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RESUMEN 

 

El tiburón es un de los recursos que puede ser aprovechado de manera integral, sin 

embargo en México solo se comercializan principalmente las aletas y la carne y en 

algunos casos la mandíbula y dientes. El presente trabajo pretende conocer los aspectos 

de la comercialización y aprovechamiento de los tiburones desembarcados por la flota 

artesanal en el puerto de Zihuatanejo, Gro. La  información corresponde al periodo mayo 

2006 a abril 2007. La metodología se basó en encuestas socio-económicas a 

pescadores, intermediarios y compradores involucrados en el comercio del recurso. La 

información colectada permitió identificar: tipos de productos y subproductos, su demanda 

y vías de comercialización. Los resultados indicaron que las aletas y la carne son los 

productos con mayor demanda comercial y en menor frecuencia las mandíbulas  y 

dientes. La carne de tiburón se vende en playa en presentaciones como troncho 

(eviscerado, sin cabeza y sin aletas) a un precio promedio de $17.00/kg a amas de casa, 

restauranteros e intermediarios y la carne de cazón fresco-enhielado se ofrece a un 

precio promedio de $23.80/Kg a lo largo del año; mientras que en el mercado local se 

vende en presentación de filete o lonja a un precio de $100/Kg. En este puerto pesquero, 

las aletas son comercializadas en seco (deshidratadas), ya que de esta forma se obtienen 

ingresos más altos. El costo varia según el tamaño: aletas pequeñas (3ra) con un precio 

promedio de $241.60/Kg, las aletas medianas (2da) en $500/Kg y las aletas grandes (1ra) 

a $866.60/Kg. Las aletas se venden a compradores de empresas que se encuentran en 

Sinaloa, Oaxaca o D. F. Las distribución de la carne de tiburón a lo largo de la cadena 

comercial es a través de la venta directa del pescador a amas de casa, mercados, 

pescaderías locales, restauranteros e intermediarios, estos últimos distribuyen el producto 

a mercados regionales y nacionales. Para conocer la rentabilidad económica de la 

pesquería se estimo el punto de equilibrio económico (PEE) de una unidad de pesca por 

viaje y dependiendo el arte de pesca empleado para la extracción de tiburón. El PEE de 

una embarcación que utiliza líneas de mano y cañas fue de 49.61kg/viaje mientras que 

una embarcación que utiliza el palangre como arte de pesca necesita 88.47kg/viaje.  Es 

conveniente  fomentar la comercialización del recuso tiburón con el fin de aprovechar 

integralmente los productos derivados de este. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial existen alrededor de 380–400 especies de tiburones, 80 de ellas 

se han registrado en aguas mexicanas, de las cuales 40 son comúnmente 

explotadas como recurso pesquero (Castillo, 1992). El éxito evolutivo de los 

tiburones se atribuye a su eficiencia como depredadores y a sus adaptaciones 

biológicas y reproductivas, éstas últimas se han agrupado en tres tipos: 

oviparidad, viviparidad aplacentaria y la viviparidad placentaria (Pratt & Casey, 

1990). 

 

Los tiburones, mantas, rayas y quimeras son recursos biológicos importantes 

desde el punto de vista ecológico, pesquero, alimentario, turístico y económico. 

Estos recursos son peces cartilaginosos que pertenecen a la Clase 

Chondrichthyes y se subdividen taxonómicamente en dos subclases: Holocephalii 

(quimeras) y Elasmobranchii (tiburones y rayas). Entre los tiburones se incluyen 

los cazones (especies de tallas menores a 1.5 m de longitud total) y angelitos. La 

categoría de rayas incluye a las mantas (Compagno, 1984). 

 

La pesca del tiburón en aguas mexicanas se ha caracterizado por ser una 

pesquería artesanal multiespecífica que ha operado de acuerdo a las abundancias 

estacionales del recurso, y que se encuentra poco desarrollada desde el punto de 

vista tecnológico con rendimientos económicos limitados (Castillo, 1990).  

 

En las pesquerías artesanales de tiburón se usan diversas artes de pesca como 

red agallera tiburonera, cazonera, sierrera, tendales, etc., lo que implica el uso de 

diferentes tamaños de malla; de igual manera se utilizan líneas y palangres. Como 

consecuencia del uso de diferentes artes de pesca, la composición de las 

capturas, además de ser multiespecífica, abarca una gran variedad de tallas y 

estadios de desarrollo (desde organismos recién nacidos, juveniles, adultos hasta 

hembras con crías a punto de nacer). El tiburón se pesca solamente durante 
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ciertas épocas del año, debido a que es un recurso que se desplaza según sus 

hábitos migratorios (Soriano et al. 2002). 

 

En el litoral del Pacifico Mexicano, se registran los mayores volúmenes de 

producción de tiburón participando con el 64.08% de la captura total nacional, 

mientras que el estado de Guerrero participa con el 1.79%, constituyendo una 

fuente importante de ingresos y alimentos en esta región (SAGARPA, 2005). Las 

áreas de mayor captura de tiburones son el Golfo de California, Golfo de 

Tehuantepec y la Sonda de Campeche (Corro, 1996). 

 

Desde el punto de vista socioeconómico el tiburón es un recurso con un gran 

potencial alimenticio e industrial que puede aprovecharse íntegramente, 

comercializando diferentes derivados obtenidos de este recurso. En México, más 

del 90% de la producción está destinada al consumo humano directo en 

presentaciones como fresco, enhielado y seco-salado, además es considerado un 

producto altamente nutritivo y de bajo costo para las clases populares (Applegate 

et al. 1979; Compagno, 1990). 

 

El aprovechamiento de los tiburones se realiza en función de la región que se 

dedica a su extracción, la cultura del lugar y la gastronomía, entre otros. La 

rentabilidad de la pesquería de tiburón debería basarse en el aprovechamiento de 

todo el animal; sin embargo no todas las especies permiten obtener un 

rendimiento comercial óptimo de todos sus productos y subproductos. El valor 

comercial de los distintos productos derivados del tiburón, varían según el tamaño 

y la especie, aunque casi todas las especies son comestibles, por ejemplo la carne 

con mayor demanda es la de los tiburones de tallas pequeñas, cuya piel y aletas 

no alcanzan precios altos. Las aletas, los dientes y mandíbulas de las especies 

más grandes son mejor cotizadas en el mercado, en cambio la carne es menos 

apreciada por los consumidores resultando poco rentable en términos económicos 

(Castillo, 1990). 
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Actualmente en México, no se cuenta con una cultura acerca del consumo de 

carne de tiburón o de sus productos. La información acerca de las propiedades 

que ofrece este producto es insuficiente o inexistente, los consumidores muchas 

veces desconocen las propiedades que puede aportar el consumo de este 

producto en la ingesta alimenticia diaria. Otro producto poco consumible del 

tiburón en México son las aletas, por lo que en pocos lugares se prepara como un 

platillo típico (sopa de aleta). Las aletas generalmente son exportadas al mercado 

oriental (Applegate et al. 1979; Compagno, 1990). La exportación de este producto 

en México puede alcanzar precios superiores a los US$ 80/kg. No obstante su 

importancia, no se tiene registros actualizados de las exportaciones de aletas y 

pieles. La estadística más reciente data de 1988, en el cual se registraron pieles 

en bruto 2 (t) y pieles preparadas (2 t) con un valor de U$ 10.00 y 104.00 millones 

de dólares respectivamente; las aletas con un volumen de 138 (t) alcanzando un 

valor de US$ 2, 056,000 (Castillo et al. 1998) (SAGARPA, 2005). 

