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RESUMEN 

La pesca de tiburón en el Golfo de México comprende la captum de un ensamble de diversas 

especies, de éstas, el tiburón martillo Sphyma lewini ocupó el cuarto lugar en número de 

organismos capturados. A pesar de ser una especie de gran importancia dentro d~ la pCsca artesanal. 

los aspectos biológicos y pesqueros de este tiburón son poco conocidos. Por tal. motivo, el presente 

trabajo amplía el conocimiento de la biología y la pesquería de esta especie proporcionando 

resultados relacionados con la estructura de la población, la proporción de sexos, composición de 

tallas, relaciones n1orfométricas. relación de longitud total / peso entero. aspectos reProcluctivoS. 

aspectos pesqueros y caplura por unidad de esfuerzo (CPUE). 

Se analiza la información biológico pesquera del tiburón martillo Sphyma lewi11i que se colectó en 

el periodo de noviembre de 1993 a diciembre de 1994 proveniente de la pesca artesanal en aguas 

costeras del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán en 12 campamentos pesqueros. 

La caracterización de la pesca artesanal de tiburones en aguas costeras del Golfo de México la llevó 

a cabo el Instituto Nacional de la Pesca, con el apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

Se presenta la composición mensual de tallas y sexos de las capturas por estados, durante el periodo 

de muestreo, dcterrninándose la variación estacional en la abundancia de la especie. Se registraron 

2408 organismos de Spliyma lewi11i, siendo 1224 hembras y l 184 machos, con una proporción de 

sexos de 1 : 0.96. 

En cuanto a las relaciones morfométricas se describe la relación entre la longitud total (LT) contra 

la longilud fureal (LF) y Iongilud precaudul (LPC) obteniéndose para LT / LF un grado de 

asociación de 0.98 para las hembras, 0.99 en machos y 0.98 en sexos combinados y para la LT / LP 

0.98 en machos, 0.99 en hembras y 0.98 para sexos combinados, así como la correlación de la 

longitud total y peso entero teniendo un coeficiente de determinación de 0.972 para machos, 0.958 

para hembras y 0.973 para sexos combinados, presentándose el modelo que describe la relación. 

La talla mínima de madurez sexual para hembras observada fue de 220 cm de LT y para los machos 

la talla de primera madurez estimada fue de 161 cm de LT. El periodo de gestación se calcula entre 

JO y 12 meses. 



La flota pesquera , artesanal., utilizada, para las capturas de, S. lewi11i está compuesta por 
~ - ._ - . - ' - - ' - ' 

cmbar~aciones_pequ_~ñas -~ipO·"A" o panga y el arte de pesca por redes y anzuelos de diferentes 

medidas. 

. . . . . . 
En ·Ta~aulipas el número de viajes fue de 4 en mayo y 30 en julio con un promedio de 2.5 y 13.73 

Úburones respectivamente y un promedio de 5.93 ± 0.112 tiburones capturados por viaje anual. En 

: Veracruz el, número de viajes fue de 67 en diciembre y 3 en agosto con un promedio de 1.87 y 1 

,respéctivamente. Anualmente se registró una captura promedio de 1.52 ± 1.52 tiburones capturados 

--. -por viaje. Tabasco osciló entre 3 en diciembre y 207 en agosto viajes con un promedio de 1.66 y 

3.78 tiburones. La captura promedio que se obtuvo en este estado fue un total anual de 2.43 ± 0.025 

tiburones capturados por viaje. En Campeche el número de viajes se encuentra entre 3 en diciembre 

y 207 en agosto con un promedio de 1.66 ± 3.78. El promedio anual que se registró de tiburones 

capturados por viaje fue de 2.29 ± 0.027. 



l. INTRODUCCIÓN 

Los tiburones que han habitado Jos mares por más de 400 millones de ai1os, han sido uno de Jos 

grupos de animales más exitosos que existen actualmente en el mundo. Se les encuentra en todos 

Jos océanos y mares, además de que son pane importante de Ja cadena trófica del ecosistema 

marino. La gran mayorla son depredadores oportunistas que ocupan los niveles superiores de las 

cadenas de alimentación, actuando como denso-reguladores de poblaciones de peces, crustáceos, 

cefalópodos e incluso mamíferos marinos (Castillo-Géniz, 1989). 

Tiburones, rayas y quimeras (peces elefante o rata), son peces de esqueleto constituido por 

canílago, denominándose peces cartilaginosos y se clasifican en la clase de los Chondrichthyes, los 

cuales poseen de 5 a 7 aberturas branquiales independientes a cada lado de Ja cabeza y escamas tipo 

placoide que cubren todo el cuerpo. El esqueleto de un tiburón está fortalecido por depósitos de 

minerales en áreas sujetas a tensión especial como las mandíbulas y vértebras. El cartílago es un 

tejido que le proporciona a los tiburones las siguientes ventajas: es más ligero que el hueso, Jo que 

le pcrn1itc junto con su forn1a corporal un nado e in1pulso nw.yor; es un material relativamente 

flexible y da fuerza tensora al ir nadando y a ciertos movimientos, la estructura del esqueleto y las 

aletas están dctalJadamcntc articuladas. Al contrario de los peces óseos, Jos tiburones están 

desprovistos de una vejiga natatoria y deben 111antcncrsc en n10vimicnto para no descender a 

grandes profundidades, de este modo presentan una flotabilidad negativa, a pesar de poseer un 

hígado grande, rico en aceite. 

Los factores que han intervenido al éxito evolutivo de los peces cartilaginosos son varios, 

pero el que más resalta es el desarrollo eficiente de estrategias reproductivas, incluyendo la 

fertilización interna, nutrición por parte de la hembra a los embriones y el hecho de que las crías 

nacen completan1cnte dcsarrolJadas para valerse por si mismas en el ecosistema marino. En cuanto 

a la reproducción, aproximadamente el 40% de las especies de tiburón son ovíparos y el 600/o 

vivíparos, y pueden ser vivíparos placentarios o aplacentarios (Pratt y Castro, 1991). 

A escala mundial existen 375 especies de tiburones distribuidos en 8 órdenes, 30 familias y, 

100 géneros (Compagno, 1999), de las cuales en aguas mexicanas se han repo.:Í~dci airededor de 

IOO especies (Compagno, 1984); de éstas, aproximadamente 40 son de importan~i:Í com~rcíal y ~e 



capturan en Jitorale~ del PacUico y Golfo de México, representando un importante recurso 

pesquero (Castillo-Géniz, 1_992):. 
-. ·- ,· -,- __ •• • • • ., \• >' 

La caracte~lstica p.;s~u~;a .riás sobre~~liente de los tiburones, es que todas las partes de su 

cuerpo son ap~ove~~ª-~!~s:~_'.;/" :. -f:::( :. ~:::?~~-... , , .. , ·_,_-). 
:·~~-- _f;:.:_L'· '·yº~.:,; r , :::.-:··: .,.:.:· ... :·.:\.·', · .. -

Aletos:~ Se eÍ1cÚ.;nt~,ü; .;nird los pr~dllctos pesqueros más caros del mundo pues generan las 

mayores sananci~ ~.16~ -i>~·c;,'d;;~~s.'~ so(ras'part~s cie.I a'~Ímal .. que menos proceso requieren, se 

utilizan para· 1~ el~bofu'c'ióh''ci¿]~·s~pa ii'~ :aie'tá de 'tib~ró~; (Vlllavic~ncio, 1996), en el mercado 

asiático aume:ia ;~·d¿:.;~~;;.~~f ~Ji<l~o'{s~~~tarÍ~'de P~~~; !,~;.4)~". · ,,•· •.. 'i{ . ! . . 

La Pi~Í.- ~~ ~;iÍi;,,.:~~~ii;f~i'¡~º;~;,¡¿;,·~e ·~rir~úi~~;~~~.;-};art1'.9.~sras··~ •• ~c~ias'n.,tt.~1-·1·.~1;.ºoº-·.·a.;5é,nb1;ºz,.}s .• 1º9s.9, 2enº.trep". 
otros y también éoino rÍuite~ial abraii:"c) º.~ornó JÍja'(B~nfil,'éi al.; 
cit.)~ __ '<:,- ~i;~<- {}~~, ."-~'. 'ó;:J:· •.. _:· '!:~~~'.: ~;: .t·-:~:~:¿.::;:~~:·,~ . .!1:~··. >"' ~ ·-

.,._..,. ,,,, .:·,· .•_,e·''~~·{;• c\:;-:.:\:~~'f ·<'; 
-,_.,, __ · -/--» .;~'·_:.:" -~~-- '"":.: ;-;/.:;,-

La Carne." Se consume de divcr.i..1~maneras;,;;re'sca "~· m:¡b;·collÍelaclii, ~e~a-salada, 

:::;n~~: 1~:_;;!~~ c~~i:;:~_s;if;~: :1t!g~i~r~~Vº~j.~~:~~J~\t¡~¿~~j~f ;~j-~l.'.~~J:Jd º;~ 
México, "La Nueva Central de 'Abastos y Mariscos':/ en donde .s~ éoócent:a 111· máyór parte de Ja 
producción del país. •'.\: · ¿¡ '. ; .,:',':;, '!:" :• • •. )/ · :" ,·. · •,;>· .:··· ··: .. • 

:::;~--·- --~;,2: ~~:~i;.~ ~~~/;:.-:_:~ ~;;;.¡ •-.-<'.~::= -_,·:t·.~ ~-~~----

"'°"" :: :~,::;~ 'C:~t~~'Z.J.1:~~~~:~~~~~~;;,::~:;:::::A:; 
cosméticos e incluso pa~ la ;¡~bc:ii~ái~n d~ IÚbrlcá~les~;;:,.·,;;~q~i~;r¡;.;. fi~ru;' 'y' de alta t;,cnologla 

(Last y Stevens, 19~4):.•·.•·.• .. {_.·; ; :... , '" :~·;;: '. ::.· ·i'· 
, ·-·~H-, ~ , ·;}'; ~-'-< :·. ~-·, ". :-.~-:~

Ma ndlbula~' y di.entes)i~n ~;,rÍdldos' comoartesanlas locales llegando a alcanzar valores 

altos en e1 merc~d~ (c~,;,µ~iü~l/í99<{c;,;;iiio:aéniz, 1992 op. cit.) .. 
. ". -:? ..... ;.~;··r:·,~;:(~:"·:·· ;.- ~,,- .. _ 
·.: .' .... - ''.-, ·>: '"·~--- :•.":: ... . . " 

Así mismc:i·l~s tib·Ú_r~ri~s·~;;~resentan un recurso importante para las ciencias biomédicas por 

ser fuente de .sustO:nci~ém;,_dkin:ales y excelentes animales de laboratorio. Del plasma de los 

tiburones se ha~ obÍenido el~¡'.¡¡éótos anticoagulantes que están siendo utilizados en Ja elaboración 

de fármacos experimentales para el tratamiento de diversas enfermedades cardiovasculares. 
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.t\.. <,.,,, 
Las córneas de los tiburones han funcionado como sustituto de córneas humanas, debido a 

su resistencia fisica a factores externos. Las vértebras se emplean para la elaboración de píldoras 

para el tratamiento del cáncer y de la artriti.s. Los restos del cuerpo como la cabeza, aletas, vértebras 

y vísceras se utilizan para elaborar fertilizantes y harina de pescado para alimento avícola por el alto 

contenido orgánico (Aplegate el al., 1979; Castillo-Géniz, 1992 op. cit.). 

A pesar de las grandes expectativas que los tiburones han representado a través del tiempo 

para su explotación comercial, presentan problemas criticas como el desconocimiento de la 

abundancia y la distribución de sus poblaciones, han traído como consecuencia un mal 

aprovechamiento, as! como una sobreexplotación del recurso Jo que ha disminuido de manera 

considerable algunas poblaciones en diferentes partes del mundo, principalmente en paises 

industrializados. 

Entre las especies de tiburones de importancia comercial se encuentra el tiburón martillo 

Sphyrna /ewini, una especie de aguas estuarinas y marinas costeras asf como semioccánicas. 

Presenta características únicas que la hace fácilmente reconocible, como la fonna de martillo, de la 

región cefálica, originada por las expansiones prominentes de su cabeza, anchas transversalmente y 

angostas en sentido antera-posterior, además de su cuerpo alargado y comprimido lateralmente. 

Llegan a alcanzar una talla de hasta 4 m de longitud total pero normalmente la talla promedio es de 

3.6 m. Es una especie vivípara y el número de embriones llega a ser hasta de 30 por camada. Tienen 

una dieta alimenticia muy an1plia pues se alimentan entre otras cosas de moluscos, langostas, peces 

óseos y cartilaginosos. 

De las 7 especies de tiburones martillo (Sphyrna corona, S. /ewini, S. media, S. mokarran, 

S. liburo. S. ludes y S. zygaena), este es el más común de los tiburones martillo en los trópicos y es 

muy abundante, disponible en las pequeilas pesquerías comerciales cerca de la orilla asf como 

costanero. Las artes de pesca empleadas para capturarlos son las lineas, palangres y cimbras de 

fondo fijo para la pesca de organismos adultos, mientras que los juveniles son fácilmente 

capturados con redes de enmalle. 

3 



2. ANTECEDENTES 

Los tiburones han sido un recurso tradicional de gran importancia comercial para México. la 

explotación del recurso tiburón se remonta a los Aztecas y Olmecas, dos de las más imponantes 

culturas prehispánicas en México quienes, de acuerdo con Applegate, (1979), los pescaban y podían 

distinguir las distintas especies de tiburones que habitan las aguas del Golfo de México. 

