crecimiento en longitud y peso 
para Sphyrna tiburo, Carcharhinus acronotus, y Rhizoprionodon 
terranoyae en la Sonda de Campeche. 

c) Determinar la estructura por edades en la captura de estas 
tres especies 

d) Calcular la longevidad de estas especies. 

e) Elaborar una clave Edad-Longitud para las tres especies. 

ANTECEDENTES: 

a) Regionales.-

Algunos trabajos con datos sobre la biologia, morfología 
y distribucibn de diferentes especies de tiburbn y cazbn se 
han venido realizando (Bigelow & Schroeder, 1948; Clark & Von 
Schmith, 1965; Branstetter, 1981, 1986; Castro, 1983; 
Compagno, 1984) sin embargo estos se refieren a la porc ibn 
norte de la costa Atlantiéa-Occidental y al norte del Golfo 
de México. 
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Hasta antes de 1'184, la mayor parte de los trabajos 
nacionales de investigacihn relacionados con tiburbn y cazbn 
se avocaron principalmente al conocimiento de las especies 
que se distribuyen en nuestras aguas( Castro-Aguirre, 1965, 
1967, 1978; Applegate et al, 1979); y ciertos aspectos 
relacionados con su pesca (Virgen tl_fil., 1981). 

A partir de 1981 el Instituto Nacional de la Pesca puso 
en marcha el proyecto Investigaciones Biolbgico-Pesqueras de 
Tiburbn y Cazbn, del cual han salido trabajos sobre las 
diferentes especies que habitan en el 1 i toral del Banco de 
Campeche y la Peninsula de Yucatan, particularmente para la 
zona del suroeste (Uribe, 1986; 1988; Uribe tl ll·, 1987; 
Uribe y Mena, 1991; Uribe tl ll·, 1991; Seca, 1986; Seca y 
Murillo, 1987; Bonfil, 1990; Bonfil tl al., 1988), los 
cuales aportan informacibn sobre el ciclo de vida régimen de 
pesca, composicibn de la captura, etc. 

Desafortunadamente estos trabajos no solucionan todo el 
problema, ya que, en este momento, no solo la taxonomia, 
distribucibn y utilizacibn de los tiburones requieren 
estudios, sino también investigaciones mas avanzadas que 
ayuden a administrarlo y cuidarlo. 

b) Generales de cada especie.-

A pesar de la importancia de la pesquería de cazbn es 
poco lo que se sabe sobre las poblaciones de tiburon y cazbn 
en aguas de la Sonda de Campeche, sin embargo se ha trabajado 
en la obtencibn de importantes trabajos, los cuales 
lamentablemente no han sido publicados. 

Rhizoprionodon terraoovae: 

Dada la importancia biologica y economica combinadas con 
su abundancia en ciertas regiones, la mayor ia de los pocos 
trabajos de investigacibn realizados para estas especies de 
cazbn corresponden a este pequeño ejemplar. 

Springer, 1964 hacé una revision taxonomica de las 
especies del género Rhizoprionodon. Parsons, 1983 describe 
detalladamente su biología y anatomía reproductiva y en 1985 
estudia el crecimiento y la edad de este; Alvarez, 1985 hace 
una evaluacibn de la pesquería de esta especie en la 
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península de Yucatan; en 1986 Branstteter describe el 
crecimiento de neonatos en laboratorio. 

Sphyrna tiburo: 

Pocos son los trabajos real izados para esta especie, 
Clark, 1963 describe el comportamiento de esta organismo en 
cautiverio; Hoesse y Moore, 1964 describen aspectos sobre la 
biología reproductjva de este cazbn; Gilbert y 
Schlertnizauer, 1966 describen la placentacibn y gestacibn de 
~ tiburo; Myrberg y Gruber, 1974 investigan el 
comportamiento de esta especie; Parsons, 1987 publica el 
ciclo de vida de este cazbn. 

Carcharhinus acronotus: 

Para este animal son aun menos las investigaciones 
llevadas a cabo, solo es mencionado 1 igeramente en algunos 
trabajos (Schwartz, 1983; Branstetter, 1990), y en particular 
el trabajo de Schwartz, 1984 donde describe la biología, 
ocurrencia y abundancia de .Q..... acronotus en Carolina del 
Norte. 

c) Edad y Crecimiento de elasmobranquios.-

Dentro de la Biología Pesquera los primeros estudios 
registrados son los de crecimiento (Ricker, 1975). 

Histbricamente la determinacibn de edad y crecimiento 
en elasmobranquios ha seguido una lenta y dificil ruta; esto 
debido al pobre interés en ellos como recurso pesquero, 
comparado con los peces bseos, y también por las dificultades 
para medir su edad. La carencia de estructuras adecuadas para 
determinar la edad de los individuos y describir el 
crecimiento ha sido durante mucho tiempo una de las mayores 
dificultades en el estudio de las poblaciones de 
elasmobranquios (Holden, 1977). 

Holden Q.2...,_ ~. menciona 3 diferencias fundamentales 
entre los tiburones y los peces bseos, las cuales afectan la 
dinamica poblacional de los tiburones: 

--En elasmobranquios no puede ser determinada la edad con 
facilidad por carecer de estructuras bseas que reflejen el 
crecimiento, como las escamas y otolitos de los peces bseos. 

--El stock esta fuertemente relacionado con el reclutamiento, 
relacibn que en muchos telebsteos es poco clara o menos 
significativa en términos del sostenimiento de la pesquería. 

--No hay pesquerías mayores dirigidas especif icamente a 
tiburones. 
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Sin embargo, varios investigadores han desarrollado 
técnicas para el cálculo de edad y crecimiento: 

El análisis de frecuencias de longitud, ha sido una de 
las técnicas de determinacibn de edad mas utilizadas, no 
obstante los problemas, asociados a sesgos o muestras 
incompletas, sin embargo, son mu confiables cuando son 
complementados con estudios de marcaje-recaptura ( Cai 11 iet, 
1990a). 

Cassie, 1954 hace una modificacibn a la técnica 
desarrollada por Harding en 1949 y a la propia (Cassie, 
1950), la cual consiste en la representacibn de la 
distribucibn de tallas sobre papel probabilistico, para 
definir los componentes de edad que la generan, esta técnica 
ha sido modificada por diferentes autores. 

Cuando otro procedimiento de verificacibn no es posible, 
se puede usar un modelo de crecimiento, como la ecuacibn de 
Von Bertalanffy (Holden, 1974), para obtener una evaluacibn 
cuantitativa de que tan bien se adecua una curva calculada a 
la informacibn conocida de tamaño, como la longitud al nacer 
y la longitud maxima observada. Sin embargo esta ecuacibn 
proporciona solamente un valor comparativo aprbximado y no es 
útil como una prueba real de periodicidad anual de formacibn 
de bandas cuando se utilizan marcas en estructuras rigidas 
(Cailliet, 1986). 

Moss, 1972 hace un anal is is de reemplazamiento dental, 
aportando solo un estimado general de la tasa de crecimiento, 
debido a que la tasa de reemplazamiento dental varia 
considerablemente entre individuos de una misma especie, esta 
técnica proporciona solo un estimado muy vago de edad. 

El crecimiento de embriones .in JJ1.sU:..Q ha sido manejado en 
varios estudios (Ketchen, 1975; Holden, 1974; Francis, 1981; 
Branstetter, 1981; Natason, 1984; Castillo, 1990) pero 
extrapolan esta tasa de crecimiento a juveniles y adultos lo 
cual es peligroso y puede resultar engañoso. 

El conteo de zonas de crecimiento en espinas ha 
proporcionado gran cantidad de informacibn de las especies de 
elasmobranquios que las poseen; desafortunadamente la mayoría 
de los elasmobranquios carecen de espinas en las aletas, lo 
cual limita la aplicabilidad de esta técnica. 

Mas recientemente se han desarrollado técnicas avanzadas 
para resaltar anillos de crecimiento en vertebras, incluyendo 
inmersibn en alcohol, his'tologia, impregnacibn en xileno, en 
nitrato de plata, en alizarina roja, radiografia, 
espectrometria y mas recientemente técnicas radiométricas, 
análisis de micropruebas electrbnicas, concentracibn de 
elementos químicos en estructuras calcificadas, para valorar 
diferencias quimicas en los centros, concentracion de 
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proteinas en tejido (Cailliet, 1983; 1986; Caiiliet .§.1..__il, 
1987; Cailliet & Radtke, 1987; Branstetter, 1986; 1987; 1990; 
Casey et al., 1985; Gruber, 1983; Parsons, 1985; Pratt & 
Casey, 1983; Schwartz, 1983; Thorson & Lacey, 1982) de los 
cuales se han obtenido resultados muy confiables y exactos al 
determinar de manera directa la edad de diferentes especies. 

Desgraciadamente en 
desarrollado ninguna de 
complejidad de las mismas 
técnicos como econbmicos. 

nuestro pais aun no se han 
estas técnicas debido a la 

y a la carencia de recursos tanto 

BIOLOGIA DE LAS ESPECIES: 

Rhizoprionodon terranovae: 

Este pequefio tiburbn se distribuye en el Atlantico 
occidental (Fig.3) desde la Bahia de Fundy,donde es raro, 
hasta el sur de Yucatan. Es residente todo el año de Carolina 
del Sur, Florida y el Golfo de México. Son organismos comunes 
de aguas costeras con poca profundidad en verano, y en 
invierno forman grandes grupos compuestos por organismos de 
tamaño y sexo uniforme que migran hacia aguas mas profundas 
(Parsons, 1983; Castro, 1983). 