 

De acuerdo con las estadísticas pesqueras para el periodo 2005, los principales 

cinco países productores de tiburón-cazón son India (80,000 t), Indonesia (51,000 

t), Taiwán (43,000 t), España (37,000 t) y México que ocupó el quinto lugar con 30 

mil t anuales en promedio (SAGARPA, 2005).  

 

A pesar de que los tiburones son un recurso tradicional y de importancia 

comercial, la falta de datos disponibles sobre parámetros biológicos de las 

especies y las prácticas empleadas en su pesca ha causado problemas de 

ordenación y conservación de los tiburones. Asimismo, la escasa información 

sobre aspectos socioeconómicos es una limitante para comprender el desarrollo y 

aprovechamiento integral de una pesquería de tiburones bajo el marco de pesca 

responsable. Por lo anterior, el presente trabajo tiene como propósito aportar un 

mayor conocimiento sobre los aspectos de aprovechamiento y comercialización 

así como la distribución de los productos derivados de las principales especies de 

tiburones que se registran en las capturas desembarcadas en el puerto de 

Zihuatanejo. Conocer el precio de los productos y subproductos del tiburón en sus 
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diferentes presentaciones y  conocer algunos de los aspectos socioeconómicos de 

esta pesquería. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Los primeros estudios que se realizaron en México sobre los tiburones datan de 

1967 cuando Kato & Hernández publicaron los primeros resultados de un estudio 

de marcado en aguas del Pacífico Oriental; dicho trabajo proporcionó las primeras 

informaciones sobre la distribución de las principales especies de tiburones de 

importancia comercial en nuestro país. Applegate et al. (1979) realizaron estudios 

sobre aspectos biológicos de las principales especies de tiburones que habitan en 

aguas de México. 

 

En el Pacifico Mexicano se han realizado diferentes estudios de tiburones dirigidos 

a diversos temas por ejemplo, Castro-Aguirre (1965, 1967 y 1969), Hernández 

(1971) y Kato & Hernández (1967) realizaron estudios enfocados a la identificación 

y taxonomía de las principales especies de tiburones.  

 

Vélez et al. (1989) reportaron los resultados de seis cruceros de pesca 

exploratoria con palangre de deriva sobre la composición de la captura, 

distribución geográfica, régimen alimenticio y madurez sexual de las principales 

especies de tiburones. Por su parte Márquez et al. (1998) describieron aspectos 

de la biología pesquera del tiburón sedoso Carcharhinus falciformis, capturado en 

aguas adyacentes de México y Guatemala.  

 

Castillo (1992); Mendizábal (1995) y Torres (1999) llevaron a cabo estudios que 

permiten conocer la composición específica de las capturas comerciales de 

tiburón, sus temporadas y zonas de abundancia, así como algunos aspectos 

reproductivos incluyendo su ciclo de vida.  

 

Andrade (1996) determinó la edad y crecimiento del tiburón martillo Sphyrna 

lewini, estimando que la edad de madurez en  hembras fue de 8.5 años y  machos 

a los 8 años.  
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En el Golfo de California se han generado trabajos importantes como los de 

Klimley & Nelson (1981) quienes realizaron una serie de estudios sobre el 

comportamiento, segregación y ciclo de vida del tiburón martillo Sphyrna lewini.  

 

Galván-Magaña (1989), analizó la abundancia estacional y hábitos alimenticios de 

los tiburones, y menciona que el tiburón sedoso C. falciformis, es frecuentemente 

capturado de marzo a diciembre.  

 

Mendizábal (1995) explica la biología reproductiva, crecimiento, mortalidad y 

estatus biológico del tiburón zorro, Alopias vulpinus y el tiburón volador 

Carcharhinus limbatus de la Boca del Golfo de California al Golfo de Tehuantepec, 

en el periodo de 1986 a 1987.  

 

Por su parte Villavicencio (1996b) y Villavicencio et al. (1994 y 1996), llevaron a 

cabo una serie de estudios sobre los elasmobranquios principalmente enfocados a 

conocer su biología reproductiva. Cárdena-Cárdenas y Villavicencio (2000) 

determinaron aspectos de la biología reproductiva de Carcharhinus falciformis. 

Villavicencio (1996) describe las características de la pesquería de tiburón y cazón 

en Baja California sur.  

 

En Sinaloa, Rodríguez (1986) realizó un estudio de la pesquería de cuatro 

especies de tiburón en Mazatlán (Carcharhinus falciformis, Carcharhinus limbatus, 

Nasolamia velox y Galeocerdo cuvieri).  

 

Saucedo (1989) analizo las capturas comerciales de la pesquería de tiburón en el 

sur de Sinaloa.  

 

El trabajo de Castillo-Géniz (1990) fue sobre la biología y pesquería del cazón 

bironche Rhizoprionodon longurio del sur de Sinaloa y estimó los parámetros de 

crecimiento de dicha especie. Corro (1996), analizó la abundancia relativa de 
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especies de tiburones desembarcadas en tres localidades del estado de Sinaloa, 

incluyendo a Teacapán. 

 

En Nayarit, Kato & Hernández (1967) determinaron los patrones migratorios de 10 

especies de Carcharhinidos en el Pacífico Este, las Islas Marías y San Blas, 

Nayarit. Corro (1996) describe la composición taxonómica y abundancia de las 

especies desembarcadas en Boca de Camichín y la Cruz de Huanacaxtle, Nay. 

 

En Michoacán, Anislado (1995) determinó de manera preliminar la edad y 

crecimiento del tiburón martillo Sphyrna lewini, capturado por las pangas 

tiburoneras artesanales, también Anislado (2000) determinó aspectos tróficos 

biológicos y pesqueros del tiburón Sphyrna lewini. 

 

En el Golfo de Tehuantepec se encuentran los estudios de Virgen et al. (1981) 

quienes realizaron cuatro cruceros de pesca experimental de tiburón en los 

litorales de Oaxaca y Chiapas, desde Salina Cruz hasta Puerto Madero, enfocados 

en aspectos de tecnología de capturas.  

 

Ortiz (1993) describe la historia de la pesca de tiburón en Puerto Madero, desde el 

punto de vista sociológico. Sierra (1995) realizó seis muestreos de la captura 

comercial de tiburón en Puerto Madero. Las principales especies de tiburones que 

este autor cita como componentes principales en las capturas son: Carcharhinus 

falciformis, Carcharhinus limbatus y Sphyrna lewini. Ronquillo (1999) describe la 

biología pesquera del tiburón aleta de cartón (Carcharhinus falciformis). Cabrera 

(2000) determinó los hábitos alimenticios de Carcharhinus falciformis, Sphyrna 

lewini y Nasolamia velox. Castillo et al. (2000) analizaron las capturas 

desembarcadas de tiburones en puerto Madero Chiapas durante el periodo de 

junio 1996-junio 2000. Soriano et al. (2001, 2002, 2004, 2006) dieron 

recomendaciones sobre la evaluación y manejo de la pesquería artesanal del 

tiburón en el Golfo de Tehuantepec. Soriano et al. (2004) determinaron algunos 
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aspectos reproductivos de Carcharhinus falciformis, Carcharhinus limbatus, 

Nasolamia velox y Sphyrna lewini. 