El primer registro de pcsquerla de tiburones en México, proviene del periodo entre 1890 y 

1900, cuando se realizó Ja primera exponación de aletas de tiburón a los mercados de Asia desde La 

Paz Baja California Sur, en el Océano Pacifico (Hemández, 1971). Para junio de 1939 se efectuó la 

primera exponación de hígados de tiburón del Pueno de Guaymas, Sonora a la ciudad de Jos 

Ángeles, California, E.U.A. Sin embargo, es hasta finales del siglo pasado, cuando Ja industria 

pesquera de tiburón inicia como tal, desarrollándose esta actividad principalmente en el litoral del 

Pacifico n1cxicano. 

En 1942, en la zona del Noroeste de México, se obtuvieron_ 1,087 toneladas de hígado de 

tiburón que se exponaron directamente a los E.U.A •. ·y que repres~ntaron el 81% de la producción 

nacional. Según Hernándcz ( 1971) a partir de .esa demanda de .hlgados, originada fundamentalmente 

para obtener fuentes de vitamina "'A'.' durante la Segunda Guerra· Mundial, varios industriales 

mexicanos establecieron las primeras pl.;ntas procesadoras de tiburón en el Pacífico Mexicano 

(Guaymas, Sonora; Mazatlán, Sinaloa, San Bias, Nayarit y Guadalajara, Jalisco). 

En esa época, la pesca de este recurso, llegó a su máximo auge en México, sin embargo, en 

1949 al iniciarse la fabricación sintética de Ja vitamina "A", a menores costos, se produjo una 

disminución considerable en Jos volúmenes de captura debido al desplome del mercado 

internacional de dicha vitamina natural. La producción nacional de tiburón, nuevamente volvió a 

sus niveles mínimos (no mayor a las 1,000 toneladas) que era aprovechada localmente para 

consumo humano. 

Históricamente el litoral del Pacífico ha generado los mayores volúmenes de capiúra para et 
país y durante los años cuarenta la captura de tiburón en esta regió.; túvo: ,¡n des';u,-0110 rriayor 

debido a su demanda y comercialización. En esta misma dééada se est.;blece 'el ~rnpl~~ de las. 

categorías de cazón y tiburón para fines estadísticos, la primera corresponde a Ór~Ísrilos menores 
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a ciento cincuenta centímetros de longitud total y con un peso total no mayor a cinco kilos, mientras 

la segunda rebasa los valores antes mencionados. Esta distinción se estableció con la finalidad de 

agilizar y simplificar el manejo y registro de las estndlsticns de captura, misma que se utiliza en la 

actualidad (Castillo-Géniz, 1992 op. cit.; Castillo-Géniz y Márquez, 1993). 

Al iniciar la década de los ailos sesenta, nuevamente se incrementó la captura de tiburón por 

la elevada demanda mundial de algunos de sus productos como aletas y piel, lo cual se consolidó al 

extenderse el consumo doméstico de carne en estado fresco y seco salado. En esta década los 

volúmenes de producción se incrementaron en casi 15,000 toneladas (Castillo-Géniz y Márquez, 

1993 op. cit.). 

Para 198 J, la pesquería alcanza su primera captura record histórica, a nivel nacional, con 

36,290 toneladas. Durante esta década las capturas anuales de tiburón y cazón promediaron las 

28,000 toneladas. Como consecuencia de Ja carencia de un registro estadístico de captura por 

especie o por grupos de especie, no se conocieron cuál o cuáles aportaron los mayores volúmenes 

de captura. Por lo que, desde 1981 el Programa Tiburón del Instituto Nacional de la Pesca (INP) ha 

llevado a cabo un seguimiento continuo de la actividad pesquera iniciando estudios en In Sonda de 

Campeche y aguas costeras de Yucatán. A partir de 1993, el INP recomendó a In Secretaría de 

Pesca, ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA}, no incrementar el número de permisos hasta no contar con una información 

relacionada con el tamailo de la (s) población (es) de las especies de interés, en su medio natural. 

(Castillo, 1992 op. cit.). 

De acuerdo con los anales del INP, en 1990 se registró la captura mas .alta de tiburón y 

cazón de toda la historia de la pesquería al llegar n 36,737 tonelada•. El 80% provino de las 

operaciones de pesen de la flota riberella artesanal escamera y tiburonera de ambos litorales. 

Para 1999 la pesca de tiburón y cazón a nivel nacional, representó el 2.03 % de la 

producción pesquera total y de acuerdo a las estadísticas ritundiales en 1998, nuestro pals ocupó el 

décimo lugar en volumen de capturas, de acuerdo al Anuario Estadístico de Pesca publicado en el 

ailo 2000, Tabla 1 (SEMARNAP, 2000). 
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País 1988 1989 1990 1991 1992 
"atal 1

/ 693 676 694 715 729 
INDONESIA 64 75 73 77 80 
ESPAÑA 17 21 14 15 10 12 21 
INDIA 73 66 51 56 60 77 84 
PAKISTAN 30 28 40 45 46 46 50 
E.U.A. 17 20 35 36 54 38 38 

Al\VÁN 44 55 76 69 65 56 39 
APÓN 29 34 32 33 38 39 34 
RGENTINA o 17 17 18 19 19 24 

SRI LANKA 17 17 15 18 18 29 34 
-.É~Jc9.~ó~1D\!i3.J.:.1~;j~$1W~s 
MALASIA 12 14 17 17 21 21 21 
FRANCIA 34 27 26 26 25 23 22 

1995 
758 
98 
23 
77 
50 
38 
44 
31 
25 
28 

24 
22 

Í-.l._. 

< 1 cu·· 1 

1996 1997 1998 
809 808 800 
95 93 93 
19 97 90 
132 72 65 
51 48 54 
52 40 45 
41 40 40 
24 29 34 
30 29 34 
28 20 31 
3· 4 

24 25 24 
22 23 22 

1
/ Captura de tiburón, cazón, rayas y quimeras, peces guitarra y otros escualos en peso vivo. 
Fuente: F.A.0. Anuario Estadístico de Pesca, I 998. Vol. 86/1. Capturas. 

El recurso tiburón en nuestro país constituye primordialmente una pesquería artesanal 

riberclla multicspccífica, la cual opera de acuerdo a la disponibilidad estacional del recurso 

(Castillo, 1992 op. cit.). En la Tabla 2 se indica el valor en toneladas de la captura de tiburón a nivel 

nacional. 

Vcrncruz 305 276 
Tahnsco 1,047 1,097 1.181 907 940 779 479 607 571 

Campeche 3.018 1,705 2.535 2,648 2,772 2,792 2,818 1,522 2,210 1.666 1,657 
Yucntñn 3,077 3,431 2,985 3,245 3.984 2.885 3,491 4,120 2.491 2,150 2.184 
Q. Roo 2.984 1,591 2,417 2,430 2.114 2,118 2,407 1,381 1,498 2,004 1,419 
Total 13,801 10,340 14,036 13,136 12,200 11,600 12,583 8,779 8,444 8,021 7,477 

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca. 2000. 
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De la captura total nacional anual de tiburón, alrededor del 80% proviene de las operaciones 

de pesca de embarcaciones menores tipo ponga de una tonelada de capacidad y el resto, de las 

embarcaciones escameras y palangreros de 1 O y 20 toneladas de capacidad respectivamente, las 

cuales operan en el Pacífico oriental; más del 90% de esta producción es destinada para consumo 

humano directo, en di fercntes presentaciones (Castillo-Géniz y Márquez, 1993 op. cit.). El equipo 

de pesca utilizado consiste en cimbras de fondo o palangres, redes agalleras y de enmalle. En In 

pesca de altura se utilizan palangres de deriva con dos mil anzuelos aproximadamente (Castillo

Géniz, 1992 op. cit.). 

En México existe una importante pesquerfa artesanal en las costas del Pacifico y en el Golfo 

de México (Bontil et al., 1990; Bonfil, 1997; Castillo-Géniz et al., 1998), sin embargo, han sido 

pocos los trabajos publicados con relación a la actividad biológico pesquera de elasmobranquios y 

en panicular de tiburón en ailos recientes, entre Jos que se pueden citar los de Castillo-Géniz (1989, 

1990, 199 J ), quien mostró una rcseila de Ja pesca de tiburón, Ja problemática existente y las futuras 

líneas de investigación a seguir en esta actividad. 

En los sesentas comienzan a elaborarse manuales de identificación de ciertas especies de 

tiburones de importancia comercial. Destacan los trabajos de Castro-Aguirre en ( 1967), Hernández

Carvallo ( 1971 op. cit.), Aplegate et al. (1979 op. cit.). Además de trabajos relacionados con Jos 

equipos de pesca, descripciones generales de biologfa, taxonomia, distribución y abundancia de 

estos organismos~ listados sistemáticos, entro otros. 

Muchos son los investigadores que coinciden en señalar a las familias Carcharhinidae y 

Sphyrnidae como las más representativas en las capturas realizadas en el Pacífico y en el Golfo de 

México. (Applegate, et al. 1979 op. cit.; Castillo-Géniz, op. cit. 1992; Marfn, 1992; Zavala, 1993 y 

Rodríguez de la Cruz, et al. 1996). 

Biología y pesquería de Sp/1yr11a lewi11i. 

Los estudios realizados referentes a Ja ,biología de las diferentes especies de tiburones, en especial 

las que habitan en aguas de _nuestro Pars, -s'an- escasos, así como Jos rclucionados con aspectos 

pesqueros, siendo hasta las úl~Í~as-treS_~éc3das cuando se ha con1en7..ado a impulsar y reconocer la 

importancia de este recurso. 
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Dentro de las investigaciones realizadas en el ámbito inlt:macional sobre el tiburón martillo 

Sphyrna lewini se encuentran Jos estudios de Clarke (1971) y Holland, (1993) relacionados con 

migraciones o movimientos que esta especie realiza en Ja bahla de Kaneohe, Oahu, Hawai. 

Por su parte Schwartz (1983) y Chen. el al. ( 1990), llevaron a cabo investigaciones acerca 

de la edad y ~recimient~ d~I· tiburón martillo, basándose en el conteo de anillos de las vértebras en 

Carolina del Ncine y al Noroeste de Taiwán respectivamente. 

Castro Ú 983 op. cit.) y Compagno ( 1984 op. cit.) describen en su libro y catálogo de 

tiburones respectivamente, las características diagnósticas de Sphyrna lewini. su similitud con otras 

especies, distribución geográfica mundial, hábitat, conducta e información sobre sus aspectos 

reproductivos, la relación con el hombre y Ja actividad pesquera. 

Chen ( 1988), en Nan Fa Ao, Taiwán, en Fishery Bulletin 1988, en las costas del Norte de 

Taiwán; Stevens (1989), en el norte de Australia; Yillatoro y Rivera (1994) en aguas del este de El 

Salvador y Del Rosario (1998), dentro de las Costas del Pacífico de Guatemala, realizaron estudios 

de la biología, biología reproductiva y pesquerías de S. lcwini. 

En México en la parte del Pacífico Jos trabajos relacionados a Sphyma lewini son Jos 

siguientes: 

Klimley el al., (1988 y 1993), describió los patrones. de movimiento, así como una 

descripción de Jos movimientos horizontales y verticales del tÍburón martillo Sphyrna lewini en El 

Bajo Espíritu Santo, Golfo de California y al Sur del mismo Golfo, respectivamente. 

Galván-Mngaña et al., (1989), analizaron la composición por sexo, abundancia relativa y 

hábitos alimenticios de la pesca de tiburón en Isla Cerralvo en el Golfo de California, ubicando a 

Sphyrna lewi11i como una de las especies que se captura con mayor frecuencia. 

Saucedo (1992) en Mazatlán, Sinaloa; Vélez et al. (1995) en Manzanillo, Colima;.Sierra,. 

(1995) en Puerto Madero, Chiapas y Anislado-Tolentino (2000) en Ja costa miehoacana, mencionan 

que, Sphyma lewini es una de las especies con mayor abundancia dentro de Jnii. capturas 

comerciales. 

8 



Anislado (1995) y Andrade-González, (1996) determinaron de manera preliminar la edad y 

crecimiento de Sphyrna /ewini, empleando la lectura de anillos en vértebras de tiburones de las 

costas de Michoacán y de Colima, respectivamente. 

En el Golfo de México los estudios de investigación en relación a Sphyrna /ewini han sido 

muy escasos, sobresaliendo Jos siguientes: 

Branstetter (1987) a lo largo de todo el, Golfo. de México, llevó a cabo investigaciones 

acerca de la edad, crecimiento y biologln repró,ductiva de· Sphyrna /ewini que es comúnmente 

capturado en este litoral. 

Galván-Magaila et al. (1989 op. cit.) en Vcrncruz y Tabasco; Uribe (1992 y 1993) en 

Campeche; Rusell (1997) y Bontil et al. (1997 op. cit.) en el Sudeste de Yucatán, realizaron análisis 

de los desembarques de tiburón, cruceros de investigación y colecta de material biológico. 

Bontil et al. ( 1988), realizaron una revisión general de las poblaciones de tiburones de las 

costas de Yucatán, a través de la identificación de las especies y In determinación de las relaciones 

morfométricas, ciclos de vida y distribución geográfica. 

Bonfil (1990 y 1997) op. cit .• en Yucatán; Bonfil et al. (1997) en el sudeste de Yucatán; 

Pérez-Jiménez y Venegas-Herrera (1997), y Rusell (1997 op. cit.) a lo largo del Golfo de México, 

determinaron las especies presentes en las capturas comerciales y la estructura poblacional de 

Sphyrna lewini indicando que esta especie es de abundancia media en el Golfo de México. 