Este animal se caracteriza por su morro largo y por la 
presencia de pliegues labiales bien desarrollados, los 
dientes son triangulares con muescas fuertemente marcadas en 
sus margenes externos, bordes suavizados, débilmente 
aserrados en especimenes grandes) y similares en ambas 
mandibulas; su formula dental es: 

11 a 13-1-11 a 13 

12 o 13-12 o 13 

Su coloracibn va del gris café al gris azuloso, los 
adultos presentan manchas blancas diseminadas en todo el 
cuerpo, la. porcibn ventral es de color blanquecino; los 
ejemplares pequeños presentan las aletas pectorales y caudal 
con el borde negro (Castro, op. cit.). 

Se alimentan de camarbn, moluscos y pequefios peces. A 
diferencia de otros Carcharinidos las hembras de esta especie 
desarrollan los ovarios del lado izquierdo, su desarrollo es 
viviparo, alcanzando su madurez sexual a los 83 cm. (Castro, 
op cit.). La época de c'elo ocurre entre mayo y julio, el 
periodo de gestacibn dura de 10 a 11 meses y los críos nacen 
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1! Jll re mayo y junio en aguas someras midiendo 32 cm. y con 4 
a 7 críos por camada.(Pars o ns, op. cit.; Branstetter, 1990). 
Al ca nzan longitudes d e 90 a 120 cm. 

Su carne se vende fresca y se comercial iza facilmente 
po r su excelente calidad. 

En el estado de Campe c h e se le cono c e c omo "Tutzun". Su 
c lasificacion taxonom ica se ilustra Rn la tabla 1. 

Tabla 1.- Clulflcecl6n Tuonómlca de lu eepeclee 
de cu6n de la Sonda de Cempeche.• 

l:IMe ~...,... --...-....... _.__.. 
-···· '"ª"-°"'* .. ........i• 

•c......,ao. 

H-- 1119 J ti--.....,_ ................. 
~ . ...,.. ...... .................... T..._ ........ 

OÑall~ 
r-.- ..... 

,.. ... 0....-ttlt ..__.._.._ ...... ........ ..... 
me IS IJ ••• ...... _ ....... ~ ...... ..... ~ ....... -.. 

Carcharhinus acronotus: 

Este cazon aparece desde Carolina del Norte hasta el 
sureste de Brasil (Fig. 4), es abundante en aguas costeras de 
las Carolinas a Florida y el Golfo de Méxi c o durante otofio y 
verano, las Bahamas y parte del Caribe; abunda al sureste de 
Florida y en la Costa nor e ste de Venezuel a . 

Habita en aguas someras con profundidades menores de 50 
m.,en fondos aren osos y calcareos, con aguas claras. Se 
alimentan de pec es pequefios, muy poco es cono c ido sobre sus 
habitas. El morro es tan largo como el ancho de la boca y su 
primera a leta dorsal se ' origina sobre o det.ras del borde 
libr e d e la aleta pe ctora l; los dientes d e l a mandibula 
superior son e strechos c on cuspides oblícuas co n fuertes 
mu e s c as en sus ma rgene s e xternos, co n bord e s aserrados 
progr e si vamente d e la base a la punta. Los di e nt es de la 
mandíbula inferior son angostos erectos c on cuspides 
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simétricas y bordes mas finamente aserrados, su formula 
dental es : 

12 o 13-1 o 2-12 o 13 

11 o 12-1-11 o 12 

Su coloracibn es verde amarillento a palido, la punta de 
la segunda dorsal es ligeramente oscura, presenta una mancha 
negra en la punta del hocico que cambia de tono con la edad. 
En promedio miden 125 cm. y alcanzan los 1.65 mts. (Schwartz, 
1984). Alcanzan la madurez a los 100 cm.; son viviparos, el 
apareamiento ocurre de abril a junio y el nacimiento es entre 
primavera y verano, las camadas de tres a seis individuos de 
aproximadamente 50 cm. (Castro,_1983). 

Es conocido 
Campeche. En la 
taxonbmica. 

localmente 
tabla 1 

Sohvrna ti buro: 

como "Canguay" 
se puede ver 

en 
su 

el estado de 
clasificacibn 

Son confinados a aguas calidas del hemisferio 
occidental desde Nueva Inglaterra hasta el Norte de Argentina 
(Fig. 5), en el Golfo de México, bordeando el Caribe, en Cuba 
y las Antillas. Es particularmente abundante en el banco de 
Campeche, se les encuentra habitualmente en aguas costeras 
con profundidades menores de 20 brazas ( 36 mts.) Su 
caracteristica morfolbgica principal es la cabeza achatada a 
manera de pala, el color es gris o gris verdoso en el dorso y 
blancuzco en la parte ventral, sus dientes frontales de la 
mandibula superior son erectos con cúspides oblicuas; los 
frontales de la inferior se modifican en trituradores planos. 
Su fbrmula dental es: 

12 a 14-0 o 1-12 a 14 

12 a 14-1-12 a 14 

Se alimentan en el fondo de camarbn, cangrejo, pulpo y 
peces pequeños. En promedio miden de 70 a 100 cm., su tal la 
maxima es de alrededor de 120 cm. Su desarrollo es viviparo 
maduran a los 75 cm. los crios nacen a fines del verano y 
principios de otoño y miden de 30 a 32 cm. usualmente de 8 a 
12 crios por camada (Castro, op cit.). 

Forman cardúmenes, en los cuales se establecen 
jerarquias sociales de dominancia, las cuales se manifiestan 
con movimientos raros y topes; estas son dependiendo del 
tamaño y del sexo, los mas grandes dominan a los pequeños, y 
las hembras dominan a los machos (Myrberg y Gruber, 1974; 
Moss, 1984; Myrberg,' 1990), sin embargo esta dominancia es 
con un minimo de agresividad. 
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En el estado de Campt' <: he es conoci do como "Chata" o 
"P1,c h'', . Su clasifi c a c ibn t.axonbmica se obs e rva en la tabla 
1. 

ARF:A !lE ESTUDIO 

La Sonda o Ba nc o de Campeche forma par t e de l a 
pl a taforma continent a l a l noroeste de l a Peni nsula de 
Yucatán, e n e l s ur es te del Golfo de Méxi co ( F ig. 6 ) . Se 
ext i e nde en un área de aproximadamente 50 000 millas 2 . desde 
l os 200 m. hasta 1 a line a de playa (Villalobos y Zamora, 
19 7 5). 

El clima (Garcia, 1973) predominante en la regibn es 
cálido sub-humecto con una temperatura media anua l de 26 ·e y 
precipitacion anual de 1100 a 2000 mm. Lo s datos del Servicio 
Me t eo rolbgico Na c ional indican que los vientos son 
pr e dominantemente de Este a Sureste, con un promedio maximo 
anual de velocidad de 8 nudos, except o e n los meses de 
"Nort Ps" de invierno, c uando los vientos sopl a n en direccibn 
Nort e a Noroeste a velo c idad de 50 a 72 nudos (Sanchez-Gil et 
al., 1981). 

Tres temporadas c limaticas han s ido d e finidas: La 
temporada de lluvias de Junio a septiembr e , la temporada de 
"n o rtes" (o temporada de tormentas invernales) de octubre a 
marzo y la temporada de secas de febrer o a mayo (Yañez
Arancibia and Day, 1982; Yañez-Arancibia et a l . , 1983). 

Fuera de la laguna de Términos se s i tua el a rea de 
trancisibn sediment o lbgica entre el delta ( al oeste) y la 
provincia carbonatada (al este) del Go lf o de México.La 
pr inci pal fuente de sedimentos es el si st ema fluvial 
Grijalva-Usumacinta y la pla ca carbonatada d e Yucatan.(Price, 
1954; Ly nch, 1954; Gutierrez-Estrada, 1977) . 

Los cambios estacionales en la c irculacibn costera son 
menores y la temperatura del agua permanece entr e l o s 25 y 27 
·e, sin embargo un gradiente fisicoquími co horizontal 
semi permanente, de salinidad, pH, oxigeno disuelto y 
materiales organicos se presenta principalmente debido al 
aporte de aguas estuarinas y epicontinentales.Este proceso 
junto con la distribucibn de sedimentos separa dos habitats o 
subsistemas ecolbgicos adjuntos llamados zona A y zona B 
(San chez-Gil et al., 1981; Yañez-Arancibia y Sanchez-Gil, 
1981). . 

Dichos subsist emas se ubican como Zona A costa 
suroeste desde el estado de Tabasco hasta la mitad de la Isla 
de l Carmen y adyacente al i mportante sistema f luvio-estuarino 
de la Laguna de Términos; Zona B costa este desde la mitad de 
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la Isla hasta el limite con el estado de Yucatan, enfrente 
de la parte norte del estado de Campeche; Zona C de cayos y 
bajeríos rocosos alejada de la plataforma continental (Yañez 
Aranci bia y Day, 1988). 