 

Para el estado de Guerrero solo se tiene conocimiento de un estudio hecho por 

CIBNOR en 1995 sobre las principales especies que sostienen la pesquería de 

tiburones (Rhizoprionodon longurio, Ginglymostoma cirratum, Sphyrna lewini y 

Carcharhinus sp) (INE, 1995).  

 

En el estado de Guerrero, Gil- Guerrero (2006) menciona que la pesquería en esta 

zona es artesanal, ribereña y estacional; identifico a 10 especies de tiburones de 

hábitos oceánicos y pelágicos-costeros, capturadas frente al puerto de Acapulco, 

de las cuales Alopias pelagicus, Carcharhinus limbatus, C. falciformis, C. 

longimanus, C. obscurus, Prionace glauca y Sphyrna lewini son las especies más 

abundantes en las capturas.  

 

Valencia-Sauzo (2002) caracterizó la actividad pesquera en el municipio de 

Petacalco Gro., menciona que los recursos de tiburón y cazón representaron el 

6.4% y 4.2% de la captura total. Estos recursos tienen un bajo valor económico 

debido a su precio de venta.  

 

Respecto a estudios dirigidos a aspectos socioeconómicos de las pesquerías de 

tiburón solo se tiene conocimiento el realizado por Campos en 1999, sobre la 

caracterización y el análisis económico de la pesquería artesanal de tiburón en 

Manzanillo, Colima. 

 

Debido a la falta de estudios sobre aspectos socioeconómicos, aprovechamiento y 

comercialización de tiburón, el presente trabajo tiene como propósito aportar 

conocimientos acerca de los aspectos socioeconómicos, de aprovechamiento y 

comercialización de las principales especies de tiburones de las capturas 

desembarcadas en el puerto de Zihuatanejo, Guerrero. 
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Tendencia Histórica 

 

Los volúmenes de captura a nivel nacional de elasmobranquios (tiburón, cazón y 

rayas) en los años 80´s alcanzaron las 30,783 t en promedio anual, con una 

mayor producción en 1981 de 35,324 t, mientras que en la década de los 90´s 

alcanzo un promedio anual de 34,751 t con una producción mínima en 1991 de 

31,018 t y una máxima de 36,737 t en 1990. En el periodo de 2000 a 2005, el 

promedio anual fue de 34,406 t aproximadamente, con un máximo de 37,530 t en 

el 2004 y un mínimo de 30,879 t para el 2002. Para el Pacifico Mexicano, se 

observa que, en la década de los 80´s la producción alcanzo un récord de 25,562 

t para 1981, con un mínimo de 15,103 t en 1987. En los 90´s, la producción 

máxima fue en 1993 (23,248 t) y el mínimo registrado fue en 1992 (20,567 t). Para 

el periodo 2000-2005 se obtuvo un promedio anual de 25273 t aproximadamente, 

presentando un máximo de  28,898 t en 2004 y un mínimo en 2002 con 22,357 t. 

El Pacifico Mexicano participa con el 69.40% en promedio anual respecto a la 

producción nacional de elasmobranquios de 1997-2005 (Fig. 1) (SEPESCA, 1980-

1994; SEMARNAP, 1995-1999; SAGARPA, 2000-2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Producción nacional y del Pacifico Mexicano de elasmobranquios durante el periodo de 1980-2005. 
 

 

En el litoral de Guerrero, los principales recursos pesqueros de importancia 

comercial son las mojarras, charal, ostión, huachinango, bandera, sierra, ronco, 

jurel, langostino, lisa, pargo, camarón, carpa, bagre, almeja, langosta y tiburón-
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cazón, este último destaca por su importancia comercial en la región (INE, 2005). 

Para este Estado, los volúmenes de producción de tiburón-cazón en los últimos 9 

años (1997-2005) presentaron una captura máxima de 375 t en 1997 y una 

mínima de 114 t en 2001 con un promedio de 255 t anuales, aportando el 0.9% de 

la captura total nacional y el 1.32% respecto al Pacifico Mexicano (Fig. 2). El 

tiburón-cazón participa con el 83.9% de la captura total, mientras que las rayas 

con el 16.1% en promedio anual (SEPESCA, 1980-1994; SEMARNAP, 1995-1999; 

SAGARPA, 2000-2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Producción de Guerrero de tiburón-cazón y rayas durante el periodo de 1997-2005. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

La pesca del tiburón representa una importante fuente de ingresos para los 

pescadores y todas las personas que participan directa o indirectamente en la 

cadena productiva. El tiburón tiene una gran importancia ya que es una fuente rica 

en proteínas, es una carne blanca y de buen sabor a demás de ser un producto de 

bajo costo y accesible para las clases populares. La pesquería de tiburón se 

caracteriza por ser artesanal y multiespecífica que opera de acuerdo a las 

abundancias estacionales y principalmente de la disponibilidad del recurso. 

Actualmente los esfuerzos están enfocados a la investigación biológico-pesquera 

de tiburón.  No obstante su importancia, en México no se tienen registros 

actualizados de las exportaciones e importaciones de los productos y 

subproductos de los tiburones (aletas, carne, etc.); así mismo no se cuenta con 

información sobre las principales especies que alcanzan un valor comercial en el 

mercado, la infraestructura con la que se cuenta, así como su industrialización y 

las vías de distribución que siguen los diferentes productos hacia los mercados 

local y nacional desde el puerto de Zihuatanejo Gro. El presente estudio tiene 

como principal propósito contribuir al conocimiento de los aspectos de 

aprovechamiento y comercialización de los productos y subproductos derivados 

del tiburón así como conocer algunos de los aspectos socioeconómicos de esta 

pesquería y así aportar información básica para futuras investigaciones de 

importancia comercial y ayudar a mantener un adecuado manejo de la pesquería 

de tiburones a fin de conservar las fuentes de alimento y empleo que genera dicho 

recurso. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los aspectos de la comercialización y  aprovechamiento de los tiburones 

desembarcados por la flota artesanal en el puerto de Zihuatanejo, Guerrero. 

 

 

4.1 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Identificar las principales especies de tiburones de importancia comercial. 

 

 Determinar la estructura de tallas, peso y sexo de las principales especies 

de tiburones. 

 

 Identificar los productos que son aprovechables para su comercialización.  

 

 Estimar el valor del producto en playa en sus diferentes presentaciones. 

 

 Conocer los principales puntos de acopio y comercialización de tiburón 

(mercado local y/o mercado nacional). 

 

 Conocer las vías de comercialización del tiburón en sus diferentes 

presentaciones. 