Applegate y colaboradores (1993 op. cit.) mencionaron que de las 85 especies de tiburón 

capturadas mas frecuentemente en las aguas mexicanas, tanto en el Pacifico como en el Atlántico, 

56 se presentan en el Golfo de México, siendo consideradas de importancia económica 30 de ellas. 

Entre las especies que se pescan de manera extensiva se encuentran: el tiburón toro (Carcharhinus 

lencas), el tiburón de ley (C. falciformis), el tiburón de hocico negro (C. acronotus), el tiburón aleta 

de cartón (C. pl11mbe11s), el tiburón aleta prieta (C. brevipinna), el tiburón puntas negras (C. 

limbatus), el tiburón tigre (Galeocerdo cuvieri), el cazón de ley (Rhizoprionodon terraenovae), el 

tiburón martillo (Sphyrna lewini), el tiburón cabeza de pala (S. tiburo), la cornuda prieta (S. 

mokarran). entre otros de menor o mayor importancia dependiendo de la zona. 
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A. <e•• 
Descripción de Ja especie Spltyr11a lewini (Griffith y Srnlth, 1834) 

Ubicación taxonómica según Compagno (1999). 

Phylum 

Subphylum 

Superclasc 

Clase 

Subclase 

Cohorte 

Subcohorte 

Superorden 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Diagnosis 

Chordata (Haeckel, 1874). 

Vertebrata (Duchesne, 1975). 

Gnatostomata (Save y Soderbergh, 1934). 

Chondrichthyes (Arambourg y Bertin, 1958). 

Elasmobranchii (MOller, 1844). 

Euselachii (Regan, 1966). 

Ncoselachii (Compagno, 1977). 

Galeomorphii (Compagno, 1973). 

Carcharhinifonnes (Compagno, 1988). 

Sphymidae (Gill, 1872). 

Sphyrna (Rafinesque, 181 O). 

S. /ewi11i (Griffith y Smith, 1834). 

l 

Este tiburón es conocido como cornuda común, cornuda baya, cornuda barrosa ó tiburón cruz 

(Compagno, 1984, op. cit.; Torres, 1997; Anislado, 2000, op. cit.). En el extranjero se le conoce 

como scalloped hammerhead shark (inglés), requin-marteau halicome (francés), bogestrirn

hammerhai (alemán), pesce stampella (italiano), aka-shumokuzame (japonés) (Anislado, 2000 op. 

cit.). 

Su cuerpo es alargado y comprimido lateralmente, su cabeza deprimida presenta una 

expansión prebranquial en forma de martillo o hacha, muy ancha pero longitudinalmente corta, su 

anchura es del 24 al 30% de su longitud total, la distancia de la punta del morro a la inserción 

trasera del margen posterior de la expansión de Ja cabeza es menor a la mitad del ancho de la 

cabeza; cJ tnargen anterior de la cabeza en general es muy arquerido, su borde anterior forma un 

arco amplio en los juveniles y algo mas estrecho en los adultos con escotaduras prominentes media 

y laterales; el margen posterior de la cabeza es ancho; el ángulo lateral posterior y generalmente 

más ancho que el de la boca; los orificios nasales con surcos prenariales bien desarrollados 
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presentes nnteromedinl a Jos nostrilos; morro preoral aproximadamente de 1/5 a 1/3 del ancho de In 

cabeza; borde posterior de los ojos situado casi en linea transversal a través del extremo anterior de 

la boca; está ampliamente arqueada. 

La primera aleta dorsal es alta, moderadamente falcada; con su origen sobre o detrás de Ja 

axila pectoral, el flap se extiende frente al origen de las aletas pélvicas. La segunda aleta dorsal 

pequefta, su altura es menos de V. de Ja primera, su extremo posterior libre muy alargado con una 

concavidad poco profunda del margen posterior; su margen interno es largo, aproximadamente dos 

veces el tamafto de Ja nieta y finaliza casi opuesto al origen superior caudal. 

Las nietas pectorales son cortas y anchas, aletas pélvicas no falcadas, con los márgenes 

posteriores rectos o ligeramente cóncavos. La aleta anal presenta una profunda depresión en su 

margen posterior, más grande que la segunda aleta dorsal y bastante larga, su base corresponde 

4.3% al 6.4% de la longitud total; su origen está delante del origen de In segunda dorsal, su margen 

posterior superficialmente cóncavo o casi recto (Compagno, l 984a) (Fig. 1 ). 

Vista ventral de la cabezaFig. l. Cornuda común Sp/1yr11a /ewi11i (Griffith & Smith, 1834). 

(Tomado de Compagno, 1984). 
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Los dientes son triangulares, profundamente escotados en la parte posterior, dientes 

anteriores moderadamente largos, cúspides sóÍid.;;· a c!elgadas, lisos o finamente serrados, siendo 

similar en ambas mandíbulas, los dientes centrales son erectos y los subsecuentes con cúspides 

oblicuas, sin ser colapsados ni moiariform# (J'.i!Í• · 2): _(Gilbert, 1967a; Castro, 1983 op. cit.; 

Compagno, 1984 op. cit.; Fischer eta/., 1995)_.¿, 

La fórmula dental según Gilbert (1967), y Castro, (1983 op. cit.) es Ja siguiente: 

1Sot6-0o2-1So16 
!So 16- 1o2-1So16 

Fig. 2. Mandíbula superior e inferior de Sp/1yma /ewi11l (Compagno, 1984). 

El color del dorso es gris uniforme, gris-marrón o aceitunado, blanco amarillento en Ja 

región ventral y flancos obscurecidos; las puntas de las aletas pectorales y de las dorsales son 

negras. El total de vértebras de acuerdo con Gilbert (1967) es de 174 a 204 y según Compagno 

(1983) es de 174 a 209. La talla máxima que llegan a alcanzar está aproximadamente entre 360 y 

420 cm LT (Gilbert, 1967; Castro, 1983; Compagno, 1984; Fischer et al., 1995). 

Hábitos alimenticios 

La cornuda común se alimenta de una gran variedad de peces y de invertebrados, especialmente 

cefalópodos. En su alimentación se incluyen las sardinas, arenques, anchoas, anguilas del congo, 

barbos, barracudas, macarela española, mojarras, damiselas, pez mariposa, pez cirujano, tiburones 

pequeños, tiburones arrecifales, tiburón ángel, calamares y serpientes marinas (Compagno, 1984). 

12 



Distribución geográfica 

A.. .,,, 
l 

Esta especie es cosmopolila de las coslas cálidas y mares tropicales. Atlántico occidental: desde 

Nueva Jersey a Brasil, incluyendo el Golfo de México y Caribe. Atlántico oriental posiblemente 

desde el Mediterráneo y Senegal a Zaire. Pacffico inde>-<>ccidental: desde Sudáfrica y Mar Rojo a 

Pakistán, India, Burma, Tailandia, Indonesia, China -incluyendo la isla de Taiwán-, Japón, 

Filipinas, Australia -Queensland, Australia occidental-, Nueva Caledonia. Pacifico central: Hawaii 

y Tahitf. Pacífico oriental: desde California meridional y Golfo de California a Panamá. Ecuador y 

posiblemente el norte de Perú (Compagno, 1984) (Fig. 3). 

Fig. 3. Distribución gcogriifica mundinl de Sp/1yr11a /ewi11i. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

l ~-:.:.:::.----
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Hábitat 

A.. .,., 
1 

Probablemente esta especie es la más abundante de los tiburones manilla, se considera como un 

tiburón pelágico-costero, semioceánico de aguas cálidas y tropicales presente en aguas continentales 

e insulares y aguas profundas adyacentes a éstas, acercándose con frecuencia a la costa y entrando a 

· bahías y estuarios cerrados e incluso llegan a incursionar dentro de Jos ríos. Pueden encontrarse 

desde la superficie a profundidades cercanas a los 27.S.metros. Los tiburones neonatos generalmente 

se encuentran en aguas someras de las costas cerradas. Los organismos más grandes forman 

verdaderos cardúmenes (de 30 a 200 individuos) aunque suelen encontrarse organismos juveniles y 

adultos solitarios, además, hay Jugares donde las poblaciones son migratorias y en otras son 

residentes (Compagno, 1984). 

Reproducción 

Los individuos pertenecientes a In especie Sphyrna lewini son vivíparos, con una placenta de saco 

vitelino, el tiempo de gestación se estima que es entre 10 y 12 meses (Brnnstetter, 1987; Anislado, 

1995 op. ciL). El número de crías por camada es de 15 a31. El alumbramiento tiene periodos de dos 

a tres semanas a finales de la primavera, entre mayo y junio (Branstteter, 1981; Parsons, 1987). 

Éstas son paridas en zonas de crianza, zonas someras y protegidas, como bahías, ensenadas y bajos. 

(Castro, 1983; Compagno, 1984; Fischer, et al., 1987). Las tallas reportadas para el nacimiento 

varfan de 38 a 55 cm de longitud total (LT), en todos los océanos (Compagno, 1984, Fischer et al., 

1995). La variación en el tamnfto de nacimiento de la cornuda común puede ocurrir si algunas crfas 

desarrollan el gasto de otros compafteros de In camada (Branstetter, 1987). Castro ( 1983) y 

Compagno (1984), reponnron In madurez sexual para los machos entre los 140 y 180 cm LT, 

llegando a una talla hasta de 295 cm LT para las hembras se presenta aproximadamente entre los 

180 y 212 cm LT, alcanzando hasta 309 cm LT. 

Movilidad 

Esta especie tiene aparentemente· gran movilidad y es considerada migratoria, forma grandes 

cardúmenes de pequeft.os individ~os que se mueven hacia los polos en verano en cienas áreas como 

en Natal, Sudáfrica (Compagno, f984). Al este del mar de China, se cree que no migren y se piensa 
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' que forman grandes poblaciones residentes. Hembras y machos adultos se segregan durante ciertas 

fases de su ciclo de vida. 

Hacia el sur de Baja California, en el Golfo de California, existen cardúmenes de la cornuda 

común de sexos combinado en donde predominan hembras, organismos inmaduros menores a un 

metro, y adultos cercanos a los. tres metros (Klimley y Nelson, 1984). Estos congregados se 

observan cercanos a la costa sobre las n'.¡ontaft;.,. maririas y cerca de las islas. Muchas hembras 

tienen aparentemente cicatrices de apareamiento, aunque una proporción pequefta de machos 

también las presentan. 

·.· . :· '"•.: .. : 
Dentro de Ja pesca recreaÍiva,. eSta CSPeciC se encuentra clasificada como una especie 

deportiva. Al igual que todos los· grandes Hbur~"n~s martillo, es considerada peligrosa pero, por ló 

general, no ataca a Jos buceadores y baftistaS (Ca5tro, 1983; Fischer, 1995). 
. . . ~ ·( ' 

. ' . '' ~·: ·. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Las caracterlsticas intrlnsecas de Jos tiburones: lenta tasa de crecimiento, bajo potencial 

reproductivo, madurez sexual tardla y una rélación directa reclutamiento stock, Jos hacen 

organismos vulnerables a intensos y prolongados esfuerzos de pesca. 

Debido a lo anterior y al poco conocimiento que se tiene acerca de Jos tiburones y en 

especial a Sphyrna lewinl, se realizó el presente trabajo para dar a conocer Ja situación actual de las 

poblaciones en México, su pesquería y vulnerabilidad ya que los resultados obtenidos a partir de la 

evaluación de las poblaciones y el desarrollo de investigación, proporcionarán las bases técnicas 

para una administración y manejo adecuado de Ja pesquerla. 

Dado que en el Golfo de México se lleva a cabo esta actividad desde tiempo atrás 

. tomándose en cierto modo una tradición y considerada una fuente de alimento y entrada de divisas, 

es importante tener estudios como éste que den información cientlfica así como ecológica para que 

Jos resultados que se obtengan se complementen con otros estudios que se realicen a futuro y de esa 

forma las dependencias de gobierno encargadas de Ja administración de Jos recursos pesqueros 

implanten normas que permitan su mejor aprovechamiento, tales como el tipo de arte de pesca, 

zonas de captura, temporada de pesca, talla de primera captura, artes de pesca, de esta forma se 

logre Ja recuperación de las poblaciones. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

e ..__ 
;te 1 

Contribuir _al conocimiento'. biológico-pesquero del tiburón martillo Sphyrna lewini, que se 

distribuye y se explo~ comei~lalmente en aguas costeras_del Golfo de México, con el fin de dar un 

mejor manejo pesquero,' ord~~ami6~to y regulación del r_ecurso. 

OBJETIVOS PARTICULARES -

1) Aspectos biológicos -

Estimar las relaciones morfométricas entre la Longitud Total-Longitud Furcal, Longitud Total

Longitud Precaudal y Longitud Total-Peso Entero de Splzyrna /ewini. 

1.1 Reproducción 

Determinar los aspectos reproductivos relacionados con: la proporción de sexos en. las capturas, 

estimación de la talla de primera madurez sexual en hembras y machos_ y la fecundidad de la 

especie (Número de crías por hembra). 