METODOLOGIA: 

De Junio de 1984 a mayo de 1989 se reali za ron muestreos 
de la captura de tiburbn y cazon, en tres puntos de la Sonda 
de Campeche: Ciudad del Carmen, Puerto de Campeche y 
Seybaplaya; llevados acabo como actividades del proyecto 
Investigaciones Biologico-Pesqueras de Tiburbn y Cazon. 

Los organismos analizados provinieron de la captura 
realizada por embar cac iones menores con mot o r fuera de borda 
(Lanchas), con mot or estacionario (Barquitos) y algunas veces 
como pesca incidental de embarcaci ones camaroneras 
comerciales; cuya captura es realizada con redes agalleras 
que varian de 2.5 a 16 pulgadas de luz de malla y en un rango 
de profundidad que va de 1 a 20 brazas ( 2 a 36 mts. ) ; cabe 
resaltar que la mayoría de cazones examinados provinieron de 
lanchas que enfocan su esfuerzo a la pesca de escama pero 
cuya luz de malla es propicia para capturar juveniles y 
recién nacidos que van de 26 a 60 cm y que se encuentran 
cerca de la costa, otra gran parte es proveniente de las 
embarcaciones menores con motor estacionario, cuya pesca 
esta enfocada mas bien hacia los grandes tiburones y cazones 
adultos, y finalmente algunos ejemplares son capturados con 
lineas de mano o en los arrastres camaroneros, en menor 
cantidad. 

La zona de captura, fué toda la costa desde la region de 
Frontera, Tabasco hasta el Norte del estado de Campeche, 
pasando por Champotbn, Seybaplaya y otros poblados, es decir 
una gran porcibn de la Sonda de Campeche (Fig.6). 

A los organismos desembarcados se les tomaron ·los 
siguientes datos: Longitud total, desde la punta del morro 
hasta la punta de la cola ( Fig. 7'), en posicibn estirada al 
maximo (Compagno, 1984), con cintas métricas plasticas y un 
Ictibmetro de 100 cm. y peso con una balanza de reloj. 

Se utilizaron un total de 6537 organismos de tres 
especies de cazbn: Rhizoprionodon terranoyae ( 1238 machos y 
914 hembras para un total de 2152), Carcharhinus acronotus 
( 544 machos y 483 hembras para un total de 1027) y Sphyrna 
tiburo ( 1338 machos y 2020 hembras para un total de 3358) 
(Tabla 2); los cuales fueron agrupados por especie y por 
lugar de captura, es decir de 1984-1985 de Ciudad del Carmen, 
de 1985-1986 Campeche y de 1988-1989 Seybaplaya. 
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Para saber si existian difer e n c i as t e mporales o 
e spaciales se utilizaron pruebas est a dis t i c as (ANOVA, 
Kolmogorov-Smirn o ff y Signs 'ontenidas en el programa de 
c omputadora STA TGRAPHI CS; ambas con un 95% de c onfianza) de 
lo cual se observ6 q u e se trata de l a misma poblaci6n de 
caz 6n para las tr e s espe ci e s y que su dist ri buci6n fue normal 
ya que no se e nco n tr 6 dif e rencia sign i f ic ativa entre los 
pun t os de muestr eo . Como hubo similitud e n las muestras se 
con struy6 un año artifi c ial, es decir se consider6 a todos 
l os organismos como si fueran de un solo año (Arreguin
San c he z, 1992 c o m. pers.). Debido a l a s caracteristicas 
biol 6 gicas de es tos animales se utilizaron todos los 
o rganismos de cada especie para todos los c al c ulos. 

Lo s dat o s agrupados por especie y sexo se ut i 1 iza ron 
pa r a o btener las r e la c iones entre la longitud y el peso para 
c ada especie, obteniéndose los valores para las co nstantes a 
y b, asi como e l valor del coeficiente d e c orrelaci6n r, 
mediante la ecuaci6n de Ricker, 1975: 

Do nde : 

W= Pes o Total(grl 

b 
W= a L 

L= Longitud Total(cm) 
a= Ordenada al origen 
b= Pendiente 

Los datos de longitud fueron agrupa d o s en intervalos de 
3 c entímetros para cada especie y para cada sexo, con lo 
cual se elaboraron los histogramas de fre c uencias para 
determinar las longitude s medias de l as clases de edad 
presentes en la ca ptura, utilizando los métodos de Cassie, 
19 54 ; Bhattacha rya, 1967 ; y Paul y & David, 1981 . Al mismo 
t iempo se el a bo r a r o n l o s histogramas de f re c uencia de pesos 
en l a mu e st r a . 

a) M~todo de Cass i e: 

El mét odo d e Ca ssi e s upone una dis tr i buci6 n normal para 
ca d a grupo de edad integrante de una poblacibn. Al 
r e presentar una c urva normal en papel de probabilidad la 
dis tr ibuci6n se muestra como una línea r ec ta de la cual se 
podra estimar su media y varianza, co n estos parametros 
podr e mos reconstruir la curva normal te6r ic a cuy a integraci6n 
(ar ea bajo la c ur va ) i ndic a ra la magnitud d e dic ho grupo de 
e d a d . Cuando e xis te n vari a s edades en una misma muestra, el 
res ultado en el papel d e probabilidad s e ra una cur va 
ondulant e , donde la zona de sobreposi ci bn d e dos grupos d e 
e dad sucesivos se most rar a c omo un c ambi o a brupto de la 
pend i ente, en sentido positivo (Punto de Infl ex i6n) . Una vez 
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que se identifican los posibles Puntos de Inflexibn se estará 
en posibilidad de identificar los parámetros correspondientes 
a cada grupo de edad y potencialmente la estructura de la 
poblacibn (Arreguin-Sánchez, 1986). 

b) Método de Bhattacharya: 

Este método es también una representacibn gráfica de las 
tallas contra la fre¿uencia, este fué desarrollado con ayuda 
del mbdulo MPAI (Modal Class Progression Analysis) contenido 
en el programa de computacibn ELEFAN (Electronic LEngth 
Frequency ANalysis) (Gayanilo, ~ ~., 1989). 

c) Método de Pauly y David: 

A diferencia de los anteriores métodos que dependen en 
cierto grado de la interpretacibn del investigador para 
identificar los grupos de edad, este método es numérico, y 
consiste en el análisis de los datos de frecuencia de 
longitudes, de donde se obtienen mediante un proceso 
meramente numérico, los grupos de edad presentes en la 
muestra. 

Este método es una modificacibn al procedimiento 
señalado por Pauly ( 1980) y en consecuencia parte de los 
mismos supuestos los principales ajustes tienden a 
contrarrestar la sobreestimacibn del valor de Loo, asi como 
el ruido excesivo introducido por datos o picos, aislados que 
representan clases de longitud con muy pocos individuos. Los 
supuestos bajo los cuales descansa el método, tal como fué 
planteado originalmente son: 

1> La muestra usada representa a la poblacibn sujeta a 
investigacibn. 

2> El patrbn de crecimiento individual es el mismo año con 
año. 

3> El crecimiento individual promedio es 
adecuadamente por el modelo de Von Bertalanffy. 

descrito 

4> Todos los peces de la(s) 
longitud a la misma edad, 
diferencias en longitud pueden 
en la edad. 

muestra(s) tienen la misma 
y en consecuencia que las 
ser atribuidas a diferencias 

De estas cuatro suposiciones la primera se vuelve un 
problema de muestreo, y de la adecuada representacibn que 
obtengamos al tomar muestras dependerán los resultados 
obtenidos. Los puntos 2 .Y 3 son elementos básicos que son 
generalmente aceptados y aplicados constantemente en los 
estudios de generales de dinámica de poblaciones por lo cual 
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son aceptables. El punto 4 dificilmente se cumple en la 
naturaleza, y los mismos autores discuten este punto 
indicando que su adopcibn no lleva a sesgos que afecten de 
manera importante las estimaciones (Arreguin-Sánchez, 1986). 

Una vez obtenidos los gn1pos de edad, estos serán 
ut 1 l izados mediante el metodti dP Ford-Walford, modificacion 
de Be,ertu11-Hol t, integrado en el programa de computadora, 
ELEF86, cDn la rual s•? obtienen los valores de K, Loo y To a 
partir del modelo de Van Berthalanffy (Ricker, 9...Q _ill.): 

-K(t-tol 
Lt= Loo (1- e 

Donde: 

Lt= Longitud a una edad determinada 
Lm= Longitud m~xima promedio 

K= Constante proporcional a la tasa de catabolismo 
(Cte. de Brody) 

t= Edad expresada en~ (Cailliet, 1986; Schwartz, 1984; 
Parsons, 1983; Branstetter, 1986) 
to= Parámetro tebrico de ajuste que representa la edad 

cuando la longitud es cero. 

Para obtener el crecimiento en peso se transformo el 
valor de Loo para cada especie a su peso correspondiente 
(Woo) y elevando al cubo el factor que lo multiplica (en este 
caso se utilizo el valor del exponente de la relacion 
longitud-peso (b) (Arreguin Sánchez, 1981). 