 

 Estimar los costos de inversión ( costos fijos y costos variables) de la pesca 

de tiburón  

 

 Estimar el punto de equilibrio económico de una unidad de pesca. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Estado de Guerrero, se localiza, al norte entre los 18° 53', al sur 16° 19' de 

latitud norte; al este 98° 00', al oeste 102° 11' de longitud oeste, colinda al norte 

con Michoacán de Ocampo, México, Morelos y Puebla; al este con Puebla y 

Oaxaca; al sur con Oaxaca y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico 

y Michoacán de Ocampo (Fig. 3) (INEGI, 2003). Este estado representa el 3.3% 

de la superficie del país, tiene una extensión territorial de 1,921.5 kilómetros 

cuadrados que representa el 3.01% respecto a la superficie total del estado 

(SAGARPA, 2000). 

 

La orografía del municipio se encuentra clasificada en tres diferentes zonas o tipos 

de relieve. Las zonas accidentadas se extienden en la mayoría del territorio al 

ocupar un 70%, las zonas semiplanas corresponden a un 20% de la superficie y 

las planas tan solo un 10%. Entre sus elevaciones principales destacan la Sierra 

de la Cuchara y la Cumbre de la Peatada que cuyas alturas oscilan de los 0 hasta 

los 1,000 msnm. La localidad que se encuentra a mayor altitud en el municipio es 

el Rancho los Ujes a 1,650 msnm mientras que la cabecera municipal de 

Zihuatanejo se encuentra en una de las zonas más bajas a tan solo 20 msnm 

(Reyes-Guerrero et al. 2007). 

 

Hidrología 

 

Zihuatanejo de Azueta forma parte de la región hidrológica de la Costa Grande de 

Guerrero, donde la principal cuenca que baña el municipio es el río Ixtapa y en 

una muy pequeña porción hacia el extremo este, en los límites con el municipio de 

Petatlán, la cubre la cuenca del río Coyuquilla. El río Ixtapa posee una cuenca de 

260 kilómetros cuadrados y desemboca en la barra de Ixtapa. También existen 

otros ríos como el Verde, lagunas como la Blanca y arroyos como el Real, Pantla, 

Zapote, San Miguelito y Lagunillas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Petatl%C3%A1n_(municipio)
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El litoral de Guerrero esta dividido en tres regiones, 1) la de Balsas, 2) Costa 

Grande y 3) Costa Chica-Río Verde (INEGI, 2000). La Bahía de Zihuatanejo tiene 

2,600 metros a la punta oeste, 2,900 metros a la punta este, 950 metros en su 

menor anchura, 1,750 metros en la mayor anchura; 360 metros es la profundidad 

media a la orilla del puerto y 18 metros de profundidad promedio de la bahía 

(Román-Román, 2007; Reyes-Guerrero et al. 2007) 

 

Clima 

 

Predominan dos tipos de clima, el primero es el cálido-subhúmedo que se 

encuentra al sur, con temperatura media anual de 26°C y el templado-subhúmedo 

con una temperatura media anual de 23°C. El régimen de lluvias comprende los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre, alcanzando una precipitación pluvial 

que oscila desde 800 a 900 milímetros (INEGI, 2003). 

 

Temperatura  

 

Las temperaturas mayores se registran en los meses de mayo a julio alcanzando 

los 32°C y las menores de diciembre a febrero con una temperatura media de 

20°C (Román-Román, 2007; Reyes-Guerrero et al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Vista satelital de la Bahía de Zihuatanejo, Gro. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La estrategia del muestreo se basó en la obtención de información biológica, 

pesquera y socioeconómica a partir de las operaciones de pesca y desembarco de 

las capturas de la flota artesanal tiburonera del puerto de Zihuatanejo Gro., 

durante el periodo de mayo 2007 – abril 2008. Se realizaron entrevistas a 

pescadores, permisionarios, cooperativas y comerciantes en los principales puntos 

de desembarco de tiburón de este puerto, así como visitas a los locales y 

mercados en donde se comercializa la carne de tiburón. La información se registró 

en formatos diseñados para el acopio de datos biológicos-pesqueros (Anexo 1)  y 

socioeconómicos (Anexo 2). Posteriormente esta información se concentro en una 

base de datos desarrollada en Excel de Microsoft Office 2003.  

 

6.1 Trabajo de Campo (Muestreos) 

 

Datos biológico-pesqueros 

 

Se identificó a los organismos a nivel de especie, de acuerdo a las claves de 

identificación de Castro (1983) y Compagno (1984). Para cada organismo se 

tomarón datos biométricos como la Longitud Total (LT), el sexado de los tiburones 

se realizó de forma visual, identificando a los machos por la presencia de los 

órganos sexuales llamados “claspers” (término en inglés) y su ausencia en las 

hembras. Los datos se tomaron en posición natural del organismo al centímetro 

más cercano (Fig. 4). 

  
 

Fig. 4. Datos biométricos. 
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Datos Pesqueros y Socioeconómicos   

 

Se registraron las principales características de las embarcaciones, artes de 

pesca, operaciones de pesca, distancia de la costa, zona de pesca, etc. (Anexo 1). 

Se realizaron entrevistas mediante encuestas a los patrones de pesca, 

pescadores, permisionarios y personas involucradas en el comercio del recurso 

como intermediarios y consumidores. Se obtuvo información de los costos de 

inversión que involucra realizar un viaje de pesca, sus ingresos por viaje, a demás 

los productos de tiburón que tienen mayor demanda para su aprovechamiento se 

identificaron los intermediarios y consumidores. Finalmente, se colectó información 

sobre el precio del producto en cualquiera de las presentaciones del producto en 

los principales puntos de acopio de los productos de tiburón como los mercados, 

tianguis y  establecimientos comerciales, (Anexo 2). 

 

6.2 Trabajo de gabinete 

 

Se integró la información de los muestreos biológicos, pesqueros y 

socioeconómicos a una base de datos elaborada en Excel de Microsoft 2003. A 

partir de esta base se realizó el procesamiento y análisis de la información. Los 

métodos que se emplearon  para el análisis de datos, dependió del parámetro a 

estimar: 

 

Composición de las capturas 

 

Se determinó la composición de las capturas desembarcadas en la Playa Principal 

del puerto de Zihuatanejo, identificando y registrando el número de especies en 

los formatos diseñados para su recolección (Castro). 

 

Estructura de Tallas 

 

Los datos de tallas obtenidos para los organismos en el campo pesquero, fueron 

agrupados en tablas de frecuencia (calculados por la regla de Sturges) y se 
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elaboraron histogramas de frecuencia por sexo (hembras, machos y ambos 

sexos).  

 

Aprovechamiento y Comercialización 

 

Se identificaron los productos del tiburón que tienen un aprovechamiento 

comercial (carne, aletas y mandíbulas y dientes) en el puerto de Zihuatanejo. 

Se analizó la información de las entrevistas realizadas a todos actores 

involucrados en toda la cadena productiva de la pesca de tiburón, desde el 

pescador hasta el consumidor final, para ello se elaboraron diferentes encuestas 

de acuerdo al consumidor. Se elaboraron matrices con la finalidad de identificar 

los indicadores de comercialización del tiburón en sus diferentes presentaciones, 

además se determinó la diferencia que existe entre el precio del producto en playa 

y el precio del producto al primer intermediario, hasta llegar al consumidor final. Se 

identificaron los principales puntos de acopio y distribución de los principales 

productos del tiburón (mercado local y/o mercado nacional). 