2) Aspectos pesqueros 

Describir los aspectos relacionados con la pesquerla del tiburón en el GoÍfo de México: la pesquerla 

artesanal; unidades, equipos, y _operaciones de pesca; zon_as de pes<:a,:tradici~nales; estacionalidad 

mensual de las capt_uras_ y la_ CPUE mensual por estado y litoral del Golfo de México. 
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5. METODOLOGÍA 

4. .,., 1 

Los datos biológicos y pesqueros que se emplearon en el presente estudio provienen del proyecto de 

investigación científlca "Evaluación de la pesquerla de tiburón en el Golfo de México", llevado a 

cabo por el Progiarn~ Tiburón del Instituto Nacional de la Pesca (INP), durante el periodo 

comprendid~ ~ntre n~vie~bre de 1993 y diciembre de 1994 en 12 campamentos pesqueros 

localizados en dinco.Estados del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y 

Yucatán). 

En la tabla 3 se cnlistan los campamentos donde se llevaron a cabo los muestreos biológico· 

pesqueros y sus periodos correspondientes. 

Tabla 3. Zonas pesqueras de las capturas de tiburones de noviembre de 1993 a diciembre de 
1994. 

Tamaulipas 
Vcracruz 

Tabasco 
Campeche 

Yucatán 

Playa Bagdad, 
Matamoros 
Tan1iahua 
Casitas 
Chachalacas 
Al varado 
San Pedro 
Campeche 
Ciudad del Carmen 
Isla Aguada 
Champotón 
Sabancuy 
Seybaplaya 
Pro1?Tcso - Yucaloetén 

Fucnlc: Castillo-G~niz. (1992) op. ciL 

Abril, 1994 
Noviembre, 1993 
Noviembre, 1993 
Noviembre, 1993 
Noviembre, 1993 · 
Enero, 1994 
Noviembre, 1993 
Enero, 1994 
Enero, 1994 
Enero, 1994 
Enero, 1994 
Enero, 1994 
Enero, 1994 
Enero, 1994 

Noviembre, 1994 
Diciembre, 1994 
Diciembre, 1994 
Diciembre, 1994 
Diciembre, 1994 
Diciembre, 1994 
Diciembre, 1994 
Octubre, 1994 
Octubre, 1994 
Octubre, 1994 
Octubre, 1994 
Octubre, 1994 
Diciembre, 1994 
Diciembre, 1994 

Es importante aclarar que no fue posible muestrear el ciclo anual en todos los campamentos 

pesqueros por limitantes de tipo financiero y logístico. Por tal motivo, en estados como Campeche 

que tiene un número mayor de campamentos pesqueros de importancia en la pesca de tiburón, no se 

pudieron completar los 12 meses de 1994 con respecto a los otros estados, en Tamaulipas solo se 

tienen registros de 7 meses. En Yucatán se efectuaron los registros de muestreos biológicos en los 

puertos Gemelos de Progreso-Yucalpetén y en la planta procesadora de pescados y mariscos 

llamada "La Atlántida". 
17 
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4... <;so 1 
Los registros que se .obtuvieron en general fueron semanales en la mayoría de los 

. ' : 
campamentos y en 'ocasion~ fu~ron muestreo$ diarios. 

En la Fig. 4,· se. muestra' la ubicación de los campamentos pesqueros en la zona del Golfo de 

México, asf como la délimita~ión. de la ~egión esti.:nada_donde se pesca el tiburón mO:rtillo Sphyrna 

lewini. 

• 

30° 

ESTAD==~ ~¡~ 
t~~ 

~ GOLFO DE MEXICO ~ <l 

F~ 
...,, 
= 26° 

__, 24° 

22º 

20" MAR CARIBE 

-92º -90° -88° -84° -82° -80" 

Lont;itud 

Fig. 4. Campamentos pesqueros monitoreados y área de pesca aproximada del tiburón 
martillo Sphyma lew/11/ durante noviembre de 1993 a diciembre de 1994. 

-78° 
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La información se capturó en Jos formatos para el registro de datos biológicos y pesqueros 

colectados de la pesca artesanal de tiburón que se presentan en el Anexo J, en estas hojas de registro 

se anotó el número total de tiburones por especie, equipo, arte y tiempo de pesca, caracterlsticas de 

las embarcaciones, f"echa en la que se llevó a cabo la pesca, asf como número de viajes y viajes con 

captura. En algunos estados no se obtuvieron datos de capturas de meses completos. Los datos de 

los muestreos biológicos y de capturas fueron procesados y analizados en hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 2000. 

TRABAJO DE CAMPO 

DATOS BIOLÓGICOS 

Para la identificación de Spliyn1a lewi11i se utilizaron las gulas de identificación de Applegate et al. 

(1979 op. et), Castro (1983 y 1993) y Compagno (1984 op. cit.). Una vez identificada la especie se 

registraron de cada organismo las siguientes medidas morfométricas, de acuerdo con los criterios 

recomendados por Compagno (1984). (Fig. 5). 

Relaciones morfométrlcas •. 

Se deterniinaron las si~".rites.in,edi.das ¡;;orfométricas (Figura 5): 
.. '" - _,,, 

.·' :-: .. :·-~:·;·" . : ~!.''.: .. -:, .. _..., 

Longitud T~taÍ (i.T}; .. r;¡~tiü{.,¡~'~n línea recta entre la punta de la cabeza o morro hasta la 

punta del lóbulc:Í ~¡:;pe~i~~d~,Í~ ii;;'iá:;;-,;ud~. ~olocado el animal en posición natural. 
¡:~·---· ':_;~jt -~~:~~ -,~:~~i\'" 

Lonsitud ~F;;;d~;t-'¿i:~~.: ÓÍs~~i.te;.tre la p~ta de la cabeza o morro y la muesca posterior 

de la ale~a-~a~~a1:i · :::::~._ · !:_~\~-,, -: ;/' 
·/-~ ... ,'..~ r-~~:;~~·:;~--~;:·~ ?·-:-~~5~,· 

LÓngitud :P;d.;'a~~~l .·(Ll';.~c Í:>Í~tOll~ia . entre Ja punta de la cabeza o morro y Ja muesca 

precaudal dorsal. : •:. · 

Longitud -d~I- ~Í..:Sp~~ o Myxo~"terigio.- Distancia al origen anterior de la cloaca a la punta 

del myxopterigio o elasper. 

19 



a) 

LF 

LT 

Fig. 5. l\Iedidas morfométricas básicas para el estudio de los tiburones; a) organismo 
completo, b) elasper (Compagno, 1984). 

Para el registro de las medidas de longitud total, furcal, precaudal y del clasper se utilizó 

una cinta métrica de plástico graduada en cm y se colocó al organismo extendido horizontalmente 

con la cinta puesta sobre su dorso y paralela a su eje longitudinal. Las longitudes se registraron al 

centímetro más cercano, excepto para el clasper, que se registró al milín1etro más cercano. El peso 

se midió en Kg utilizando, de acuerdo al tamailo del animal; una balanza romana metálica de 5.0 Kg 

para los neonatos y juveniles y balanza granataria con triple brazo y básculas de plataforma de 130 

y 500 Kg para los adultos, con el fin de registrar el peso entero, es decir. del tiburón no eviscerado. 

TESIS CON 
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Sexo y madurez sexual 

. . 
Para erscxado de JOs Organismos, Se.tomaron·en cuenta las Características sexuales secundarias que 

se encuentmil a-sirTi~Je'-'~i~t~~·/~om~ ~o~;-.fa ~~se~-~i~:~~n;---ios machos de Jos órganos copuladores 

llamados mY,.cipÍ~rigios o claspers y Ja ausencia d~ éstos e;; las hembras (Lagler, el al. 1977). 

El estado de madurez se de;cirmi;..ó de acuerd~)~;¿:~.troé0993) op. cit. con basen la etapa 

de desarrollo y madurez sexual que se describe a continunció;..: , » 

Néonato. Organismo recién nacido, en el caso. de Ías es'pecies vi vi paras Ja característica 

más sobresaliente es Ja conexión umbilical cuya abertura se prese~tá en 
1
difürente;s modalidades 

dependiendo del tiempo de nacido: abierta, iniciada In cicatrización y ya cicatrizada: 

Juvenil. Las características fisicas de Jos machos se evidencia por el temprano desarrollo 

del clasper. En una etapa avanzada de esta fase, Jos órganos sexuales internos se aprecian delgados 

y pálidos, tanto en hembras como en machos. 

Maduro. Los machos presentan los claspers completamente calcificados, vascularizados y 

con capacidad de rotación hacia la parte anterior del animal. Los testículos grandes y 

vascuJarizados, Jos duetos deferentes se caracterizan por presentar varias vueltas sobre sl mismos 

con presencia de fT u ido seminal, el cual se detecta al hacer un corte transversal en varios puntos del 

epidldimus e incluso en la veslcula seminal. Se miden Jos testículos con la finalidad de inferir a 

través de In longitud, la talla de madurez de estos organismos. Las hembras muestran los ovarios de 

gran tamailo con aspecto granulado y presencia de follculos maduros de color amarillo. Se registra 

hasta donde sea posible la longitud y anchura de la glándula oviducal y diámetro de Jos óvulos en el 

ovario. 

Preñez. Esta rase se asigna a todas las hembras que muestran evidencias de cicatriz de 

cópula (mordidas) en diversas partes de su cuerpo, especialmente en Ja región de las aletas 

pectorales. En presencia. de embriones, éstos se cuantifican y se miden en su longitud total al 

milímetro más cercano. 
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Datos pesqueros 

A._ 

<ptQ' 

Se registró el ·númerÓ y _las caracterlsticas de las embarcaciones menores, artes de pesca, captura 

total y número dc(viajes cori o sin captÚra. De las. artes de pesca, se identificaron y anotaron sus 

principales caracterlsticas, rned,iante entrevistas directas con los dueflos, pescadores y en ocasiones 

con los pennisionárÍas: LosdatÓ~ 'pesqueros obtenidos p~nnitieron establecer la composición de las 

capturas por especie y ~~ti~~r ei · esfuerio pesquero·:· nÍlmero. total de viajes y número de viajes con 
. . . . 'º : ~ . - ; ·: . , . " ' 

captura. 

An:ílisis de resultados 

Estructura de tallas 

Las longitudes de los organismos registrados se ordenaron por sexo y mensualmente. Se elaboraron 

histogramas para establecer la estructura de la población que es capturada en el Golfo de México y 

en los diferentes estados de este litoral. 

Relaciones morfométricas 

Se detenninó la relación existente entre la Longitud Total/Longitud Furcal y Longitud 

Total/Longitud Precaudal, mediante la aplicación detmodelo de regresión lineal simple utilizando 

la ecuación: 

donde: 

a= intercepto (ordenada al origen) 

b= pendiente 

Y."."a+bx 

x= longitud furcal o longitud precaudal (variable independiente) 

y= variable dependiente (longitud ÍotaÍ del ,Ó~ganism'o) 
sustituyendo: 

:L"f =.a+ b (LF) ó (LPC) 

Estas relaciones permiten estimar la longitud total de un tiburón a partir de tallas inferiores. 
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A. 
-.~,, 1 

De igual fonna se detenninó la relación entre la longitud total y el peso mediante la 

aplicación de un modelo poten_cial de fonna: 

W=aL" 

Donde: 

W= peso corporal (váriable de~Íldiente) 
a= anti logaritmo del iritei~épt¿-de I;; ·~egresión ~Íltre los logaritmos naturales del peso y la longitud 

1 . ' :'<·-\: ·~:.:··> ::. 
tola . ,,.... ·:e' .·, ........ : .. :,::,:.-: :.:. :. "· .• : 
L= variable independiénte,(longÍtud',total del _organismo) 

b= coeficiente dé regrc~ió;:; (¡)~;,dief'..i~) :•.• . · .. · · .. ·· 
·;:,:: /,'~ -~ '·''.,,:·:. ,\·:· 

Además s~ realizó ~; ~¡~~{~·~~1'~1:,,:/.cient~ de determinación r2 que nos indica el grado de 
' ' • • ' . ' • , ·-' e "• ~ 

asociación para definirla v~fi~~ión del peso ~Ün.respecto a la longitud. 

Para la asigna.ción de la longitud de madurez sexual en la especie Sphyrna lewini, se tomó en cuenta 

el criterio de Gubanov ( 1979), donde la talla de la hembra preñ~da mas pequeña, se establece como 

primera talla de madurez sexual. Se consideraron maduras cuando hubo en los úteros, la presencia 

de los embriones o huevos en desarrollo. 

En cuanto a la madurez sexual en machos, se realizó un análisis de madurez por tallas 

separando en dos categorías, inmaduros (neonatos y juveniles) y maduros (adultos), ajustando una 

ecuación de tipo logístico la variación de la proporción de individuos maduros según la talla, para 

obtener la longitud promedio de primera madurez. Ésta se define como la longitud a la cual el 50% 

de los organismos se encuentra maduro. La ecuación logística tiene la fonna: 

Le= Lcmax/(l+EXP'ª·b·Ln) 

Donde: 

Le= longitud del clasper 

Lcmax= longitud máxima del clasper, asíntota superior de la ecuación 

a= constante de la ecuación que determina el punto de origen de la curva 

b= constante de la ecuación que determina la inclinación de la curva 

LT= longitud total del organismo 

23 



Considerando la longitud del clasper como el único signo de madurez, e igualando a cero la 

segunda derivada de la pendiente para obtener el punto de inflexión de la curva logística, este punto 

fue la longitud media estimada de primera madurez. 

Esfuerzo pesquero 

Las anes de pesca en el Golfo de México utilizadas son diversas por lo que se agruparon según su 

uso por estado~ por mes, por estadía de madurez y sexo, esto último con el fin de determinar si 

existe una selectividad en el tipo de ane de captura. 