-K(t-to) 
Wo= Woo [ 1-e 

La longevidad máxima fué calculada como sugiere Pauly, 
1980: 

Longevidad máxima= 3/K + to 

Donde: 

K= Coeficiente de Brody 

to= Parámetro de ajuste que representa la longitud hipotética 
a la edad cero. 

3= Cte. que representa el crecimiento máximo de un cuerpo 
tridimencional. 

Cabe señalar que las ecuaciones 
obtuvieron ut i 1 izando las clases medias 
del método que mostró mayor claridad. 

1 7 
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Se construyb una clave Edad-Longitud para c a da 
me diante la frecuen c ia de longitudes y los grupos 
presentes en la muestra. (Doi, 1975; Pereiro, 1982) 

especie 
de edad 

Mediante esa clave se determinb la c omposicibn de la 
ca ptura por edades, para c ada especie. 

TlBUROMY CAZOM 

c. panm1ll 

a. tarruaoYae 
~ 

'lmllJKIN 

•
························1ll 

18" CilOM S. tlburo 
82'S 81% 

_____ ___ ,. ______________ _ 

C.llCJ'OllObu 
18" 

Fig.7. -Composicion de la captura de 
tiburon y cazon en el estado de 
Campeche. 

RESULTADOS: 

De la apli c acibn de pruebas estadisti c as 
se trataba de la misma pob l acibn de cazbn 
especies y que no hay diferencia ni temporal 
la c aptura, ademas de que su distribucibn es 
que se considerb toda la c aptura como si fuera 
y de un solo lugar, la Sonda de Campeche. 

se observb que 
para las tres 
ni espacial en 
normal; por lo 
de un solo ·año 

La captura de cazbn de la Sonda de Campeche con respecto de 
la de tiburbn (Fig.7) es muy superior en cuanto a cantidad de 
organismos de una especie se refiere, así po demos observar 
que de 805.4 organismos contenidos en la muestra total de 
tiburbn y cazbn, un 82% pertenece a las c uatro especies de 
c azbn y de estas cuatro especies Carcharhinus porosus, 
representa solo el 1 % de la captura de cazbn por lo que la 
pesqueria de cazbn queda compuesta por tres especies en su 
mayoría, y estas son e n orden de importancia (Tabla 2) 
Sphyrna tiburo(51%), Rhizoprionodon terranoyae(33%) y 
Carcharhinus acronotus(16J. Asimismo la composicibn por sexos 
de la muestra quedo formada por un 52.3 % de hembras y 47.7 % 
de machos (Fig.8). 
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Tablm 2.- Compoelclón de la mueatra utllluda pera 
la del9r'lnlMcl6n de ect.d y crecimiento de cazón. 

. ESPECIE lOT M t¡ "' t¡ M: H 

21152 1211 17.12 114 42.48 1 : 0.7 

8.tlburo 3868 1111 11.IM 20tO 80.11 1 1 1.8 

1017 144 158.00 488 47.00 1 : G.I 

1687 1120 47.78 1417 H.27 1 ____ ._. ....... 

Machos 

Hembras 

Fig.8.-Composicion de la captura de 
cazon en la Sonda de Caro.peche por sexos. 
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Dadas las diferentes especies que se tratan en el 
presente trabajo y la gran cantidad de inform.acibn para cada 
sexo y para cada una, los resultados se presentan para cada 
especie por separado. 

Sphyrna tiburo : 

Frecuencia de longitudes: 

En la Figura 9 se p·uede observar la distribucibn mensual de 
este pequeño tiburbn, la cual al parecer no esta limitada por 
ningun tipo de factor, ya que aparece todo el año, y con 
excepcibn de los meses de abril, mayo y noviembre su captura 
es abundante. 

'DE 0RGANl8M03 Ci\PTURADO~ 

123456789101112 
MES 

Fig.9.-Distribución mensual de Sphyrna 
1ill!.ll:Q en la Sonda de Campeche. 

La distribucibn por tallas, pesos y sexos de la muestra se 
observa en la Figura 1 O, las hembras presentan un intervalo 
de longitud de 30 a 123 cm. siendo la talla mas abundante la 
de 40.5 cm., y un intervalo de peso de 0.075 a 7.9 Kg. con 
una frecuencia mas abundante de 2. 17 Kg.; para machos el 
intervalo de tallas fué de 31.5 a 103.5 con frecuencia mas 
abundante de 40.5 y 79.5 lo que indica que en su mayoría la 
captura se compone de organismos recién nacidos y juveniles, 
y su intervalo de peso fué de 0.075 a 3.3 Kg. siendo mas 
frecuentes los individuos de 0.957 Kg. 
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Flg.11.-Qnu de la relacl6n longitud 
peao para Sphvrna ~-

Relacibn Longitud-Peso: 

IUllCllOe a-.; b . , 
r 

100 1IO 140 

Los valores obtenidos de la relacibn longitud-peso para 
Spbyrna tiburo muestran un valor de b de 3.3446 para hembras 
y de 2.9098 para machos con lo cual podemos afirmar que ambos 
tienen un crecimiento de tipo isométrico, observandose 
diferencias entre ellos hasta los 81 cm. de longitud total, 
punto desde el cual los machos tienden a crecer en longitud 
igual que las hembras, pero adquieren estas mayor peso 
(Fig.11). 

Edad y crecimiento 

Como resul tacto de los diferentes métodos de sepa rae ibn 
de componentes de edad, se obtuvieron una serie de longitudes 
medias para cada componente (Tabla 3). Con estos datos y la 
distribucibn de frecuencias en la muestra se elaborb una 
clave Edad-Longitud (Tabla 4), para determinar la composicibn 
por edades de la captura (fig.12). Ademas las clase medias de 
longitud para cada componente proporcionaron informacibn 
suficiente para calcular los parametros de crecimiento de 
esta especie (Tabla 5). Estos componentes fueron obtenidos 
por separado para machos y hembras por los tres métodos: 
Pauly (fig.13), Cassie (fig.14) y Bhattacharya (fig. 15). 
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Tabla 3.-Longltudea medias de lae claaee de edad 
obtenldaa para S.tlburo por 3 m6todoe diferente•. 

ci ... MACHOS 
de ecl.t Cuale,1964 Bhattacharya, 1987 Pauly, 1888 

1 38.0 36.0 M.O 
11 81.2 82.6 
111 73.0 71UI 74.'5 
IV 78.0 83.0 
V 88.0 82.0 
VI 100.6 108.15 

HEMBRAS 
1 33.0 3'1.0 38.IS 
11 os.o 66.7 68.7 
111 78.0 78.2 76.6 
IV 83.2 81.fi 
V 83.0 81.0 87.15 
VI 18.6 88.6 

Tabla 4. -aaw EdM-Longltud para 
8phyrna tlburo de la Sonda de c.mpeche . 

...._ 11 •• ,,, ,, ,,, ,,,. ,,, . ..... 11 --- .. --- -...... -...... •• ....... . .. .... , ... . , ... . .. ..... , " ...... -..... .. ..... • .... .. .... ,. 
" ,, .. ,.. •• ,._,. ... , .... , ... ...... . .. 

M·P ••• ...... . .. ...... . .. --- .. ..... ' ...... ' 
__ , .. -, .... 1 .. , .. 
tM-111 , .. 
ttt-•H ... " ..... ,,, •• nr-1• ... .... ,u • 
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Tabla 6.-Parémetros de crecimiento obtenldoa para 
-ª·tlburo por tree métodoa diferentes. 

MACHOS 

CU.le,111154 Bhattmharya, 111117 Pauly,11181 

LmU. 111U 118.4 1111.4 
K 0.3781 0.3478 0.3'08 
to 0.1 0.2 0.1 

• 37.488 34.71115 3'.4711 
b 0.7008 0.8888 0.7082 

Longevidad 8.2 8.8 8.9 
(afio•) 

HEMBRAS 
Llnb. 113.8 1111.7 118.3 

K 0.3134 0.31211 0.3011 
to -0.2 -o.a -o.a 
• 30.827 31.081 3Cl.240 
b 0.73011 0.7313 0.700 

Longwldad 11.4 lt.4 lt.7 
(alloa) 

l lf'l 11 Ctp1u11 

60 

40 

20 

10 1 w-r---:"'-+'7....._+____,==:L-.,-'---/ Oomblnt!dos 

A f-,L-.,L--,L--,Alllllllf:--,L_--,L-----,.L_-/ Hembras 
Q-"--.,.......l.-~L..,.-'-~"-,--"--"T-"'-.--'-...-''---../Machos 

o 3 

Fig.12.-Estructura de la captura por 
edades para Sphyrna tiburo en la Sonda 
de Campeche. 
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La ecuacibn qu e describe el crecimi e nto en longitud para 
las hembras de ~L.!l.-ª. tiburo queda de la sigui e nte manera: 

----•-.i 1IO 

100 

eo 

40 

IO 

w.ata 
Loo-11Q.1 
K-<>.3oe9 
to-0.1 

-0.3101(t-(-0.2)) 
Lt=115(1-e 

Hllftbna 
Loo-116 

K-0.3101 
to-{).2 

O'--~~~--'~~~~-'-~~~~-'-~~~~..._~~~~ 

o a 4 • • 10 --F1g.18.~ de creclllllento pua 
Sphyma tlburo en la Sonda de Campeche. 