 

Indicadores Económicos  

 

Se identificaron los costos de inversión, considerando tanto los costos fijos como 

los costos variables. Los costos fijos se refieren a la embarcación, motor, artes de 

pesca y otros equipos (GPS, radio, celular, brújula, entre otros). Respecto a los 

costos variables son aquellos gastos que se generan para desarrollar la pesca de 

tiburón en cada viaje como la gasolina, lubricante, carnada, hielo, algunos 

accesorios (pilas, lámparas) y la comida para los pescadores. También se 

estimaron los ingresos por viaje de pesca a través de la captura y el precio de 

venta promedio de la especie objetivo en el lugar de desembarco (Playa Principal) 

y en los mercados locales del puerto de Zihuatanejo. 
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Punto de Equilibrio Económico 

 

El beneficio económico que genera el recurso tiburón, se abordó a través del 

análisis de punto de equilibrio económico, el cual relaciona los gastos fijos y los 

gastos variables con los ingresos por venta. Por lo que indica la cantidad de 

producto que debe vender la unidad de producción para que no exista ni ganancia 

ni pérdida; es decir el valor de la producción indica el volumen al cual las ventas y 

los gastos de producción se igualan exactamente (Zugarramurdi 1998).  

 

PE = CF / (IU – CVU) 

 

Donde:  

 

CF = Costo fijo para generar cierta captura 

CV = Costo variable para generar cierta captura 

IT = Ingreso total de la venta de la captura 

IU = Ingreso unitario = IT/No. unidades producidas 

CVU = Costo variable unitario  = CV/No. de unidades 

 

 

En este trabajo se considera como una unidad de pesca a aquella embarcación 

que se dedica a la extracción de tiburón. Como costos fijos se consideraron la 

embarcación, motor, arte de pesca y equipo suplementario como: GPS, chalecos, 

brújula, señuelos, remos y ánforas (garrafones para la gasolina). Los costos 

variables corresponden a gasolina, lubricante, carnada, hielo, alimentos, agua. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 PESQUERIA 

 

Flota 

 

La pesca del tiburón en el puerto de Zihuatanejo, Gro., se caracteriza por ser una 

pesquería artesanal multiespecífica, la cual opera de acuerdo a la estacionalidad 

del recurso. En esta localidad la pesquería de tiburón presenta poco desarrollo y 

limitados rendimientos económicos. Hay un registro de aproximadamente 40 

embarcaciones de fibra de vidrio de 26 y 32 pies de eslora (embarcaciones 

menores o “pangas”) con un motor fuera de borda de 48 a 115 caballos de fuerza 

(cf) y como artes de pesca se utiliza el palangre, cañas y líneas de mano (Fig. 5). 

Las embarcaciones para mantener fresco el producto llevan abordo una hielera de 

80 a 150 cm³, la cual además sirve para almacenar el producto; la capacidad de 

captura de una embarcación menor es de 1.5 toneladas. Los pescadores llevan 

como equipo para guiarse durante el viaje una brújula y un GPS; para mantener la 

comunicación con la costa, se utiliza un celular el cual recibe señal hasta cierta 

distancia (10-25 millas náuticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Sistemas de pesca (embarcaciones y artes de pesca). 
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Artes y Métodos de Pesca 

 

El equipo de pesca utilizado para la captura de las diferentes especies de tiburón 

es completamente artesanal y consiste de los siguientes artes de pesca: cimbra o 

palangre que se opera ya sea en la superficie o en el fondo (Fig. 6); formado por 

una línea madre con una longitud de 6 a 10 km, la cual esta acompañada de 

líneas secundarias denominadas reinales de 7 m de longitud, un destorcedor 

mediano de acero. En algunos equipos se usa el calambote (alambrada o alambre 

de acero)  de 20 a 30 cm de longitud y tienen de 300 a 400 anzuelos rectos tipo 

noruego del No. 1 y 3; que tienen  una distancia entre si de 20 m 

aproximadamente (Fig. 7). El palangre se tiende a una profundidad de hasta 10 m 

colocándose un flotador en un extremo y una boya cada 4 anzuelos (90 m) por lo 

que se le considera una operación de superficie.. 

 

 
  Fig. 6. Diagrama de los diferentes palangres                           Fig. 7. Anzuelo Izquierdo No.1 y 3 

 

Los pescadores tiburoneros de esta región también utilizan otros artes de pesca 

como la caña y la línea de mano. La pesca con caña consiste en una vara de fibra 

de carbono de 1 a 1.5 m de longitud, un carrete del No. 6 o 9 (que son los más 

comunes), una línea de nylon usualmente de 80 a 120 lb de soporte, un plomo 

pequeño, un anzuelo (recto o circular) de varios tamaños principalmente del No. 1 

y 3  al que le colocan un señuelo tipo “hawaiana”. Este arte de pesca es muy 

particular ya que es utilizado tanto por la pesca comercial como por la pesca 
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deportiva, existiendo una gran variedad de modelos, marcas y precios (cañas, 

señuelos, curricanes, anzuelos, cuerdas, etc.) (Fig. 8).  

Fig. 8. Cañas y señuelos tipo “hawaianas”. 
 

La pesca con línea de mano se compone por una cuerda de nylon, liada en un 

carrete de madera, en su extremo final se coloca un broche, un calambote con un 

anzuelo recto del No. 3 (Fig. 9). Las líneas pueden ser de varios grosores y 

colores, lo cual dependen de la habilidad  y preferencia del pescador para la 

captura del recurso. 

 

 
Fig. 9. Líneas de mano y anzuelo No. 3. 
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Operaciones (Descripción) 

 

El Palangre (también denominado cimbra) tiene de 300 a 400 anzuelos, los cuales 

son cebados con carnada muerta (barrilete, jurel, lisa o macarela) que compran a 

los pescadores de escama o con carnada viva (peces demersales, ojotón y 

cocinero). La carnada muerta se corta en pequeños trozos para colocarla en los 

anzuelos, esta operación dura unas 3 horas aproximadamente. La carnada viva es 

capturada por el mismo pescador con una pequeña cimbra, esta maniobra se lleva 

acabo en la noche con una duración de 3 a 5 horas dependiendo de la 

disponibilidad de las especies que serán utilizadas para carnada;  Una vez que se 

tiene la carnada suficiente, los pescadores se desplazan hacía la zona de pesca 

de tiburón. 