Para estimar la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se seleccionaron como Indices: 

número de lanchas registradas con captura por mes y número de viajes de pesca por mes, en base a 

la información de los muestreos en los campamentos en el Golfo de México. Aunque no representan 

la totalidad de las capturas realizadas por la flota anesanal, brindan una representación general del 

componnmiento de las capturas. 

Ln CPUE se calculó de la siguiente forma: 

CPUE =Número de organismos capturados por mes/ Número de viajes de pesca por mes 

Cabe mencionar que los viajes de pesen utilizados en la estimación de la CPUE fueron 

aquellos que tuvieron éxito en la pesca de ti bu rones. Sólo se tomaron en cuenta las embarcaciones 

tipo "A" o panga, ya que son las mas abundantes en cada campamento pesq"uero. 

En cada promedio estimado se calculó el error estándar, que es igual a Ja desviación 

estándar de la media. Considerada Ja desviación estándar de una distribución de medias para 

muestras con un determinado tamai'lo de muestra (n). 

ee= error estándar 

s2= desviación estandar 

n= número de organismos 

ee=Vs2 /n 
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6. ZONA DE ESTUDIO 

El Golfo de México es una cuenca aislada del mar Caribe con profundidad aproximada de 2.500 m. 

Se localiza entre los 18° 00" LN y 98° 00" LW. Se extiende en un área total de 1,768,000 km2 con 

regiones muy profundas mayores a 3,400 m (De la Lanza, 1991). 

En su porción norte, el Golfo de México pertenece a. la zona eco~ómic.a exc.lusiva. de 

Estados Unidos, donde Ja platafomm continental está ampliamerÚe. d~sarroll;,_da, sob~e.todo en la. 

Península de Florida. Sin embargo, dentro del territor.io mexicano es mi:í~ es,t~~cha, con. la ·,:;atable 

excepción de la Península de Yucatán. 

. .. : . . . . . . 

La descripción de los rasgos geomorfológicos del Golfo, se explica;,~ partir de 7. provincias 

establecidas por Antaine (1972), con base en los cambios de dirección de la pÍ~taform~continental 
en seis de ellas y en la séptima que caracteriza a la porciÓn central d~ la Cuc,:;~~·del Golfo. 

Mnsus de nguu 

Nowlin ( 1971 ), estableció la existencia de varias capas o masas de agua en el Golfo de México: 

a) La capa superficial es conocida con10 capa de 1nezcla, nom1almcnte ocupa los primeros 

100 o 150 m, por lo que es muy afectada en sus características fisicas y circulación por fenómenos 

climáticos atmosféricos (principalmente vientos), y por el flujo de a¡,'llas cálidas y salinas que 

constituyen a la Corriente de Lazo, la cual penetra al Golfo por el canal de Yucatán. La fluctuación 

estacional influye en las características fisicas de esta costa de manera notable. 

Durante el invierno se presentan las temperaturas más bajas del ciclo anual, que resulta de 

los frentes polares y vientos o nortes, por lo cual la influencia cálida de la Corriente de Lazo, puede 

ser fácilmente observada mediante las isotermas superficiales. Durante esta estación, el patrón de 

salinidad es semejante al de la temperatura. Las salinidades menores se presentan en el norte del 

Golfo, donde a pesar de ser una zona somera, la época y la influencia de los ríos abaten las 

salinidades hasta niveles de 32.16 %. La zona del Banco de Campeche mantiene salinidades entre 

36.4 y 36.6% superiores a los del resto del Golfo y de la corriente del Caribe. 
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Durante el verano los índices de insolación y calentamiento alcanzan su máximo punto, la 

temperatura y salinidad se ven afectadas en toda la cuenca, Ja Corriente de Lazo presenta una mayor 

intromisión provocando que las temperaturas y salinidad sean más uniformes. 

b) Por debajo de Ja capa de mezcla y antes de alcanzar una temperatura de 17° C, que 

corresponde a profundidades de hasta 250 m, hay una capa típica del Golfo de México 

(principalmente en el Banco de Campeche, oeste y noroeste del Golfo de México), esta masa de 

agua subtropical superficial ocupa la columna de agua de Jos 1 SO a 250 m de profundidad y puede 

variar dependiendo de la dinámica de cada zona de la cuenca. Está caracterizada por In salinidad 

máxima en el perfil vertical y por su bajo contenido de oxígeno. La salinidad decrece en su 

recorrido de 37.75 a 36.4 p)>m en el oeste de Ja cuenca. 

e) Después de Jos 250 m y hasta Jos 900 m se ubica una gran capa de agua con tempera1uras 

que van de J 9º a 6.3º C y salinidad de 35 a 36 ppm. En esta capa se observan dos aspectos 

importantes: uno de ellos es el valor mínimo de oxígeno por lo que se llama "capa mínima de 

oxigeno". La ubicación de este valor se modifica de acuerdo a la batimetrfa del Jugar desde 750 

m en el Caribe a 500 m en el estrecho de Yucatán, 600 m en el Golfo de México y 250 m en 

Florida. Las aguas del oeste muestran una capa mínima de oxígeno muy mnplia que se encuentra 

entre los 200 y 500 m de profundidad, (Nowlin y Mclellan, 1960; Nowlin, 1971.; En: De Ja Lanza, 

1992); los patrones de actividad ciclónica y anticiclónica modifican sin embargo esta profundidad. 

El segundo aspecto importante de esta capa es su comportamiento unifonne, que juega un papel 

muy importante en Ja captación y distribución de nutrientes ya que en ella quedan atrapados; su 

ubicación dentro de la columna de agua es limitado para establecer las zonas productivas y de 

riqueza pesquera. 

Densidad 

Hacia Ja zona oeste del Golfo de México Ja piroclina llega más allá de Jos 50 m y es apreciable su 

coincidencia con el inicio de la zona de mínimo oxígeno. 

Termoclina 

En el oeste del Golfo de México Ja termoclina es poco profunda, localizándose en ocasiones por 
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arriba de los 50 m. 

Circulación 

La circul~ción en el Golf.; de México está relacionada estrechamente con las aguas cálidas y salinas 

que entran a través d~l ·C-~n~I deYucatán provenientes del Caribe y que salen por Florida formando 

la corriente' de. Lazo;·. e.n sentido de las manecillas del reloj, parte de esta agua es regresada por 

contracor~ientés (Grndy; 1967; En De la Lanza, 1992). 

· La CmÍ:ienté'de Lazo sigue su camino hasta Florida y alcanza una iémperatuf.i .entre 28º C y 

29° e en él vérnno;\:iisminuyendo a 25° e y 26° e en invierno, con 'tina s_alinidád de 36.7%' ppm. 

De julio a 'novi~mbre la corriente de Lazo disminuye hasta alcanzar.los 25° c·solameÍlte, dando 

origen a gf~~s '~~·t~~icló~icos, de mayor verticidad. 

J\1arcas 

Las mareas en la mayor parte del Golfo de México son diurnas, ocurriendo una sola en cada dla 

lunar siendo mixtas en el noreste y noroeste (Texas a Florida) y semidiumas en Campeche. El 

promedio de las mareas es de 30 a 60 cm (De la Lanza, 1992). 

Vientos 

Los vientos son dominantes del este en los meses de febrero a septiembre y el resto del ai\o 

provienen del noreste. De octubre a abril existen ráfagas veloces de hasta 12 nudos, en noviembre y 

diciembre se considera la temporada de nortes, en la cual los vientos alisios son frecuente~ente 
interrumpidos por los provenientes del primer cuadrante (De la Lanza, 1992). 

Nortcs 

Los nones son vientos formados por masas de aire polar que se despliizan hacia ~¡ sur por Estados 

Unidos, con vientos de dirección boreal, cuya inten~idad alcanza_nfrecüe~temente rlleh~ fuertes, 

violentas o huracanadas. Se presentan de noviembre a ma~~'--:_i~s 
1

dC·,ca;ácl~~:~e~¿~~ .. ~.~'~.i~i~~b:re a 

febrero. Su dirección es de noroeste a noreste y alcanzan velocidadesde .SO a 100 kffi P()/hora o 
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más (De la Lanza, 1992). 

Oxígeno 

J.\.. -,., 
Los bajos contenidos de oxigeno disuelto en el Golfo de México y Mar Caribe fonnan una capa 

denfro del perfil' vert_ical ·de la columna de agua denominada de "Mlnimo Oxigeno". Sólo llega a 

contener 2.4 ml/I, en el Golfo está registrada desde los 200 m de profundidad hasta los 600 m. Por 

arriba de esta capa las concentraciones de oxigeno alcanzan los 4-4.5 ml/I desde Campeche y hasta 

el norte de Vcracruz, siendo casi constante. 

Nutrientes 

El comportamiento de los nutrientes en el Golfo de México responde a los distintos eventos de 

circulación que están influenciados por la estacionalidad, y consecuentemente, a) ascenso de agua 

de fondo por el enfriamiento de masas, giros ciclónicos, surgencias y por hundimientos 

anticiclónicos. 

Nitratos 

Las concentraciones de nitratos van de O. 1 ug-át/I en superficie, O.O 1 ug-át/I a 50 m de profundidad 

y 2.65 ug-at/I a los 700 m. 

Amonio 

En el suroeste d·~I Golfo ~e México, el amonio superficial está p~r debajo de los nivéles detectables, 

sólo _se reconoce en _verano en dos áreas, frente ni Rlo Bravo con 2 microgramos-át/l y frente a la 

Laguna Madre cof1 3.6 ~g~dtll. . 

Fosfatos .• 

El nivel d~ )()s fo~fat~~-llo ~arla signi~cativam~nte a lo largo del ai\o, frente al litoral del Golfo de 

México los círtofosfat~s ·ti~·nén. ili~eles de 0.1 a 0.3 ug-át/I l;asta los 100 m de profundidad, 

aume_ntando hasta 2.5 ug-át/I a 200 m de profundidad. 
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Silicatos 

Se observa que las aguas de la corriente de Yucatán, que constituyen posteriormente la Corriente de 

Lazo, aSÍ como aquell'.15 propias del Golfo de México, son superficialmente pobres en este nutriente 

con niveles desde no detectables hasta 2 ug-áVI que se distribuyen configurando una capa que 

alcanza profundidades de 100 y 200 m respectivamente. 

Materia orgánica 

En el Golfo de México, los sólidos totales suspendidos son muy abundantes, especialmente en las 

aguas que se desplazan sobre la plataforma continental con 54.6% y en. la superficie del mar abierto 

con un 49.55%, enriquecidas por el aporte atmosférico y por In formación de agregados orgánicos 

causados por el burbujeo en las rompientes de las olas. El contenido de materiales decrece en los 

100 m de profundidad hasta 22.7% y por debajo de los 150 m, las variaciones temporales y su 

relación con la producción primaria generan grandes diferencias, las cuales de una temporada a otra, 

pueden incrementarse de 25 a 125 ug/I n 225-4000 ug/I. 

Surgcncias 

El fenómeno de afloramiento de nutrientes en el Golfo de México, ocurre con los giros 

ciclónicos y con mayor fuerza en la plataforma oriental de la Penlnsula de Yueatán durante el 

invierno y primavera (Ruiz, 1979; En: De la Lanza, 1992). 
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UBICACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS PESQUEnos 

TAMAULIPAS 

l. Playa Bagdad; Matamoros 

Ubicada cerca de la desembocadura del Rlo Bravo al este de la ciudad de Matamoros, en las 

coordenadas geográficas 25° 48' LN y 97° 09' LW. El clima es de tipo (A)cx', subhúmedo a 

semicálido. (CONABIO, 1999; Garcla, 1978). 

VEnACnuz 

2. Tamiahua 

Se ubica en la porción occidental de las Costas del Golfo de México, entre las coordenadas 26° 06' 

de LN y los 97° 23' y 97° 46' de LW; la limitan al norte el rlo Pánuco y al sur el rlo Tuxpan, tiene 

una longitud de 85 Km y una anchura máxima de 18 Km; ocupa un área de 88,000 ha 

aproximadamente. El clima es de tipo Aw"2 (e), subhúmedo cálido. (CONABIO, 1999; Garcla, 

1978). 

3. Casitas 

Este estuario se localiza entre los paralelos 20º 06' y 20° IS' de LN y los meridianos 96º 00' y 97° 

00' de LW (CONABJO, 1999) 

4; Chaehnlncns 

La laguna de Chachalacas pertenece al municipio de Actopan y se encuentra aproximadamente a S 

Km. de la Villa de San José Carde!, al noroeste de la Laguna de Mandinga y al sureste de la 

Mancha, entre los paralelos 19º 24' y 19º 25' de LN y los meridianos 96º 20' de LW, se comunica 

con el Golfo de México a través de la desembocadura del rlo Chachalacas. El tipo de clima es Aw2 

(i), subhúmedo cálido a semicálido (CONABIO 1999; Garcfa, 1978). 
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S. Alvarado 

Se ubica en Ja planicie costera del área central del estado de Veracruz, entre los paralelos 18°46' y 

18° 42' de LN y Jos meridianos 95º 34' y 95º 58' de LW. Se extiende longitudinalmente en 

dirección este-oeste a Jo largo de aproximadamente 17 Km. Su comunicación con el mar tiene un 

ancho de 400 m y está orientada ligeramente hacia el norte. La superficie de Ja laguna de Alvarado 

es de 6 200 ha. El clima es de tipo Aw2(i), subhúmcdo cálido a scmicálido (CONABIO, 1999; 

García, 1978). 

TABASCO 

6. Puerto San Pedro 

Se localiza en las coordenadas 18° 42' LN y 92º 63' LW (CONABIO, 1999). 