A partir de l a cual se construyb la curva de 
crecimiento para las hembras (Fig.16). 

La ecuacibn que describe el crecimi en to en peso para 
estos o rganismos es : 

-0.3101(t-(-0.2)) 3.34468 
Wt= 6.805(1-e ) 

De igual manera para los ma cho s la ecua c ibn de crecimiento en 
l o ngitud quedb asi: 

-0.35 59 (t-0 . 1) 
Lt=119.1(1 - e ) 

Y la curva de c r ec imi e nto se observa en la Fig.16. La 
ec uacibn que desc ribe e l crecimiento en peso es la siguiente: 

La 
recíen 
dur a nte 

-0.3559(t-0.1) 2.91404 
Wt= 5.56 0(1-e ) 

c urva de c r eci mi en to para hembras indica que los 
na cidos crece n e n longitud 2 1 cm. aproximadamente 
su primer año de vida, 15 durante el segundo y asi 
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sucesivamente estos incrementos se van reduciendo hasta que 
son minimos en estado adulto. En la misma figura se observa 
la curva de crecimiento para ambos sexos la cual nos muestra 
que no existen diferencias de crecimiento para ambos. 

La longevidad maxima, calculada por la fbrmula de Pauly, 
(1980) nos da corno resultado 9.4 anos. 

De igual manera para machos, estos crecen durante su 
primer ano alrededor de 26 cm. y 18 durante el segundo y asl 
paulatinamente decreciendo. 

Su Longevidad maxima es de 8.5 años. 

Rhizoprionodoo terraoovae: 

Frecuencia de longitudes: 

En la Figura 17 se puede apreciar la distribucibn 
mensual, de este cazbn, la cual nos muestra que durante los 
meses de enero a marzo, es escaso y casi no se captura y su 
abundancia mayor es en los meses de abril a septiembre donde 
encontramos particularmente de organismos recien nacidos y 
juveniles, debido tal vez a sus habitos migratorios (Parsons, 
1983). 

600 

300 

200 

100 

I ·- ---- ----------I-

-¡ 

~'.i¡it~~..::_,,L-;r--/-"7"--r'-7'--;,,___:t'---7 Ccr:-.IJio.Y'.oo 
__.,.'-->~,.._...,.___,.__,.___.,.~,___., Ham~a& 

-"-r~c-"--r-".--,-"-r-.......-"-,,-'-.,_.....,.-'-T-"'-r~Mocllos 

1 2 3 4 8 7 8 ll !O !! :2 
ME• 

Fig.17-Distribución mensual de 
Rhimprionodon terranova9 de la Sonda de 
Camp.:;che 

En la figura 19 podemos observar la distribucibn por 
tallas, pesos y sexos de .la muestra; las hembras presentaron 
un intervalo de 34.5 a 112.5 cm. de longitud con la 
frecuencia mas abundante de 49.5; para machos el rango de 
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longitud va de los 30 cm. a los 115.5 con una frecuencia mas 
abundante de 49. 5 y 61. 5, 1 o que indica que en su mayo ria la 
captura de esta especie es predominantemente de organismos en 
estadios juveniles. Por lo que respecta al peso el intervalo 
presentado por las hembras fué el mismo que para machos, de 
O. 1 a 7 Kg. con una frecuencia mas abundante de O. 745 para 
hembras y 1 .128 Kg. para machos. 

1 tn lt Captwll 

/ 

F ig.20. -Estructura de la capt •~ : a por 
edades par a Rhizopr 1onodon ·:::rr anovae 
de la Sonda de Campeche 

Relacibn longitud-peso: 

Los valores obtenidos de la relacibn longitud-Peso para 
Rhizoprionodon terranovae indican un valor de 2.9618 para 
hembras y de 2.9514 para machos lo cual nos permite afirmar 
que ambos tienen un tipo de crecimiento isométrico, 
observandose mínimas diferencias entre ellos en cuanto a 
longitud y peso se refiere (Fig18). 

Edad y crecimiento: 

Con los componentes obtenidos por los diferentes métodos 
de separacibn de clases de edad (Tabla 6), y con su 
distribucibn de frecuencias se construyb una clave Edad
Longitud (Tabla 7) con la cual se determinb la estructura por 
edades de la captura (Fig.20) y ademas proporcionaron 
lnformacibn suficiente . para calcular los parametros de 
crecimiento (Tabla 8). Al igual que la anterior especie los 
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Tabla 8.-Longltudee media para IU cluea de ect.d 
obtenida para B.terranone por trn rn6todo9. 

CIUee 
de edM 

1 
11 

"' IV 
V 
VI 

' u 
111 
IV 
y 
VI 

cu.le,1164 
se.o 
84.0 
78.0 
93.0 
88.0 

102.0 

97.0 
es.o 
78.0 
93.0 
18.0 

MACHOS 
llhattacharya,,1887 

SI.& 
82.8 
78.1 
11.2 
17.0 

HEMBRAS 
se.o 
ee.o 
77.2 
12..41 
101.1 
109.1 
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Pauly, 1888 
SI.O 
es.o 
81.0 
IO.O 
18.0 

94.8 
158.8 
71.8 
11.1 
17.1 
101.0 
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Tabla 7.-claw Edad-Longitud para 
Rhlmprlonodon terrancMl8 en la Sonda de Campeche. 

~ o n HI "' y Y1 Yll ..... • ..... .. ..... ., ..... .. ...... , .. ...... , .. .... ., In 
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•-n .. 
Tl-1'1 .. 
n-n 11 ...... ., 11 ..... 11 ...... 11 .... .. ..... 11' ..... .. ·-· .. ... , .. .. , ... , .. 11 , .. _,.. • 111•tll • 1U·l1' 1 
114-111' • 
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Tabla 8.-Parimetroa de crecimiento obtenidos para 
Rhlmprlonodon terr~ por tree m6todoa. 

MACHOS 
CU81•,1854 Bhatmcharya, 1987 Plluly, 1888 

l..mh. (cm.) 110.1 111.7 112.1 
K (anual) 0.4411 0.4033 0.4088 
to 0.1 -0.1 -0.1 

• 40.8784 37.081 37.687 
b 0.82H 0.8881 0.8867 

L..ongevtd8d (Alloe) 7 7.4 7.3 

HEMBRAS 
Lmh.. (cm) 111.8 110.4 111.6 

K (anual) 0.4238 0.4578 0.4143 
ID 0.1 0.2 0.1 

• 0.8647 0.8327 0.8808 
Lono-vldad (aftoa) 1.a 8.8 7.4 
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componentes de 
por separado, 
figura 21 para 
Bhattacharya. 

edad fueron obtenidos para machos y hembras 
los cuales se aprecian graficamente en la 
Pauly, fig. 22 para Cassie y fig. 23 para 

La ecuacion que describe el crecimiento en longitud para 
las hembras de Rhizoprionodon terranovae queda de la 
siguiente manera: 

-0.4302(t-(0.1)) 
Lt=111.2(1-e ) 

A partir de la cual se construyo la curva de crecimiento 
para hembras. La ecuacion que describe el crecimiento en peso 
es: 

-0.4302(t-(0.1) 
Wt=5.505(1-e 

.._,....,_,_, 
120 ....,... 
100 k°-8."Jail cm 

to~.1 

80 

eo 

40 
HemllrM 

20 ~~~~ 
o 
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~,_, 

Flg.24.-CUrvas de crecimiento para 
Rhlzoprlonodon terranovae en la Sonda de 
Campeche. 

6 7 

2.96189 
) 

Para los machos la ecuacion de crecimiento en longitud 
quedo de la siguiente manera: 

-0.4281(t-0.1) 
Lt=110.7(1-e 

Y su curva de crecimiento se puede ver en la figura 24. Su 
ecuacion de crecimiento en peso es la siguiente: 
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-0.4281(t-0.1) 
Wt=5.660(1-e 

2.95145 

La curva de crecimiento para hembras indica que los 
recien nacidos crecen durante su primer año alrededor de 26 
cm., 17 en el segundo y conforme van aumentando de edad el 
incremento es menor. 

La longevidad calculada es de 7 años. 

Para los machos, el primer año de vida libre crecen 25 
cm. y 16 durante el segundo. 

Su longevidad calculada es de 7.1 años. 

Carcharhinus acronotus: 

Frecuencia de longitudes: 

La distribucibn mensual de este organismo (Fig.25) 
indica que su presencia esta restringida a los meses de abril 
a agosto, el resto del año solo hay unos cuantos org. 
presentes en la captura. 
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Fig.25.-Distribuclón mensual de 
C¡¡rcharr1inus acronotus en la ;_iund:i de 
campeche. 