 

En la pesca con palangre generalmente participan dos pescadores en la 

embarcación; la operación de tendido se efectúa en un periodo aproximado de 2 a 

3 horas y se efectúa entre las 7 y las 10 hrs del día, posteriormente se traza la 

zona de pesca; uno de los pescadores se encarga de dirigir la lancha, mientras el 

otro pescador prepara el equipo. Una vez colocado el palangre en operación 

transcurren de 6 a 8 horas,  en este periodo se revisa de 3 a 4 veces los reinales 

con la finalidad de ver si hay animales enganchados y subirlos a bordo de la 

panga. El recobrado del equipo se realiza al atardecer y el tiempo empleado en 

esta operación (2-4 hrs) va a depender de la cantidad de organismos capturados 

(Fig. 10). 
 
     a)                                                                                        b)  

    
Fig. 10.  Pesca de tiburón con palangre. a) funcionamiento del palangre; b) almacenamiento de la captura. 
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En el caso de la pesca con cañas, la panga lleva entre 3 y 4 cañas con diferentes 

tamaños de anzuelos, señuelos y grosor de las líneas. Las cañas son colocadas 

en diferentes puntos de la lancha: dos en los costados y una en el centro, las 

cañas se arreglan con un líder que es una línea de mayor grosor que la línea 

madre, un broche de acero, un plomo y el anzuelo con señuelo. Las cuerdas se 

tiran al mar con la embarcación en movimiento (1/4 de motor)  esta velocidad 

permite que las tres cuerdas de las cañas se tensen y queden desplegadas atrás 

de la lancha; a este proceso los pescadores de la región le denominan “trolear” 

(Fig. 11). Los pescadores cambian durante el viaje de pesca el tipo de señuelo y 

colocan carnada de acuerdo a la disposición del recurso. Cuando un tiburón es 

enganchado por la caña, se le sube a la lancha por uno de los costados, 

asegurándose que el animal esté muerto con la finalidad de evitar un accidente a 

bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11. “Troleado” para la captura de tiburón en la zona de Zihuatanejo. 
 

La pesca con línea de mano es mas artesanal, los pescadores preparan la línea 

con un broche, un calambote y un anzuelo tipo recto del No. 3 cebado con 

carnada muerta. Durante el viaje de pesca en el mar, se pueden encontrar objetos 

flotando (madera, acumulación de hojarasca, etc.), a estos sitios los pescadores 

los denominan “comeríos”, ya que diversas especies de peces se congregan y por 

lo tanto son áreas de alimento para los tiburones. La línea de mano es arrojada en 

estas zonas, y cuando el animal se ha enganchado al anzuelo es atraído hacía la 
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panga. Los pescadores de esta región además, emplean una técnica que ellos 

denominan “chanequear”, la cual consiste en desangrar un pescado por una de las 

orillas de la lancha, la sangre hace que los tiburones se acerquen por los costados 

y en seguida los pescadores esperan a que se reúna la mayor cantidad de 

tiburones posible y los suben con la mano, tomándolos de las aletas dorsal y 

pectoral, la desventaja de esta técnica es que solo pueden subir a aquellos 

organismos de tallas pequeñas. 

 

Zona de Pesca y Viaje de Pesca 

 

La flota tiburonera de Zihuatanejo, desembarca su captura en la Playa Principal y 

en la Laguna Las Salinas, esta última se encuentra ubicada a un costado de la 

Playa. Los pescadores inician el viaje de pesca a partir de la línea de costa de la 

Playa Principal hasta las 23.51 millas náuticas (mn) en promedio, recorriendo 

algunas veces una distancia máxima de 65 mn y una mínima de 12 mn. Los 

recorridos son efectuados entre los 280°-120° a partir de la línea de costa 

abarcando los litorales de Michoacán y Guerrero.  

 

Con base en la información de las encuestas realizadas a los pescadores, los 

viajes de pesca efectuados en estas embarcaciones tienen una duración promedio 

aproximado de 12 hrs con un máximo de 36 y mínimo de 8 hrs. La duración del 

viaje de pesca depende de factores tales como las condiciones meteorológicas, la 

zona de captura elegida y la disponibilidad del recurso. En la temporada de lluvias 

disminuyen considerablemente los viajes de pesca, así como la duración y la 

distancia de los mismos (promedio de 6 a 8 hrs). 

 

Organización 

 

Los pescadores del puerto de Zihuatanejo, Guerrero están organizados en 

Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP) o bien son pescadores 

libres (Fig. 12). Algunos pescadores libres se dedican a la pesca de escama y 
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No. S oc iedades  C ooperativas  de P roduc c ion P es quera No. S oc ios

1 S C P P  AT AR R AY E R O S  DE  Z IHUAT ANE J O  S C  DE  R L 46
2 S C P P  B AHIA DE  Z IHUAT ANE J O  S C  DE  R L 19
3 S C P P  F UMAR O L AS  S C  DE  R L 38
4 S C P P  B AHIA DE  Z IHUAT ANE J O  S C  DE  R L 26
5 S C P P  P R O Y E C T ADA C E R R O  VIE J O  S C  DE  R L 62
6 S C P P  VIC E NT E  G UE R R E R O  S C  DE  R L 36
7 S C P P  B UE N R UMB O  S C  DE  R L 46
8 S C P P  MO R R O S  DE  IX T AP A S C  DE  R L 19
9 S C P P  IS L A DE  IS T AP A S C  DE  R L 36

10 S C P P  L AZ AR O  C AR DE NAS  S C  DE  R L 25
11 UNIO N DE  P E S C ADO R E S  L A NO R IA 6
12 S C P P  S AB INO  MAC IE L  S C  DE  R L 18
13 S C P P  AG UA Z AR C A S C  DE  R L 55
14 S C P P  L O S  P UL P O S  S C  DE  R L 12
15 S C P P  E L  AT R AC ADE R O  S C  DE  R L 38
16 S C P P  AT UNE R O S  S C  DE  R L 30
17 P E R MIS IO NAR IO  1 2
18 P E R MIS IO NAR IO  2 3

otros a la pesca del tiburón. Las Sociedades Cooperativas Pesqueras en el puerto 

de Zihuatanejo son 16, de las cuales, solo una cuenta con permiso vigente para la 

pesca de tiburón con línea de mano (Tabla 1). Esta Sociedad Cooperativa tiene 

registrados 46 socios y 75 pangas aproximadamente. Además hay dos 

permisionarios que cuentan con un permiso para la pesca de tiburón con palangre. 

Cada embarcación lleva 2 pescadores durante el viaje de pesca, en el que existe 

una división del trabajo: uno es el capitán que se encarga de operar el motor y 

traza la ruta ha de seguir para la pesca y también participa en la manipulación de 

los artes de pesca y el otro pescador es el ayudante (o chalán) y su trabajo 

consiste en preparar la carnada, calado y recobrado del arte de pesca, además se 

encarga de eviscerar, enhielar el producto y limpieza de la embarcación. 
 

 

Tabla 1. Organizaciones pesqueras en Zihuatanejo, Gro. 

                  Fig. 12. Ubicación de las Sociedades  
                  Cooperativas de Zihuatanejo en la Playa 
                  Principal. 
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Nombre Común Nombre Científico No. Organismos %
Tiburón Prieto C. falciformis 362 90.5
Tiburón Puntas Negras C limbatus 11 2.75
Tiburón Zorro A. pelagicus 9 2.25
Mamon M. spp 9 2.25
Cornuda Común S. lewini 8 2
Cornuda S. zygaena 1 0.25
Total 400 100

C. 

falciformis

90.05%

C. limbatus

2.75%

A. pelagicus

2.25%

M. spp

2.25% S. lewini

2.00%
S. zygaena

0.25%

n = 400

7.2 APROVECHAMIENTO 

 

Especies de Importancia Comercial 

 

El tiburón es un recurso con un gran potencial alimenticio e industrial que puede 

aprovecharse integralmente, sin embargo en México solo se comercializa la carne, 

las aletas y en menor medida las mandíbulas y dientes. 