CAMPECHE 

7. Campeche 

Se ubica en las coordenadas 19° 50' LN y 90º 32' LW a una altitud de 10 msnm 

(www.inegi.gob.mx). 

8. Ciudad del Carmen 

Su localización está entre Jos 18º 39' LN y 91º 50' LW (www.inegi.gob.mx). 

9. Champotón' 

Se encuentra en las coordenadas 19º 21' LN y 90º 43' LW (www.inegi.gob.mx). 

10. Isla Aguada 

Se localiza en las coordenadas 18° 46' de LN y 91° 32' LW (www.inegi.gob.mx). 
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11. Sabancuy 

Su ubicación geográfica es .18ª 57' a 19ª 02' de LN y 91ª 10', con 91ª 13' de LW. El tipo de clima 

es Aw2(i)g, eaHente subliúmedo con lluvias en verano (www.inegi.gob.mx; García, 1978). 

12. Seybaplaya 

Se localiza en las coordenadas 19ª 32' LN y 90ª 47' L\V (www.inegi.gob.mx). 

YUCATÁN 

13. Progreso 

Se ubica aproximadamente a 33 Km de la ciudad de Mérida. La ubicación geográfica está en los 21 ª 

17' LN y 89ª 40' LW. El clima predominante es cálido y semiseco muy cálido (CONABIO, 1999; 

García, 1978). 

14. Yuealpctén 

Su ubicación está entre los 21 ª 15' y 21 ª 19' de LN y los 89ª 40' y 89ª 47' de LW. (CONABIO. 

1999). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS 

El número total de la captura en el periodo de noviembre de 1993 n diciembre de 1994 en las aguas 

costeras del Golfo de México fue de 25,344 tiburones, pertenecientes a 34 especies (Tabla 4), lo que 

indica que es una pesquería tropical multicspecífica sostenida por tiburones de hábitos costeros y 

pelágicos (Castillo-Géniz et al., 1997). 

Tabla 4. Especies de tiburones cupturudos por la notu artesanal en el Golfo de México 
durante el periodo de novicn1brc de 1993 a dicicntbrc de 1994. 

l. Alopias supcrci/iosus 
2. Alopias \ 111/pinus 
3. Carcharhinus acronotus 
../, Carclwrhinus hrew¡Jimw 
5. Carcharhi1111sfalcifor111is 
6. Carcharhinus isoc/011 
7. Carcharhinus /eucas 
8. Carcharhinus limbatus 
9. Carcharhinus longimanus 
JO. Carcharhinus obscurus 
I J. Carcharhinus pl!re=i 
12. Carcharhinus plumheus 
l 3. Carcharhinus poro.sus 
J./. Carcharhinus signams 
15. Cenlrophorus granulosus 
16. Galeocerdo cuvieri 
17. Ging/ymostoma cirratwn 
l 8. Heptranchias perlo 
19. Hexanclms gri.l·eus 
20. llexanclms vit11/11s 
21. lst1nls oxyrinclms 
22. /sunls pa11c11s 
23. AftlSle/11s canis 
2./. Afutelus norrisi 
2S. Negaprion brevirostris 
26. Rhi:oprionodon lerrm!l10\.'ae 
27. Scyliorhinus retifer 
28. Squatina dumeri/i 
29. Squalus asper 
JO. Squa/11s c11bensis 
J /, Sphyrna lewini 
J2. Sphyrna molcarran 
JJ. Spltyrna tiburo 
J./. Sphyrna :ygacna 

Tiburón zorro. coludo 
Tiburón zorro. coludo 
Cazón canguay. amarillo. limón, pico negro 
Tiburón curro. punHls negras. picudo 
Tiburón sedoso, jaquetón, puntas negras 
Cazón dienle 1 iso, picudo 
Tiburón toro, chalo. xmoa 
Tiburón puntas negras 
Tiburón puntas blancas, oceánico 
Tiburón prieto. tabasquc11o 
Tiburón de arrecife 
Tiburón alctón, aleta de cartón 
Tiburón poroso, cuero duro 
Tiburón nocturno, ojo verde. ojo de caballo 
Tiburón espinoso. aguado 
Tiburón tigre. tintorera. rayado 
Tiburón gata 
Tiburón siete branquias 
Tiburón seis branquias 
Tiburón seis branquias 
Tiburón mako. alecrín. picudo 
Tiburón mako. alecrín, picudo 
Tiburón mamón 
Tiburón mamón 
Tiburón limón, amarillo 
Cazón de ley. cat1a hueca 
Cazón manchado, rayado 
Tiburón ángel. angelote 
Cazón espinoso 
Cazón espinoso 
Tiburón martillo. cornuda 
Tiburón martillo gigante, cornuda gigante 
Cazón cabeza de pala, pcch 
Tiburón martillo, cornuda cruz 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La especie con la mayor captura en el Golfo de México fue R/zizoprionodon terraenovac 

con 29.55%, seguida de Carcharlzittus /imbatus, con lJ.44%, Spltyrna tiburo con 12.34%, Sphyrna 

/ewi11i estuvo representada por un 12.18% ubicándose· en el cuarto lugar, en el quinto lugar 

Carcharhinus acro110/11s con 8.73% y el resto de las especies representan un 23.66% de la captura 

en este periodo (Fig. 6). 
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-------1 
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R. 
terraenovae 
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Flg. 6. Composición específica de las capturas de tiburones en el Golfo de México durante el 
periodo noviembre de 1993 a diciembre de 1994. 

En lo que respecta a Sphyrna /ewi11i en el Golfo de México, se colectaron datos de 2,408 

organis111os durante el estudio y se registró una mayor abundancia en las capturas de la flota 

artesanal en el estado de Tabasco, con el 69.28%, seguido de Veracruz, Campeche, Tamaulipas y 