La distribucibn por tallas, pesos y sexos de la muestra 
se observa en la f ig. 26 ¡ el intervalo presentado por las 
hembras fué de 28 cm. a los 130 cm. con una frecuencia mayor 
en el rango de 52.5, para el peso se presentb un rango entre 
0.175 y 13.75 Kg. con frecuencia mayor de 1.295; para machos 
la frecuencia mas abundante fué de 52.5 y 55.5, teniendo un 
intervalo de longitudes entre los 26 cm. y los 118, con una 
presencia mayor de organismos juveniles. El intervalo de peso 
presente fué de 0.150 a 9 Kg. con mayor frecuencia en 1.550. 
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• 
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• 
o 
o IO 40 

11-0.0000069 
b-2.90983 
r-0.967604 

IO IO .......,._....., 
Flg.27.-curvu de la relacl6n longitud 
peao para Ceroharhlnut aaronotut. 

Relacibn Longitud-peso: 

-

1IO 140 

Los valores obtenidos para las hembras de Carcharhinus 
acronotus , en la relacibn longitud-peso indican un valor de 
2.7112 y para machos de 2.9098, lo cual nos permite afirmar 
que ambos tienen un tipo de crecimiento isométrico, donde a 
partir de los 87 cm. las hembras tienden a crecer mas en 
longitud y los machos en peso (Fig.27). 

Edad y crecimiento: 

Con las longitudes medias para cada clase de edad (Tabla 
9) se construyb la clave Edad-Longitud (Tabla 10) para esta 
especie con la cual se determinb la distribucibn 
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Tabla 9.-Longltudee medlu de lu cluM de edad 
obtenldaa para º-.-cronotue por tree rn6todoe. 

C-le.1114 
aa.o 
48.0 
H.2 

71 

aa.o 
'8.0 
18.0 
N.O 

MACHOS 
lhatlMtlarJll, 11187 .... 

H.1 
7U 

11.1 

Ha.wJ 
N.O 
14.1 
71.2 
H.1 

Tabla 10.-Claw EMd-Longltud s-ra 

Pautr.1888 
a.u 
12.1 
70.I 
19.1 
81.1 
100.I 
110.1 

a.u 
11.11 
78.11 
N.11 
M.11 
108.I 
11U 
111.a 
117.8 
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Tabla 1t-Parimetroe de crecimiento obtenldoa pera 
.Q..llCf'OOOtua Por trea m6todoa diferentes. 

MACHOS 

c..-,11¡54 Bhatmchvya, 1987 Pauly, 198e 

L...máx. (cmJ 168.0 .186.3 184..6 

'~ {anual) 0.1768 0.1713 0.1430 
\~ -0.2 -0.4 -0.7 
a 27.1 28.0 21.907 
b 0.8389 0.8428 0.8888 

Longevidad (al\oe) 17 17 20 

HEMBRAS 
LmU. (cm.) 181.G 183.8 188.8 

K (anusl) o.11oe 0.1863 0.1709 
to -o.a -0.6 -0.4 

• 26.4 26.1 24.93 
b 0.8419 0.8468 0.8429 
~ (aftoa) 17 17.6 17 

.·~, /' 
'\ 

7 r 

"Jt' • ~I , , S ,_. _·:...__: ~:,- 1 ,¡;,1'"; 
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0.18 
0.16 
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o.e;, 
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-0,().4 

-o.oe 
-C.l~ 

·C.1 
·C.1.c i 
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-0.13 
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por edades de la captura (Fig.28) y se calcularon los 
parametros de crecimiento para hembras y machos (Tabla 11). 
La representacibn grafica de dichos componentes se aprecia en 
la figura 29 (Pauly), fig. 30 (Cassie) y fig. 31 
(Bhattacharya). 

Quedando la ecuacibn que describe el crecimiento en 
longitud de las hembras de Carcharhinus acronotus ele la 
siguiente manera: 

-0.1691(t-(-0.2)) 
Lt=159(1-e ) 

"---•-> 180 ~ 

180 Loo•163. 7 
K-0.1724 

140 

120 

100 

80 

80 

40 

ao 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 11 10 
-c.-i 

Fig..82.-curvu de crecimiento para 
Carcharhlnue acronotua en la Sonda de 
Campeche. 

111 20 

De esta se construyb la curva de crecimiento para las 
hembras. La ecuacibn que describe su crecimiento en peso' es 
la siguiente: 

-0.1691(t-(-0.2)) 2.71236 
Wt=15.00(1-e ) 

Para los machos la ecuacibn de crecimiento en longitud 
quedb asi: 

-0.1724(t-(-0.3)) 
Lt=163.7(1-e 

Y su ecuacibn de crecimiento en peso 
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-0.1724(t-(-0.3)) 2.90983 
Wt=18.877(1-e ) 

La curva de crecimiento para machos y hembras se observa 
en la fig.32. 

La curva para hembras nos muestra como, durante el 
primer ar]o incrementan 19 cm. y 16 durante el segundo para 
que es~P incremento sea ínfimo en estado ad11lto. La 
longevidad máxima es de. 17.2 años. P.lra machos el incremento 
durante '"l µr1mer año es de 21 cm. y de 17 cm. para el 
segundo. 

Conº"ª longevidad maxima de 17.1 años. 

or:-;UiSION 

Fn cualquier trabajo de investigacibn, la 
rPpr,.sentatividad de la muestra es uno de los aspectos de 
mayor importancia,,.,¡ que de este depende la confiabilidad y 
la validez de los resultados obtenidos. Sin embargo el tener 
un tamaño de m11Pstr·a actecuado esta en funcibn del tipo de 
poblaciorr que se trabaje, y de la variabilidad de la misma. 

Di\ersas poblaciones aportan un gran numero de 
individuos para obtener muestreos complPtos de los cuales se 
uhtendra un numero importante de resultados cuyo margen de 
error puede ser minimo debido a la misma representatividad de 
la m11estra, tal es el ·~aso de muchos moluscos, crustaceos y 
peces bseos. No obstante existen organismos cuya densidad 
pobla•'ional es escasa y su distribucibn geografica muy 
amplia, ademas de que no existen pesquerías definidas y bien 
estructuradas hacia su explotacibn, este es el caso de los 
elasmobranquios y en especial de los tiburones. 

Doi, 1975 menciona ciertas caracteristicas de las 
pequerias del Japbn, las cuales son exactamente las mismas 
que presenta la pesquer!a de cazbn y tiburbn en nuestro pais, 
las cual('s dificultan la introduccibn de la teoria del 
muestreo, lo que hace mas dificil obtener datos precisos y 
confiables: 

-Diferentes métodos y artes de pesca. 
-Pesquerias reducidas y muchos pescadores. 
-Muchos puertos pesqueros. 
-Variedad de especies de tamaños diversos. 

-Inestabilidad en los desembarques y las especies 
desembarcadas. 

Sin embargo a pesar de su alta movilidad y de su 
dificultad para muestrear, hay especies de tiburones que son 
capturadas por los pescadores de escama con mayor frecuencia, 
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debido a que habitan en zonas costeras, donde desarrollan 
todo o gran parte de su ciclo de vida, estas especies son 
particularmente juveniles y recien nacidos de especies 
grandes como Carcharhinus leucas, Carcharhinus limbatus, 
Sphyrna lewini, etc., o recien nacidos,juveniles y adultos de 
especies pequeñas conocidas localmente como cazbn; lo cual 
permite contar con una mejor oportunidad de examinarlos en 
numero suficiente. 

El presente trabajo esta basado en un numero abundante 
de organismos cuyo tamaño sobrepasa la mayoría de los 
trabajos realizados para cualquier especie de tiburbn; 6537 
organismos de tres especies (Tabla 2) fueron utilizados. 

Diferentes conclusiones pueden resultar del analisis de 
datos por diferentes métodos o autores(Pauly & David, 1981) 
especialmente si la distribucibn de frecuencias no tiene bien 
claras las modas (Me Donald & Pitcher, 1979); sin embargo la 
aplicacibn de los tres métodos para las tres especies de 
cazbn en general llevo a la obtencibn de grupos de edad donde 
la diferencia es mínima. Aunque en alguno de los casos como 
en .!L.. terranovae los grupos aparecen casi idénticos para los 
tres métodos, •3n ~ tiburo y C. acronotus para el método de 
Pauly resultaron clases de edad que no fueron identificadas 
por los métodos de Cassie y de Bhattacharya y aun mas para C. 
acronotus el método de Cassie resulta poco claro, como se 
aprecia en la figura 21. 

De manera general fueron muy similares los componentes 
de edad, obtenidos, éstos concuerdan casi totalmente con lo 
reportado por Branstet ter y Me Eachran, 1986; Al varez, 1985; 
Schwartz, 1984; Parsons, 1983 aunque esta se refiera, si 
bien, a las mismas especies, también a otras condiciones, lo 
cual quedb demostrado al calcular los parametros de 
crecimiento; sin embargo el método ' de Pauly fué el mejor en 
cuanto a clases de edad. 