De las especies capturadas por la flota tiburonera, no todas tienen un valor 

comercial, prácticamente los tiburones de la familia Sphyrnidae y Cacharhinidae 

sostienen a la pesquería, de esta última el tiburón prieto (C. falciformis) es el de 

mayor interés comercial en el puerto de Zihuatanejo debido a que constituye el 

90.05% de la captura total. El otro 9.95% es representado por el resto de las 

especies de tiburones que aunque son poco frecuentes no son menos importantes 

hablando en términos económicos para los pescadores tiburoneros (Fig. 13; Tabla 

2). 
 
Tabla 2. Composición de las Capturas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13. Especies de importancia comercial. 

 

 

Los tiburones capturados por la flota artesanal en Zihuatanejo son en su mayoría 

organismos juveniles con una talla promedio de 107 cm ± 49 cm, longitud mínima 

de 64 cm (LT) y una máxima de 170 cm de Longitud Total (LT). Los tiburones mas 

grandes que se registraron pertenecen a las especies de S. lewini (cornuda 

común) y A. pelagicus (tiburón zorro). De los organismos registrados solo fue 

posible obtener registros de longitud total a 68 tiburones principalmente de C. 

falciformis, ya que este tiburón presenta la mayor abundancia en las capturas y 

debido principalmente a que los organismos desembarcados llegaban en troncho, 
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es decir sin cabeza y aletas; por lo que la figura 14 solo incluye el registro de 

organismos con las características arriba descritos. 
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Fig. 14. Estructura de tallas del tiburón prieto (C. falciformis) desembarcados en el puerto de Zihuatanejo. 
 

Productos 

 

En el puerto de Zihuatanejo, el aprovechamiento del tiburón es dirigido 

principalmente a la utilización de la carne para consumo humano local y regional; 

en el caso de las aletas se exportan hacia los Estados Unidos y países orientales.  

 

Carne 

 

La carne es actualmente una de las partes aprovechables más importantes del 

tiburón y es absolutamente preciso manipularla adecuadamente desde el 

momento en que se captura, ya que el contenido de urea presente en la sangre se 

transforma rápidamente en amonio, lo que genera un olor y sabor desagradable al 

producto. Las especies de tiburones que alcanzan un precio alto en el mercado 

son las que se caracterizan por su carne suave y blanca como es el caso del 

tiburón puntas prietas y las cornudas. 

 

El tamaño de los tiburones es importante debido a que se aprovechan de manera 

diferente. Los pescadores denominan cazones a los tiburones más pequeños sin 

importar la especie (no mayores de 150 cm). Y es precisamente la carne de estos 
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tiburones más pequeños, la de mejor calidad y por lo tanto la de mayor valor 

comercial. La carne es suave, blanca y poco fibrosa con un buen sabor, y además 

su precio es bastante accesible. La carne de cazón se puede adquirir en 

presentación de troncho-fresco directamente con el pescador o como filete fresco-

enhielado en el mercado municipal y pescaderías de la demarcación (Fig. 15). 
 

      

Fig. 15. Filete de cazón fresco-enhielado. 
 

La carne de tiburón (organismos que exceden los 150 cm) es menos apreciada, 

debido a su alto contenido de urea confiriéndole un sabor más fuerte en 

comparación con la carne de cazón (Fig. 16). Su precio es menor y se expende 

como “filete sol” o “bacalao” (carne seca-salada) en el mercado o en tiendas de 

auto servicio.  

 

 
 

Fig. 16. Venta de tronchos de tiburón fresco. 

 

La carne de cazón y de tiburón se consume de manera habitual en la región, sin 

embargo los consumidores prefieren la carne de otros peces como el 

guachinango, el pargo, el dorado, marlin o pez vela. La falta de difusión acerca del 

consumo de la carne de cazón o tiburón, lo cual origina que sea poco apreciable y 
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considerado como un producto de segundo orden por lo que se vuelve poco 

remunerable a los pescadores. 

Aletas 

 

La aleta de tiburón es producto más rentable económicamente de este recurso y 

su valor depende en gran medida del tamaño y la especie. Las aletas se 

comercializan en juegos completos formados por las aletas pectorales, la primera 

dorsal y el lóbulo inferior de la aleta caudal (Fig. 17). 

 

   
Fig. 17. Aleta fresca de tiburón prieto (C. falciformis). 

 

Como se mencionó anteriormente, el tiburón puntas prietas (C. falciformis) 

sostiene la pesquería por lo que su captura es mas frecuente y generalmente no 

excede los 150 cm de longitud. Las aletas de los tiburones pequeños no alcanzan 

precios muy altos en el mercado, en cambio las aletas de los tiburones grandes 

son bien cotizadas por los compradores. 

 

Los pescadores cortan de forma cóncava a las aletas pectoral y dorsal realizando 

un corte transversal al lóbulo inferior de la aleta caudal. Las aletas se separan del 

resto de la captura antes de llegar a puerto. Posteriormente se colocan al sol para 

su deshidratación, este proceso tarda de 1 a 3 días después son seleccionadas 

por tamaño y se almacenan en bolsas o costales para su venta.  

 

Mandíbulas y dientes 
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En el puerto de Zihuatanejo, las mandíbulas y dientes son poco aprovechadas, 

debido al reducido tamaño de los ejemplares. Los pescadores generalmente 

desechan estos productos al mar ya que no les es redituable y su proceso de 

limpiado y acabado es laborioso, además ocupa espacio en la embarcación 

prefiriendo almacenar una mayor cantidad de organismos. En algunas ocasiones y 

solo cuando el tiburón presenta un tamaño considerable, se aprovechan entonces 

la mandíbula y dientes, los cuales son vendidos como artesanías o únicamente 

como los pescadores las guardan como un recuerdo. La piel, el hígado y las 

vísceras no son económicamente del interés del pescador y son arrojadas al mar 

al momento del eviscerado. Pocos pescadores llegan a procesar de una forma 

artesanal el hígado para la obtención de aceite el cual es exclusivamente utilizado 

para consumo personal. 

 

Zihuatanejo es un puerto que se caracteriza además por la relevancia que 

representan los torneos de pesca deportiva y cada año los organizadores se 

esmeran para que el torneo sea cada vez más competitivo. Estas competencias 

adquieren un nivel internacional debido a que pescadores del todo el mundo 

asisten para participar en dicho evento. El pez vela y el marlin son las especies de 

interés de la pesca deportiva en esta región, sin embargo también el tiburón es 

considerado una especie participante digna de premiación dentro de estos 

torneos. 

 

7.3 INDUSTRIALIZACIÓN 

 

La industrialización en México se desarrolla en pocos recursos, entre los que se 

encuentra el camarón, el atún, la sardina, el tiburón, entre otros.  

 

Las plantas para el procesamiento del tiburón en nuestro país no poseen una 

infraestructura sofisticada, por lo general solo consisten en mesas de trabajo para 

el desollamiento y cortado de los animales, en algunas ocasiones poseen cuartos 

de refrigerado para su almacenamiento y conservación, sin embargo en pocos 
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puertos del país se cuentan con estas instalaciones. Los lugares utilizados para el 

procesamiento del tiburón son generalmente rústicos y carecen de cualquier tipo 

de infraestructura, esto hace que el procesamiento del producto se lleve a cabo en 

la playa, esta situación conduce inevitablemente a la reducción de la calidad de los 

productos.  