Yucatán, representando juntos el 30.69% (Fig. 7). ·--------¡ 

Yucatán 
1.24% 

Tamaulipas 

~~~~~~,~ 5.44% 

Vera cruz 
12.09% 

Fig. 7. Porcentaje de las capturas de Spf1yr11a lewi11i por Estado en el Golfo de México. 
34 



Las mayores capturas de·Sphyrna lewini se observaron en los meses de mayo a julio en 

Tamaulipas, en Veracruz las capturas más 31tas fueron de enero a marzo y en octubre se destaca un 

pico nito. En Tabasco la mayor abundancia se presenta.de mayo a julio y en Campeche n panir de 

abril a julio para declinar en agosto. Por último, Yucatán sólo presenta esta abundancia entre abril y 

mayo (Fig. 8). 
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Fig. 8. Capturas estacionales del tiburón martillo, Spllyr11a /ewi11i en las aguas costeras de los 
estados del Golfo de México durante noviembre de 1993 a diciembre de 1994. 
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Los meses que presentaron las capturas más altas a lo largo del litoral del Golfo de México 

fueron n1ayo, junio y julio. Ja mayoría de estas capturas están compuestas por organisn1os 

inmaduros, lo que concuerda con Branstteter, 1981 y Parsons, 1987, que a pesar de que se captura a 

lo largo de todo el año, el alumbramiento tiene periodos de dos a tres semanas a finales de la 

primavera, entre mayo y junio (Fig. 9). 
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Fig. 9. Capturo mensual numérica de Splt)'malewi11i en el litoral del Golfo de l\léxico durante 
el periodo de no\'lembre de 1993 11 diciembre de 1994. 
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ESTRUCTURA DE TALLAS 

&... 
<1t1r· 

' Las tallas registradas de noviembre de 1993 a diciembre de 1994 en el Golfo de México fueron 

principalmente de organismos inmaduros (Fig. 10) . 
.------------------------------------·--------

COMPOSICION POR TALLAS 

250 r----.-------,r----s_e_x_o_s_c_o_M_e_1N_A_o_o_s ______________ , 

13200 
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•HEMBRAS 

O MACHOS 
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LONGITUD TOTAL (cm) 
~-------------------------·--'-----'------------

Fig. 10. Frecuencia de tallas de hembras y machos de Sp/1yr1za /cwi11i capturados durante el 
periodo de estudio. 

Durante este periodo la mayor proporción de los individuos de tiburones martillo 

capturados fueron inmaduros, dando un total del 70.83 %, considerando que las tallas registradas 

por Castro (1983) y Compagno (1984) citan que los machos maduran entre 140 y 180 cm de LT, 

llegando a tener una talla de 295 cm LT, en cambio las hembras maduran entre 180 y 210 cm de 

LT, alcanzando 309 cm de LT. 

Como organismos inmaduros, el 35.37 % corresponde a las hembras y el 35.46 % a 

machos. Con relación a los organismos maduros, el porcentaje para las hembras fue de 2.29 % Y. 

para los machos es de 26.86 % de la captura total. Probablemente el hecho de que exista un mayor 

número de machos maduros es debido a que las hembras maduras se encuentren alejadas de lrui 

zonas en que se lleva a cabo la pesca artesanal. En la Tabla 5 se presentan los porcentajes de los 

organismos maduros e inmaduros para machos y hembras. 
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4. ,.,., 
' En los histogramas del ANEXO 11 se presentan las frecuencias de tallas para los tres 

grupos: machos, hembras y sexos combinados, por mes y por estado. En éstos se observa que los 

organismos con mayor incidencia de captura son los neonatos y juveniles (organismos inmaduros) 

sin embargo, para los estados de Tamaulipas, Campeche y Veracruz es donde se registran más 

organismos grandes, se puede deber a la selectividad del arte de pesca, las zonas de pesca donde se· 

realizan dichas operaciones, de pesca. Este compo~amiento en Tamaulipas, aunque existan 

organismos de tallas pequei\as, está la presencia de un número mayor de adultos y en los estados 

hacia el sur, comenzando por Tabasco, se percibe la presencia de organismos neonatos en gran 

abundancia, así como en Campeche y en menor proporción en Yucatán, lo cual se puede explicar a 

que existen zonas de crianza para esta especie. 

Tabla 5. Porcentaje de organismos maduros e inmaduros de machos y hembras. 

Machos Hembras 

35.5 o/o 35.3 °/o 

26.9 º/o 2.3 °/o 

62.4 % 37.6% 
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RELACIONES MORFOMÉTRICAS 

Estimación de los parámetros de las relaciones entre LT/LF y L T/LPC 

En lo referente a los parámetros de las relaciones morfométricas, se obtuvo que entre la Longitud 

Total/Longitud Furcal, el coeficiente de determinación fue de 0.98 en machos, 0.99 en hembras y 

0.98 para sexos combinados (Fig. 11) y en la Longitud Total/Longitud Precaudal el coeficiente de 

determinación en machos fue de 0.98, en hembras de 0.99 y para sexos combinados fue de 0.99 

(Fig. 12). Uribe, (1993) obtuvo de la relación entre LT/LPC los siguientes resultados LT= 0.772 

(LF + 1.130) y una r2 de 0.99. A pesar de solo haber tomado una sola variable, se tiene que es igual a 

la reportada en este estudio, Tabla 6, lo que indica que no existen diferencias significativas, ya que 

en ambas relaciones los valores de r2 se acercan a uno, además presentan el mismo grado de 

asociación, lo cual refleja que estas relaciones pueden utilizarse de manera confiable con objetivos 

de estimación para determinar la talla del organismo en caso de solo tener una de las medidas, ya 

que con frecuencia el organismo ha sido cortado y solo llega a la zona de desembarque el tronco del 

animal, esto es sin aletas o sin alguna porción del cuerpo. 

Las relaciones morfométricas son de tipo lineal en los tres grupos machos, hembras y sexos 

combinados. 
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Fig. 11. Relación morfométrica entre la LT/LF para machos, hembras y sexos combinados del 
tiburón cornuda Spllyma lewi11i del Golfo de México. 
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Fig. 12. Relación morfométrica entre la LT / LPC, parn machos, hembras y sexos combinados 
del tiburón cornuda Spl1yr11a lewi11i del Golfo de México. 
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A. 
< it re 1 

~1.'.~~6.t-J".l!i'.:~."'e!fa5;'~g:1~:.re1ai:l~11~l~.9!t;Q'1,i!'!.~i:iea!!:de_;,s']~h.v'r;'!.il:f~w/i1L" :. ,~'~0;' ,;~" 

a 
b 

LT/ r 
LF n 

Machos Hembras Sexos Machos Hembras Sexos 

1.28 
0.93 
0.98 
1053 

1.29 
0.94 
0.99 
1056 

combinados combinados 
1.28 a 1.40 1.41 1.40 
0.81 b 2.00 1.08 1.67 
0.98 LT / r 0.98 0.99 0.99 
2112 LPC n 1048 1050 2099 

a= ordenada b= oendiente r- coeficiente de determinación 

LONGITUD TOTAL/ PESO ENTERO 

Tanto en los tiburones como en otros organismos, el incremento en el peso no es proporcional al 

incremento en la talla (Branstetter, 1990). Aumentar mas rápido en peso que en talla les pennite 

incrementar sus habilidades de nado para escapar de los depredadores, ya que al nacer los tiburones, 

aunque sea en un estado de desarrollo avanzado, son presa fácil de otros tiburones. 

La relación entre el peso y la longitud del organismo fue de tipo exponencial, ya que el 

aumento en el peso es alto en las primeras etapas del crei:imiento y va disminuyendo 

considerablemente con el paso del tiempo. 

Si el valor que se obtiene de la pendiente es igual a tres el crecimiento es de tipo isométrico 

(Royce, 1 972) en el que la variable Y = (P) se incrementa con una velocidad que es proporcional al 

cubo de la variable lineal X = (LT) (es dedr que las dos variables aumentan o disminuyen en la 

misma proporción) y si es diferente a esie valor, es de tipo alométrico. En los resultados obtenidos, 

la pendiente es diferente de tres, lo que permite concluir que la relación del crecimiento longitud -

peso es de tipo alométrico para Sphyrna lewini. 

Debido a que los organismos son eviscerados inmediatamente después de ser 

desembarcados, los datos que se tienen con respecto al peso entero fue poco representativo para 

realizar un análisis entre las longitudes furcal y precaudal y obtener un estimado que permita un 

grado de asociación mas confiable. De la relación entre la longitud total y el peso entero para 

machos, hembras y sexos combinados, el modelo que describe el incremento de la longitud respecto 

al peso de los organismos fue, W= i.85xl0'6(LT)3· 1339 con una r2 de 0.9728 para machos, W= 
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--·· r l 
l.80xl.O"" (LT)3

•
1356 con una r2 de 0.9563 para hembras y para sexos combinados W= l.83xlO"" 

(LT)3
:
1344 con una r2 de 0.9736 (Fig. 13). Comparando estos datos con los de Bonfil (1987) que 

obtuvo W= 1:82xlO"'(LT)2
•
90 y una r2 de 0.97 para sexos combinados usando las variables LF/peso 

entero y Urlbe(.1993) encontró que W= 1.6485xlO"" (LT)'.2124 y una r2 de 0.9852 con las variables 

LT/peso entero para sexos combinados, se observa que no son significativamente diferentes. por lo 

q~e.se puede inferir que esta especie ha tenido un crecimiento de tipo exponencial (alométrico) a Jo 

largo de su historia de vida. 

Para que los tiburones puedan alcanzar un peso alto rápidamente, presentan una adaptación, 

tracto digestivo en espiral, que les permite aprovechar al máximo su alimento, calculándose que en 

promedio un tiburón consume únicamente de 0.4 a 3.2 % de su peso corporal al día (Wetherbee, 

1991). 
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Fig. 13. Relación entre Longitud Total y Peso Entero para machos, hembras y sexos 
combinados de Sp/1yr11a /ewi11i del Golfo de México. 
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Durante el desarrollo de este estudio se realizaron 76 registros de peso entero, de los cuales 

33 pertenecen.a hembras y 43 a machos. 

Este tipo de análisis permite calcular el peso del animal conociendo solo la LT para machos 
,. .· .. ' . ' 

y hembras, a través de un factor de conversión para caléular. lás tallas y peso conociendo sólo una 

de las variables. Los factores de conve~iónjuegn~·~n ~a¡X;í importante en el análisis de pesquerlns, 

ya que permiten establecer tallas y pesos mlnimos de captura. 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

a) Proporción de sexos 

Se registraron un.total de 2,408 organismos en el Golfo de México de los cuales 1,224 fueron 

hembras y l, l.84 m·achos, In proporción observada fue de 1 :0.96 hembras : machos. En los estados, 

de este litoral a lo largo de todo el ai'lo, se observó una hembra por macho (Tabla 7). 

Se observó que en Tamaulipas hubo un número mayor de hembras "que mach~s ~n los 

meses de junio (1 : 0.4) y julio (1 : 0.7). En Veracruz la proporción de henibrás es mayor, en los 

meses de enero (1 : 0.64), febrero (I : 0.80), marzo (1 : 0.9), octubre (1 : !), n~~lembre el: 1.75) y 

diciembre (1 : 0.95). Para Tabasco se observó en mayo (1 : 0.91), junio (1 : 0.89), julio (1 : 1.1) y 

agosto (1 : 0.5). En Campeche en ningún mes se presenta un número mayor de hembras que de 

machos y en Yucatán la proporción de hembras: machos fue de (1 : 0.31) en el mes de mayo, 

probablemente este resultado se debe a la poca información que se obtuvo y se considera 

preliminar. 

Tabla 7. Número de organismos capturados por estado, sexos y proporción de sexos. 

.Hembras 

Tnmnuli ns 84 59 143 1 : 0.70 
Vcracruz 157 127 284 1 : o.so 
Tabasco 850 805 1655 1 : 0.94 

Cam eche 113 183 296 1 : 1.61 
Yucatán 20 10 30 1: o.so 
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b) Talla de primera madurez sexual 

Según Rolden y Raitt (1975) la forma más sencilla de definir la madurez sexual de los machos es a 

partir del desarrollo del clasper, ya que en los organismos inmaduros, éstos son pequeilos y de 

consistencia flácida y no llegan a sobrepasar el borde posterior de las aletas pélvicas y sin ningún 

proceso de endurecimiento en el cartflago, mientras que en los adultos, el clasper sobrepasa 

claramente el borde posterior de dichas aletas y con la estructura endurecida que les permite rotar 

hacia delante con facilidad. 

La talla estimada de primera madurez sexual en los machos a partir de la relación Longitud 

total-Longitud del clasper o myxopterigio, fue de 161 cm de LT (Fig. 14 y 15). Esta relación 

presentó una tendencia de tipo sigmoidal, donde el punto de inflexión, tomando en cuenta la 

longitud del clasper como el único signo de madurez a simple vista, se le consideró la longitud 

media estimada de primera madurez. Ya que al igualar a cero la segunda derivada de la pendiente, 

la inflexión de la curva se encontró a los 161.80 cm de LT, sin embargo, los resultados de 

Compagno (1984) y Castro (1990) mencionan que la talla de primera madurez es a los 170- 175 cm 

de LT, y de 180 - 185 cm de LT respectivamente, la diferencia de esto se considera a que se debe 

que los estudios de estos autores fueron realizados en aguas de Norteamérica y quizá el que sean las 

áreas diferentes al presente estudio se trate de diferentes poblaciones o que las aguas mas hacia el 

norte son más frías y por lo tanto la madurez es mas tardla que en aguas más cálidas. 

Compagno (1984), y Bass et al., (1989), propusieron un intervalo de madurez de 140-165 

cm de LT para los tiburones de Mozambique, as! como Stevens y Lyle (1989), presentaron un 

intervalo de 140-160 cm de LT para tiburones de Australia. 

TALLA DE PRIMERA MADUREZ , t . ---·-------· i ~: Talla de madurez= 160.80 cm L ¡•/. • • 
~ 0.11 n•51 º ~: ----------)--"'\ • Proporcl6n de maduros 

3 O..J • e -- Ecuación Log/stica 
~ G.2 ,.. 

g: ª·~ --------·. 
Longitud Total (cm) '------------

Fig. 14. Talla de primera madurez en machos de Sp/1yr11a /ewi11i ajustada con la ecuación logística. 
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Fig. 15. Relación entre el crecimiento del clasper y la longitud total de machos de Sp/1yrna 
lewi11i del Golfo de México. 
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Como se ha mencionado anteriormente el número de tiburones inmaduros es mayor siendo 

de 970 y de maduros en menor proporción de 139 organismos. 

El crecimiento del clasper es proporcional a la longitud total del cuerpo, no sucediendo esto 

cuando alcanza el punto de la talla de primera madurez sexual, ya que el clasper aumenta de manera 

alométrica al cuerpo. 

Por lo que respecta a las hembras, los Indices de madurez sexual fueron básicamente la 

presencia de óvulos maduros desarrollados en los ovarios, huevos uterinos y presencia de embriones 

en desarrollo dentro de los úteros (Clark yVon Schmidth, 1965; Gubanov, 1978; Branstetter, 1981, 

1987; Bonfil et al., 1993). Para este estudio se tomó a las hembra más pequefta con presencia de 

embriones o huevos en desarrollo (Gubanov, 1978). 

La hembra grávida más pequefta observada fue a los 220 cm de LT en el mes de febrero de 

1994 para el estado de Tabasco, Ja cual presentaba 18 embriones (1 O machos y 8 hembras), con una 

LT de 49, 52, 51,49, 48, 47, 46, 51, 47, 46 cm para los machos y45, 51, 47, 48, 46, 48, 49, 49 cm 

para las hembras. Y otra hembra con 220 cm de LT que presentó 4 embriones hembras con una LT 

de 47.5, 47, 49.5, 44.5 cm. 
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Fig. 16. Relación de la Longitud Total de hembras/Longitud Total de embriones. 
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Como se puede observar en la Figura 16 el número de hembras grávidas fue bajo, ya que 

sólo se registraron 11 organismos, esto en comparación con la' proporción de .hembras registradas de 

otras especies. De las cuales ocho se capturaron en Tabasco do.s en ·campeche y una en Veracruz. 

El número tan bajo de hembras se debe probablemente a varios factores, como puede ser 

que las hembras se encuentren lejos de la costa, .no siendo capturadas por las embarcaciones de la 

pesquería anesanal por sus limitaciones operativas y que sólo se acercan a la costa en algunas 

épocas del ailo como son la época de apareamiento o reproductiva y de alumbramiento retirándose 

pronto a las zonas profundas donde parecen habitar normalmente; además uno de los factores 

limitantes imponentes para la obtención de información reproductiva fue el régimen de la pesquería 

anesanal sobre la cual se realizaron las colectas, en el cual dentro de las embarcaciones los 

tiburones son eviscerados y cortados. estando aún en altamar. 

Se realizó un análisis para determinar si existe alguna relación entre la LT de la hembra y el 

número de embriones que éstas puedan presentar y como se observa en la Figura 16, no hay una 

relación entre ambas variables, posiblemente al número tan poco representativo de hembras 

grávidas. A pesar de ello, el intervalo en eÍ número de embriones (13 a 42) no presenta diferencias 

significativas con los trabajos realizados por Bmnstetter, (1981 ); Castro, (1983); Chen et al. (1988), 

46 



4. •ura 1 
Last y Stevens, (1993); con excepción del número mlnimo de cuatro embriones registrado por 

Castillo-Géniz y Márquez, (1996), en ·Anislado, (2000) esto último se atribuye a que se ha 