La distribucibn de frecuencias de longitud para las tres 
especies en general muestra el mismo comportamiento, la gran 
mayoría son organismos juveniles y recién nacidos, los 
cuales fueron atrapados preferentemente por embarcaciones 
menores que enfocan su esfuerzo a la pesca de escama, lo que 
determina que la mayor parte de la pesqueria de esta especie 
este conformada por organismos inmaduros (Uribe,1986, Seca _g_1 
fil., 1987) 

Por lo que respecta al peso, se sigue el mismo patrbn, 
ya que la mayor parte de la captura es basada en organismos 
menores de 1 Kg. de Peso, lo que quiere decir que los 
pescadores basan sus beneficios econbmicos en el numero de 
organismos capturados, mas que en el peso de estos. 
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Fst .1 abundancia de or g;i nismu s d P tal las men o res, es una 
const? c t1 .. 11cia principalment•.' .Je qt1•' ••st is especies presenta n 
hábit"s nPtamente co steros y d(•sar·r,,I Jan todo o gr an parte d e 
st1 ci<: ill de vida •!n r>sl.1 :1ri~a. J'<H lo cua l sus críos siempre 
PS[dn P rt peligro ,¡,. S<'I di•J>r<· dados por Otros animales mas 
gr a nd<·'s y "apturad<>s P•H· p1•sqt1Pr ias como raptura i ne idr>ntal. 

S in .. mb.irg <> , "'"-"J11tramos al g 11nos o rgan i s mo s grandes los 
cuales son 1il >lc> nid <>s por embarcaciones que se dirige n a la 
pPs •·d di' 1 cdzbn, ¡ ,,s c11.1 les son • apt ur ados mhs lejos de la 
t'ost a dr>hido a q111• por ejemplo L acrono tus y R. terranovae 
realizan migra <'ion•!S verti c ales f>n e st a do a<lult o , lo que 
orasiona que solo fuera de la costa , en aguas más profundas 
sean capturados 11rganismos ad11l t os <lP estas es pec ies 
(Schwartl:. 1'184; P.11sons, 1983). 

/'ar<1 h tiburo, la marcada abundancia del estadio 
inmadur u •'ti la ca ptt1ra, ha ce poner especial énfas is en esta 
esp,,1· ¡,. yd quP es la que aporta el mayor número d e ejemplare s 
a L1 pesqueri a de? cazan, debido a qu e e sta desarr o lla todo 
s u cic lo de vida en aguas cos teras. Por lo que r es pe cta a la 
proporc ion machos hembras encontramos , que para h t iburo 
exist e una pequeña diferencia entre ambos ya que hay casi 
dos hembras ( 1 .6) por cada mac ho, por lo que respe ct a a las 
otras dos especies la rela cib n entr e sexos es 1 1, hay 
igual proporcibn (Prueba de Z al 95% de confianza). 

La distribucibn mensual en la captu ra de estas especies, 
en e l ca so de ~ tiburo parece ser que no esta restringida 
por ningún tipo de factor, esto está evi denciado en que se le 
localiza todo el año en la c osta. Para E_,_ terranovae la 
distribucibn se restringe un poco solo en número de 
organismos capturados, en los meses de enero a marzo, pero 
esta presente todo el año, encontrandose las maximas capturas 
en los meses de invierno; para L. acronotus es mas notoria la 
restriccibn de su distribucibn ya que su presencia es casi 
nula durante los meses de septiembre a marzo, obteniendose 
una máxima captura en junio, dado que en invierno busca aguas 
mas profundas ( Schwartz, 1984) . 

Por lo que respecta a la relacibn longitud peso para 
esto s organismos encontramos que en general tanto ma c hos como 
hembras presentan un crecimiento de tipo isométrico; cuando 
el exponente h es igual o cercano a 3 se dice que los 
organismos presentan un crecimiento de tipo isométrico, esto 
es que los individuos bajo este modelo crecen sin c ambiar de 
forma. 

En este caso los valores de b para machos de h tiburo 
es de 2.91 y de 3.3 para hembras lo cual esta en r e la c ibn con 
lo antes mencionado . Para las otras dos especies en general 
el valor del exponente b fue de 2.7 a 2.95. 



Para el caso de ~ tiburo se observaron diferencias de 
crecimiento hasta los 81 cm. aproximadamente, longitud a 
partir de la cual tanto machos como hembras continuan 
creciendo en longitud pero las hembras tienden a ganar mayor 
peso esto pudiera estar relacionado con sus habi tos 
reproductivos, ya que en esta especie se presentan dos cortos 
ciclos reproductivos anuales y por lo tanto, las hembras 
requieren una mayor cantidad de biomasa. 

Tanto para Rhizopr ionodon terranovae como para L 
acronotus la relacibn es muy parecida entre machos y hembras, 
en el caso del primero, no hay una diferencia notoria, el 
¡ncremento tanto en longitud como en peso es igual para ambos 
sexos; para el segundo una ligera diferencia es notoria, las 
hembras tienden a medir un poco mas, pero los machos 
adquieren mayor peso, como lo menciona Branstetter, ( 1981) 
para los géneros de la familia Carcharhinidae en general. 

Para estas especies de cazbn se encontrb que su 
distribucibn de frecuencias presenta una marcada 
superposicibn de las clases de edad lo cual resulto obvio al 
obtener graficamente los componentes por los tres métodos; 
para el método de Pauly surgieron algunos componentes que no 
habian aparecido por los otros dos en general los 
componentes obtenidos son muy similares. 

La representacibn graf ica de la estructura por edades de 
las tres especies nos muestra un cuadro preocupante ya que 
para .S.... tiburo se reporta una edad de maduracibn sexual de 2 
años (Parsons, 1987), lo que quiere decir alrededor de los 75 
cm (Uribe, 1986) por lo tanto casi el 60 % de la captura esta 
basado en organismos que no han alcanzado su madurez sexual. 

Se aprecian diferencias entre el numero de machos 
capturados de tallas mayores a 100 cm con el de las hembras, 
lo que se podria interpretar como si no hubiera machos de 
esas longitudes alcanzadas por las hembras, sin embargo una 
prueba estadistica de Kolmogorov-Smirnoff se apl icb a los 
datos de longitud de las hembras con respecto a las de los 
machos y no hubo diferencia significativa; lo cual quiere 
decir que también los machos pueden llegar a alcanzar las 
longitudes maximas que presentan las hembras. Aunque siempre 
hay una ligera tendencia de las hembras a ser mas grandes que 
los machos en muchas familias de tiburones (Branstetter, 
1981). Para las otras dos especies se hizo la misma prueba y 
el resultado fué el mismo, sin embargo para .e_._ acronotus el 
valor obtenido muestra tendencia de las hembras a crecer un 
poco mas que los machos por lo comentado anteriormente. 

Para las otras dos especies es el mismo caso, la edad de 
maduracibn de 1L. terranovae es alrededor de los 85 cm. 
Parsons, 1983) lo cual es- a los tres años aproximadamente, en 
la muestra se encontró "solo" un 90 % de organismos por 
debajo de estas caracteristicas, lo cual quiere decir que 
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s alo un 10% de organismos capturados en la Sonda de Campeche 
son maduros sexualmente. Para L '1Cronotus la talla de 
maduréz es de alrededor de 100 cm.(Castro, 1983; Uribe, 1987) 
la cual es alcanzada a los 5 años, en la muestra encontramos 
de igual manera que el anterior, hay un 90 % de organismos 
inmaduros en la captura, lo cual al venirse presentando año 
con año ha venido mostrándose en una disminucibn de la 
captura de organismos adultos, debido a que s on atrapad a s en 
estadios recien nacidos o juveniles inmaduros . 

En general para l a pesqueria de cazbn la estructura por 
edades (Fig.33), está constituida por un elevado porcentaje 
de organismos que no han alcanzado su edad de madurez, lo que 
representa una seria ame naza para la misma. 

/ 
ó.,) 1 

1 
1 

60i 
i 
1 

.10 i 

,¡---·--·---·-------, 
/1 

1 
1 

Fig.03 -E: ::;:: uc!'.Jí <l por ed~ries :1,; IJ 
cap:u~J cH r.az1)n en lo Sonda c.; CJmpech;, 

La eficiencia de los métodos utilizados para la 
s e paracibn de los componentes de edad es co r roborada al 
ca l c ular los parámetros de crecimiento, ya que los resultad os 
fueron parecidos a los reportados por la bibliografia (Tabla 
12). 
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Tabla 12.-COmpar.clón de loe parimetroe de 
crecimiento para lu trea eapeclea de cazón. 

# DE 0RG. LONCJ. K LONQEVIDAD REFERENCIA 
EXAMIN. MAX. (anual) (aftoa) BIBUOGRAFICA 

216 
288 

19 

21515 

3811 

1027 

110 
110.8 
108 

111 

11l0 
120 

1115 

114 

Sphyrna tlburo 

10 PwMna. 11NNS 
o.aoaa -0.82 115 Alwarm. 1888 
0.868 -O.IN 8-10 Branel8tt8r & 

Ma &ohren, 1881 
OA281 0.1 7 PreMnl8 •tudlo 

Rtllmorlonodon WranawM 

0.84-0.IMI 
o.aHI 0.1 l.li 

c.rcMttllnue .aranotu• 

0.13 

0.1724 -o.a 17 

Pareona, 1887 
PlwMnt9 eetudlo 

Los valores de Longitud maxima encontrados para Sphyrna 
tiburo (Tabla 12) por medio de la ecuacibn de Von Bertalanffy 
concuerdan primero con las longitudes maximas observadas 
durante los muestreos y después con la longitud maxima 
reportada por Parsons, en 1987 en su trabajo sobre ciclo de 
vida de h tiburo, sin embargo esta longitud de 120 cm. 
pudiera ser aproximada porque, Seca (1987) reporta una hembra 
de 123 cm. examinada en el Pto. de Campeche. 