observado que las hembr;.,. prelladas; al ser capturadas, aborui:n un número considerable de 

neonatos. Por lo tanto, es neceslÍrio recabar más información que permita una mejor estimación de 

la relación entre.el.número.de embriones y la talla de la hembra. 

En el presente estudio la longitud total de la hembra pref'iada más pequef'ia fue de 220 cm y 

mientras que la talla reportada por Stevens y Lyle (1989) fue de 200 cm de LT, Chen, Leu y Joung 

(1988) y Chen et al. (1990), reportaron una talla de 210 cm de LT en Taiwán y Compagno (1984), 

que la madurez sexual para las hembras de aguas de Mozambique fue a partir de los 212 cm de LT. 

Sin embargo, Branstteter (1987) y Stevens (1987), han citado un valor mas alto, a los 250 cm de 

LT, talla a la cual en trabajos previos de otros autores y en el presente se ha observado que las 

hembras registradas presentan esta condición. 

De esta manera, la talla de madurez sexual para machos y hembras obtenidos en el presente 

estudio concuerdan con los resultados de los autores antes mencionados. Por otra parte, Springer 

(1971), Stevens (1987) y Branstetter (1987) quienes indican que las hembras tienen una mayor talla 

que los machos de la misma condición sexual y Branstetter sellaló que la edad de madurez es de 15 

af'ios para hembras y entre 9 y JO anos para machos aproximadamente. 

ASPECTOS PESQUEROS 

Unidades de pesca 

Las embarcaciones menores tipo "A" (Uribe, 1993) son conocidas como lanchas o pangas, éstas 

presentan un rango de eslora de entre 7.50 y 9.72 m, con una manga de 1.0 a 2.50 m, con una 

capacidad de captura de 1.50 a 2 toneladas y una autonomla de uno a tres dlas. Los motores son 

fuera de borda con diferentes potencias, de 40 hasta J 15 CF. El material de su casco es de fibra de 

vidrio y en ocasiones con partes de madera. 

Equipos de pesca 

Básicamente se emplean en el Golfo de México dos artes de pesca: las redes y los anzuelos. Las 

redes utilizadas se clasifican en: tiburoneras. cazoneras, liseras, robaleras, de arrastre y sierreras. 
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Las características, de éstas en términos generales, fueron: longitud total del paila individual de 72 

hasta 400 metros; calda de 6 a 10 metros; abertura de malla de 30 a 45 cm, (estirada); el material de 

la linea es nylon y polietileno, el de la malla es de seda sintética y poliamida. En el caso de las redes 

cazoneras, existen algunas que tienen longitudes entre los 460 y 900 m, una calda de 6 m y una 

abertura de malla .de 12.5 cm hechas de nylon y polietileno. 

Los anzuelos (cimbras y palangres) en general, presentan las siguientes características: una 

linea madre o principal de entre 1,600 hasta 7,000 m y en ocasiones las cimbras se componen de 

varios tramos individuales; los reinales presentan un rango de 1.20 - 2.43 m; los anzuelos utilizados 

son el japonés del No. 3, 4 y 5 y el de garra de águila del No. 3 y 4, variando en número de 200 a 

800 anzuelos. 

En la Figura 17, se muestra d número de tiburones.capturados con redes y anzuelos, siendo 

este último el más utilizado dentro de la pesca_ artesanal en el Golfo de México. 

1200 ARTES DE PESCA POR ESTADO 

1000 

1~ •oo 
¡§ 

l' ~ L-=:;~~~---•-A_ ..... _-c_o~:~_L __ CAM __ ••_c_H_• ____ vu_CA_TAH_~ 
•RED 
CANZUELO 

Fig. 17. Artes de pesca utilizados por estado para la captura de S. lewini en el Golfo de 
México, durante el periodo de noviembre de 1993 a diciembre de 1994. 

En el presente estudio, los tiburones registrados en las capturas por anzuelo fue 64. 75 % 

siendo este arte de pesca el mas representativo y el resto de las capturas fueron por redes en un 

35.24 % (Fig. 18). Tanto organismos neonatos como adultos son capturados con la misma 

frecuencia con redes o con anzuelos, siendo las redes las que capturaron a organismos mas 

pequeilos dadas las características de este arte de pesca y en el caso de los anzuelos, los organismos 

de tallas nmyores son los que se capturaron con más incidencia. 
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Flg. 18. Número de tiburones martillo, S. lewi11i, capturados con redes y anzuelos en todo el 
Golfo de México en el periodo de noviembre de 1993 a diciembre de 1994. · 

Los siguientes porcentajes que se dan a conocer son el total de todo el Golfo de México 

representado por cada estado, teniendo en Tarnaulipas se utilizaron redes cazoneras con mayar 

frecuencia, siendo el 13.86% que los anzuelos, 1.30%. En el caso de las redes, éstas capturan 

organismos de pequei'!as tallas. En Vcracruz se utilizaron más las cimbras y palangres, presentando 

un 15.89% del total de todo el Golfo de México, las cimbras capturan organismos de tallas mayores 

a los 2 m de LT y el palangre a organismos juveniles. 

En Tabasco se emplearon las redes "agalleras'"en un 56.4%, que capturan en mayar 

cantidad a organismos de tallas pequei'!as (neonatos y juveniles), sin embargo, los equipos con 

anzuelos (palangres) que estuvieron representados por un 79.02% , capturan de igual manera a Jos 

cazones y juveniles. En Campeche, se utilizaron redes en un 43.6% que capturan principalmente a 

los cazones, siendo éstas las más empleadas, en cambio los anzuelos con un 6.93 %, llamados. 

cimbras, se emplean para la captura de tiburones de tallas grandes (Fig. 19). En la Tabla 8 se 

detallan los datos exactos de la captura de la especie Splzyrna lewini con redes y anzuelos junto con 

el total por estado. En Yucatán, debido a la procedencia de los datos no se analizó el porcentaje del 

empleo de las dos artes de pesca utilizadas. 
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Flg. 19. Número de tiburones capturados mensualmente con redes y anzuelos por estado en el 
periodo de noviembre de 1993 a diciembre de 1994. 

Tabla 8. Número de organismos de Sp/1yr11a /ewi11i capturados con redes y anzuelos por 
estado. 

:... ,, l•Í• -1 • '· 

Tamauli as 104 18 
Vera cruz 219 
Tabasco 423 1089 

Cam eche 223 52 
Yucatán 

Total 750 1378 

A pesar de que hay un registro mayor de organismos capturados con anzuelos, es 

importante notar que en ambas artes de pesca se observa una misma proporción, tanto organismos 

de tallas pequeilas (inmaduros) como organismos de tallas grandes, siendo estas últimas en menor 

volumen, es decir, no se considera que las cimbras o palangres sean selectivas en cuanto a la talla 

del organismo (Fig. 20). Por lo tanto, si estos dos tipos de artes de pesca, son selectivos capturando 
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a los organismos de menor talla con mayor frecuencia, deberán ser modificadas en cuanto al tamai\o 

de abertura de malla o su empleo en ciertas temporadas de captura que no quedaran atrapados los 

ejemplares más pequeflos dejando que éstos maduraran mucho más tiempo. 
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Flg. 20. Número de organismos capturados con redes y anzuelos respecto a Ja estructura de 

tallas de Sp/1yr11a lewi11i en el periodo de enero a diciembre de 1994. 
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CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO 

La abundancia relativa es un Indice que se emplea en las poblaciones donde no es posible estimar 

con precisión su tamafio total, y su utilización principal sirve para detectar cambios en Ja densidad 

poblacional Schaeffer, (1995). Sin embargo, es importante considerar que en muchos casos, la 

CPUE no siempre es representativa de Ja abundancia, principalmente cuando el esfuerzo aplicado 

sobre una población es mfnimo en tiempo o volumen de capturas (Hilbom y Walters, 1992). 

El Indice de CPUE utilizado fue calculado como el número de organismos capturados 

mensualmente entre el número total de viajes, debido a que se le consideró como la unidad más 

confiable y real. La CPUE se calculó solo para Tamaulipas, Vcracruz, Tabasco y Campeche (Fig. 

21). La CPUE se calculó para de machos y hembras, sumándose Jos tiburones capturados 

mensualmente en cada uno de Jos estados. 
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Flg. 21. Captura por unidad de esfuerzo de Sp/1yma lewÍlli, tomando como unidad de esfuerzo 
pesquero el número de viajes exitosos en el periodo de cuero a diciembre de 1994. 
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Para S. lewi11i se encontró que el número de viajes para el estado de Tamaulipas fue de 4 

como mlnimo en mayo y 30 como máximo en julio con una CPUE mlnima de 2.5 en abril y CPUE 

máxima de 13. 73 en junio tiburones respectivamente y un promedio de 5.928 ± 0.112 tiburones 

capturados por viaje anual (Fig. 21 a). 

En Veracruz. el número de viajes fue de 67 en diciembre y 3 en agosto con una CPUE de 1 

en agosio y una CP.UE máxima de 2.06 en octubre. Anualmente se registró una captura promedio de 

1.519 ± 1.52 tibuic'.ines capturados por viaje (Fig. 21 b). 

Tabasco o•ciló entre 3 en diciembre y 207 en agosto viajes .con una CPUE mínima de 1.2 en 

marzo y una CPUÉ máxima de 4. 76 en junio de tiburones; ~. <,;;p(~~ promedio que se obtuvo en 

este estad~ fue de un total anual de 2.433 ± 0.025 tibur~~es .;;?lÜ"1~~~ por viaje (Fig. 21 c). 

En Campeche el número de viajes se encuentra entr~ 3":~ri.diclernbre'y 207 en agosto con 

una CPUE mlnlma de 0.1 en marzo y una CPUE máximade4.i3 ~.:;J;,'nj.;::.A,·~ivel anual la captura 

promedio que se registró fue de 2.29 ± 0.027 total de tiburones ~;¡~do'l;;;,t\riaje (Fig. 21 d). 
- • ,·,~ • >_.c",-K·"?c':,.< ':'"" 

;:,;-:~·~<-::.\-" 

En todo el Golfo de México el número promedio de viajes/ue de 13.65 a 1.02 con una 

captura promedio anual de 3.547 ± 0.077 tiburones capturados poi viaje (Fig. 22). 
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Flg. 22. Captura por unidad de esíuerzo de Spl1yr11a /ewi11i en el Golfo de México de enero de 
1994 a diciembre de 1994. 
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En la Tabla 9 se da un resumen de los resultados de las capturas en número de tiburones, 

del número total de viajes, la CPUE, captura máxima y mlnima y mensual por estado. 
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Tabla 9. Número de viajes de pesen y capturas numéricas de tiburones en embarcaciones 
menores, en el periodo de enero a diciembre de 1994. 

Los resultados anteriores pennitcn visualizar que existió una mayor captura de organismos 

en los meses de junio y julio, asf 111isn10 los meses en que se observa un incremento en los viajes, se 

presenta desde mayo hasta julio. Es necesario mencionar que en cada Estado o campamento 

pesquero se hicieron las observaciones que fueron posibles, de acuerdo a los muestreos, 

evidentemente en algunos estados se registraron mayor número de viajes que en otros. 

Fue observado que diferentes números de viajes presentan ~ii' co~pórtamiento 
proporcional, esto es, conforme aumenta el esfuerzo de pesca aumentan las capturas: Esto se ve 

principalmente en los meses de mayo a agosto en Tabasco, Tamaulipas y Campeche. 

En el Golfo _de México se observa que las capturas mayores se dan de mayo a julio lo que 

permite confirmar con base en la bibliografia, que sei'lala que la época de alumbramiento tiene 

periodos de dos_a tres semanas a finales de la primavera, entre mayo y junio (Branstteter, 1981; 

Parsons,_ 1987). Por otra parte las tallas de los organismos pequeilos se encuentran en este periodo 

del ai'lo a lo largo de todo el Golfo (Fig. 23 y 24). 
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Fig. 23. Número de viajes de pesca y capturas de tiburones mensuales registrados para las 

embarcaciones menores en cada estado del Golfo de México, de enero a diciembre de 1994. 
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Fig. 24. Capturas en número de tiburones por embarcaciones menores en el periodo de enero 

a diciembre de 1994 en el Golfo de México. 
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8. CONCLUSIONES 

El tiburón martillo Splzyrna lewini se considera una especie de importancia comercial en el Golfo de 

México y ocupa el cuarto lugar dentro de la pesquería artesanal en dicho litoral. 

Del total de tiburones capturados (25,344), el 12.18 % correspondió a Spliyrna lewini para 

el Golfo de México. Mientras que la mayor abundancia de esta especie se presentó en el estado de 

Tabasco con el 69.28%. 

El reclutamiento de la pesquería del tiburón martillo Spliyrna lewin,i, se observa desde los 

nconatos hasta los adultos, siendo los organismos inmaduros con mayor frecuencia de capturas, 

contribuyendo conjuntamente con el 70.83 % de la captura total. De esto i::• porcentaje de hembras y 

machos inmaduros están representados con el 35.4 % y 35.4 % respectivamente, el porcentaje de 

organismos maduros fue 26.9 % para machos y 2.3 % para las hembras;, 

La estructura de tallas estuvo comprendida por una talla p~~~e~io de machos de 96.97 cm 

LT, para hembras de 70.80 cm LT y para ambos sexos de 85.12 cni:LT;'i:a' talla mlnima fue de 40 

cm LT y la talla máxima se registró en un rango de 298 cm LT-31 Í'é~ LT. 

La proporción de sexos de Spliyrna lewini fue de 1 : 0.96 hembrÍls por machos en el Golfo 

de México. 

El modelo que describió la relación de la LT respecto a la LF fue: y= J.2859x + 0.812 con 

un coeficiente de determinación de r2= 0.98, indicando que el grado de asociación entre ambas 

variables óptimo. Y el modelo que describe la relación entre la L T y el peso entero es de tipo 

exponencial, W= l.83x 1 O.,; (L T)"13" con una r2 de 0.9736. 

La talla mínima de madurez sexual observada para las hembras fue de 220 cm de LT, 

mientras que para los machos la longitud media de primera madurez estimada fue de 161 cm de L T. 

El porcentaje de organismos capturados con redes fue de 35.2 % y con anzuelos 64.8 %, no 

siendo selectivas en cuanto a la talla del organismo ya que en ambas artes de pesca se observa una 

proporción similar tanto para organismos de tallas pequei'las (inmaduros), como para organismos de 
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tallas grandes (maduros), siendo estas últimas en men.or volumen. El palangre fue el arte de pesca 

mas utilizado por las emba...,;,ciones menores tipo panga (64.75 %). 

La Captura por Unidad de· Esfuerzo (CPUE); · pennitió detenninar que existe una mayor 

abundancia aJinales de Ja pñmavera'y veninóa lo largo.de todo el Golfo de México, estimándose 

una captura ~rom;,.¡io anual. de 3.547 ±: 0.077 tibur~nes por viaje. 

La alta incidencia de organismos inmaduros del tiburón martillo S. /ewini, en las capturas 

desembarcadas en el litoral del Golfo de México, a pesar de que tiene una alta productividad 

biológica muestra que esta especie es vulnerable a intensos y prolongados regímenes de pesca. Por 

Jo que debe adoptarse precauciones con el fin de no provocar un efecto negativo en Ja población a 

futuro. 

RECOMENDACIONES 

Implementar un sistema de monitoreo permanente de tiburones que conduzca a obtener información 

básica sobre biología, ciclo de vida, pesquería, migración y factores abióticos de Sphyma lewini, 

que permita tener las bases científicas necesarias para proponer un sistema de manejo sostenido del 

recurso tiburón. 

Instaurar, por parte de las autoridades competentes, un sistema de registro detallado de las 

características de captúras Y: esfuerzo por especie que pennitan realizar evaluaciones pesqueras 

poblacionales (bitácoras); 

lmpíemenbir'"5tudios en las posibles áreas de crianza Sphyrna lewini con el fin de evaluar 

la posibilidad dé ti"1íta; Ja captura en esas zonas, para pennitir que Jos organismos de reciente 

nacimiento puedan reclutarse a la población. 

Capacitación y asesoramiento a personal técnico, servicio social, tesistas, respecto a 

técnicas muestreo y registro de la información concerniente a los desembarques de las diferentes 

flotas que operan en el Golfo de México. 

57 



Estudios de selectividad.de las artes de pesca que capturan organismos de Sphyrna lewini, 

tomando en consi.deración, cuáles son los qu" mas ·se utilizan. 

Evitar.nu6vos penni~os·~·e p~ci.de tiburÓn de acuerdo al enfoque precautorio establecido 

en 1993 de no. re~~"~~ pe~l~l"Js ~xi:;;pt() ~n ~I easo que no impliquen incremento en el esfuerzo de 

Continuar y pr~md~er.!.tis ·.;~;udlos de edad, crecimiento, demografia y el impacto que a 

largo plazo tendrá la pesca'sóbre íiu población; todo esto con el objetivo de implementar medidas de 

regulación. 
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ANEXOI 

Formato para el registro de datos pesqueros y biológicos colectados de la pesca 
artesanal de tiburón. 
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ANEXOII 

4. <pu 

Frecuencia de tallas de Sphyrna lewini por estado, para machos, hembras y sexos combinados. 
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CAMPECHE 

MACHOS HEMBRAS SEXOS COMBINADOS 
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