La longitud maxima calculada para .!L...._J_g_rranovae es de 
111 cm., la cual es muy parecida a la reportada por Parsons 
(1985) de 110 cm. y la de Branstetter y 'le Eachran (1986) de 
108 cm., Alvarez (1985) calcula una longitud maximii de 116.8 
t:m.; sin embargo en su estudio no utilizo una adecuada 
1-.~present dC ibn de todos 1 os rangos de longitud, ya que solo 
trabajo con adultos. 

La talla maxima calculada para h acronotus es de 164 
cm., que comparada con la de Schwartz, 84 de 165, parece ser 
la talla real, maxima de este organismo ya que el lo realizb 
mediante el estudio de anillos de crecimiento en vértebras, y 
el presente trabajo mediante el análisis de frecuencias de 
longitud,es decir por métodos diferentes se obtiene el mismo 
resultado, al parecer este organismo no tuvo diferencia con 
respecto a los resultados obtenidos en el Norte del Golfo 
debido esto quiza a los habitas de esta especie, de pasar el 
mayor tiempo de vida en aguas profundas, lo que quiere decir 
iguales condiciones ambientales que en el sur del Golfo. 
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Para .s._,_ tibur o el valo r de la con s t a n te de c r·ecimiento K 
e s de 0.3559 la cual es ta de a c uerdo a l os val ores calculados 
para este organismo por Branstett•'r (1990) y Par sons (1987); 
siendo estos un rango e ntr e los 0.34 a 0.5 8. El valor de K 
pa ra R.,_ terranova e e s de 0.4291, una ta s a de c re c imiento aún 
mas a l ta, y part'C ida < ~ O n l a rt>portad a pa ra l a e Spf'cie por 
Br a nstetter y Me Each ra n (19 86) de 0. 359 y un po c o mas alta 
qu e l a de Alvar ez (19 8'.i). Para h acr o notus la K e s igual a 
0 . 17, diferPnte de la de Schwartz de 0.1 3 , qui za debido a las 
dif e r e nc ias me ncionadas a nteri o rment e. 

La velocidad a la cual la madurez es obtenida quiza 
co ntribuye a la fuerza y reclutamiento de la cohorte, 
e s pe <:i es pequeñas como las tratadas en e l pres e nte estudio, 
maduran mas rapidament e debido a sus altas tasas de 
crec imiento y se reproducen mas que las especies grandes como 
Carcharhinys leucas (Parsons, 1985; Branstetter, 1987a; 
Brans tetter & St i les, 1987). No asi para C. acronotus, esta 
especi e es intermedia e ntre las especies pequeñas y las 
especies grandes de tibur ones costeros . El ciclo reproductivo 
de las hemhras tiene una fase de reposo anual similar a los 
grandes tiburones, pero los crios son relativamente pequeños 
al nacer, oc upan zonas lit o rales donde est a n expuestos a la 
preda c ibn de abundantes tiburones costeros, esta especie 
crec e a una tasa moderada, 0.13 (Schwartz, 1984) . 

Branstetter, (1990) considera que el factor de 
sobrevivencia mas importante es el incremento de la velocidad 
y e fi c iencia de la nat aci bn durante los primeros dias de 
vida, el cual en especies pequeñas, es muy rap i do debido a 
las elevadas tasas de crecimiento. 

La longevidad maxima calculada para JL_ terranovae (7 
años) y h tiburo (9 años aprox.) indica n que su ciclo de 
vida es rapido, hablando de tiburones, l o cual e s debido 
princ ipalmente a su elevada tasa de crecimiento, no asi para 
.e_._ acronotus, c uya l ongevidad fue estimada en 17 años 
aprbximadamente, lo cual esta de acuerdo a su moderada tasa 
de c recimiento. 

En general las espe ci es de ca z bn presentan tasas de 
crecimiento mas altas que los tiburones grandes, debido 
principalmente a la elevada depredacibn que sufren por 
organismos mayores tales como h leucas y a su posicibn como 
organismos tope en las cadenas alimenticias ,lo cual los hace 
fungir como reguladores de las poblaciones de algunas 
especies tanto de moluscos como de c rusta c eos y peces 
pequeños, de esta manera a l crecer rapidamen te pasa de un 
nivel trbf ico a otro y sus ne c esidades de alimentacibn 
r eq ui e ren volúmenes cada ve z mas gr a nde s de a l imento, claro 
e sta, siendo a s u ve z vulnerable a otr os dep redadores 
mayo r e s . 
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CONCLUSIONES: 

La pesquería de cazbn en la Sonda de campeche se basa en 
tres especies de las cuales Sphyrna tiburo es la que aporta 
el 51% de la captura, es decir el mayor número de individuos; 
los cuales son en su mayoria, al igual que para la otras dos 
especies, recien nacidos y juveniles. 

La distribucibn mensual de estos organismos solo varia 
en cuanto al número de organismos y a la edad en que son 
atrapados, ya que las tres especies estan presentes todo el 
año en la captura. 

casi 
poco 

L~ composicibn de la captura por sexos esta integrada 
en igual proporcibn por hembras y machos, aunque hay un 
mas de especímenes hembras, quiza por ser zona de 

crianza. 

El crecimiento para las tres especies es isométrico. 

Esta pesqueria esta integrada en un 90 % por organismos 
menores de los dos años es decir inmaduros. 

Spbyrna tiburo tuvo en general un intervalo de 
longitudes de 30 a 123 cm. con una mayor frecuencia de 40.5 a 
79.5. y un intervalo de peso de 0.075 a 7.9 Kg., con mayor 
frecuencia en el rango de 0.957 a 2.17 Kg. 

Rhizoprionodon terranovae presento un intervalo de 30 a 
115.5 cm. con una frecuencia mayor entre 49.5 y 61.5. Y su 
intervalo de peso fué de O. 1 a 7 Kg., con un rango mas 
abundante de 0.745 a 1.128 Kg. 

Carcharhinus acronotus tuvo un rango de 26 a 130 cm. con 
frecuencia mas abundante de entre 52.5 y 55.5. Su rango de 
peso fluctúo entre los 0.150 y 13.75 Kg. con mayor frecuencia 
en el rango de 1.55 a 1.295 Kg. 

Los métodos de separacibn de componentes fueron 
eficientes para estas especies pequeñas de tiburbn, mostrando 
un poco mas de claridad el método de Pauly y el menos claro 
fué el de Cassie sobretodo para C. acronotus, que como dice 
Branstteter, 1990 es una especie intermedia entre los grandes 
tiburones y los pequeños, lo cual dificulta la aplicacibn de 
este tipo de métodos. 
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Los componentes de edad obtenidos permitieron <. :llcuLH 
]11s parametros de crecimiento de los cuales se concluve que 
"stos como la mayoria de los organismos presentan los 
mayores incrementos de longitud, en los primeros estadios de 
vida, disminuyendo conforme va envejeciendo, hasta que estos 
cambios son imperceptih'es. 

Los parametros de crecimiento para estas tres especies 
d•c ca:nn sun: 

Loo=120 cm.; K=0.3559;_v su longevidad 
ca' :l«fa L" ,¡ . . R.5 ai1os . 

.!L__terranovaf.! Loo= 111 cm.; K=0.4291; y su longevidad 
calculada es dP 7 afios. 

C. acronotus Loo= 164 cm.; K=0.1724; y su 
!»ngevidad calculada es de 17 afios. 

Las tasas de crecimiento en longitud para las dos 
primeras especies son altas en comparacibn con la de L 
acronotus que es mas baja parecida a la de los tiburones 
grandes, lo cual es una estrategia para adquirir rapidamente 
una talla en la cual sea menos vulnerable a los depredadores, 
y mantenga el equilibrio de las poblaciones de organismos de 
las cuales se alimenta. 
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RECOME'<DACIONES: 

----Instrumentar un mecanismo, para hacer que la captura 
reportada en las Ofi.cinas de Pesoa sea desglosada por especie 
y no por la categoria de cazbn que incluye no solo a varias 
especies pequeñas, sino también a juveniles y recien nacidos 
de especies grandes. 

----Se deben fomentar las investigaciones enfocadas hacia 
es~os animales, ya que su pesquería puede verse seriamente 
amenazada en un futuro no muy lejano. 

----Estudios mas avanzados en el estudio de los mismos, deben 
realizarse: En el caso de edad y crecimiento, existen métodos 
muy sofisticados que pudieran llevarse a cabo con un poco de 
esfuerzo. 

----Habilitar acciones de regulacibn en la pesqueria de 
tiburbn y cazbn, como vedas, o establecer proteccibn en zonas 
de crianza. 

----Por ultimo los resultados del presente trabajo, deben ser 
utilizados como validacibn de métodos directos de 
determinacibn de edad y crecimiento, para demostrar su 
exactitud y de esta manera poder aplicar modelos de dinámica 
de poblaciones acordes a sus caracteristicas biolbgicas; 
métodos como seguimiento de neonatos en laboratorio o lectura 
de anillos de crecimiento en vértebras pudieran ser posibles, 
si se pone interés en estos animales. 
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