 

En Zihuatanejo, se carece de plantas para el procesamiento de los productos y 

subproductos del tiburón o de cualquier otra pesquería. El proceso de eviscerado 

se lleva acabo en la lancha, así como el corte de las aletas. Debido a que la carne 

y aletas de tiburón se descomponen rápidamente, no se almacenan por mucho 

tiempo y generalmente son comercializadas al momento de su desembarco a 

intermediarios, restauranteros, amas de casa, turistas, entre otros en el lugar de 

desembarco. 

 

Procesamiento 

 

Después de subir a la embarcación los tiburones capturados, uno de los 

pescadores se dedica a eviscerar, cortando las aletas del cuerpo del animal, 

mientras que la cabeza y vísceras son desechadas al mar. Finalmente se lavan los 

tronchos y se colocan en hielo para que de esta manera se conserven en buen 

estado hasta llegar al puerto de desembarco y las aletas son colocadas en bolsas 

para posteriormente secarlas (Fig. 18).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Proceso a bordo de la embarcación, tronchos y aletas. 
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7.4 INFRAESTRUCTURA 

 

En México, existen pocas plantas procesadoras de tiburón como Productos 

Pesqueros Mexicanos S.A. de C.V. que distribuyen y comercializan diferentes 

productos del mar. En general, se carece de instalaciones adecuadas para el 

manejo y procesamiento del producto, por lo que se procesa y comercializa de 

igual manera que la pesca de escama. 

 

El puerto de Zihuatanejo no cuenta con alguna instalación apropiada para facilitar 

el manejo adecuado del producto, ni tampoco actualmente existe alguna planta 

para su procesamiento o acopio para el mismo. Existen dos lugares de 

desembarque para tiburón, picudos y escama marina, conocidos como Playa 

Principal y la laguna Las Salinas. Estos puntos de desembarque son insuficientes 

y carecen de la infraestructura necesaria para un procesamiento adecuado de los 

productos. El 90% de las embarcaciones atracan en la Playa Principal, el producto 

es desembarcado y puesto sobre una lona o un costal sobre la arena, se lava y se 

pesa para después ser ofertado directamente a cualquier comprador (Fig. 19).  
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Fig. 19.  Puerto de atraque de las embarcaciones en la Playa Principal; comercialización de escama marina  

y tronchos de tiburón. 

 

Los pescadores que atracan en la laguna Las Salinas, transportan su producto a la 

Playa Principal y lo ofrecen de la misma manera; de no ser así, venden su 

producto a intermediarios, los cuales distribuyen el producto a diferentes puntos 

del país como Acapulco, Guadalajara, Morelia, Monterrey y Distrito Federal. 

 

7.5 COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es una actividad socioeconómica que consiste en la compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o para su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual 

valor. Este concepto aplicado a la actividad pesquera y específicamente para la 

pesquería de tiburón, se refiere a la venta y compra de los productos y/o 

subproductos de este recurso e incluso de aquellas especies que se encuentran 

asociadas durante su captura. En muchos mercados del mundo, la 

comercialización de tiburón va creciendo lentamente, la producción interna basta 

para atender adecuadamente la demanda y algunas ocasiones esta producción es 

la suficiente para exportar a otros mercados. Es necesario considerar, que en las 

zonas costeras y en poblaciones rurales en México, el tiburón ha sido un alimento 

tradicional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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Principales Productos 

 

Carne 

 

La carne de tiburón es un producto que se consume cotidianamente por la 

población de Zihuatanejo Guerrero. Se ha mencionado anteriormente, que se 

comercializa la carne de cazón y carne de tiburón dependiendo del tamaño del 

animal. La carne se ofrece en varias presentaciones y su precio es bastante 

accesible.  

 

Este producto se vende como: a)  filete generalmente de cazón,  b) troncho en el 

cual la carne es de tiburones adultos y de cazones y c) entero que corresponde a 

organismos mas pequeños (hasta 80 cm); estas  presentaciones se ofrecen 

frescas-enhieladas (Fig. 20). En el caso de los tiburones adultos más grandes, su 

carne se vende únicamente como troncho fresco-enhielado directamente en la 

Playa Principal y a intermediarios que compran el producto a los pescadores. Su 

precio va desde los $15.00/kg hasta los $19.00/kg. La carne de los tiburones más 

grandes es menos apreciada por los compradores aunque es un producto de muy 

buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 20.  Filete de cazón y troncho de tiburón. 

 

La carne de cazón es la de mayor valor comercial y la más apreciada porque es 

una carne blanca de muy buen sabor. Este producto, se puede encontrar en el 

mercado como troncho y como filete fresco. El cazón en troncho es común 
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encontrarlo a la venta en la Playa Principal y menos frecuente en filete o lonja, 

mientras que en el mercado únicamente se exhibe en presentación de filete o 

cortado en finas tiras. Este producto alcanza un precio máximo en playa de 

$25.00/kg y un mínimo de $20.00/kg, mientras que en el mercado se cotiza a 

$100.00/kg en promedio, el precio en el mercado es más elevado debido a que los 

comerciantes lo limpian y lo filetean antes de salir a la venta.  

 

Los intermediarios representan un rol importante en el proceso de distribución y 

regulación del mercado local de tiburón. Los compradores intermediarios regulan 

la demanda del producto local, es decir, cuando el mercado esta saturado de 

producto, los mayoristas continúan comprando el producto, ya que ellos lo 

distribuyen a mercados regionales y nacionales donde la demanda y el mercado 

no se encuentran saturados. 

 

El mercado de tiburón es relativamente estable y en expansión, es decir, la 

demanda de la carne y de las aletas crece cada vez más rápido. La carne de 

tiburón está sustituyendo a la que proviene de otras especies de escama y el 

mercado de aletas sigue en constante expansión. 

  

Aletas 

 

Las aletas de tiburón alcanzan precios elevados y su demanda es grande, 

principalmente en el mercado oriental, además constituye uno de los productos 

más importantes, ya que su mercado es favorable tanto para el pescador como 

para el comprador (intermediario). El valor comercial de las aletas depende de su 

color, tamaño, variedad y calidad. Las aletas negras son por lo general más 

baratas que las blancas, estas deben estar enteras y en juegos completos, los 

cuales constan de dos aletas pectorales, la primera aleta dorsal y el lóbulo inferior 

de la aleta caudal.  
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Las aletas se pueden comercializar en muchas presentaciones, aunque, el primer 

productor (pescador) las vende generalmente secas, ya que alcanza un valor mas 

elevado que en fresco. La preparación de las aletas de tiburón no necesita un 

tratamiento complicado, pero es preciso cortarlas y secarlas adecuadamente pues 

de lo contrario disminuye su valor. Dado que la captura de tiburones en este 

puerto se constituye principalmente de organismos juveniles, (menor a los 150 cm) 

estas poseen cierto valor comercial. 

 

Los pescadores separan las aletas en tres clases: 1) aquellas aletas de 

organismos de tallas pequeñas se consideran de 3ra, cuyo valor no excede los 

$250.00/kg; 2) las aletas de los tiburones de talla mediana son las de 2da con un 

precio promedio de $500.00/kg y 3) las aletas de animales de tallas grandes son 

las de 1ra cotizadas a un valor de $870.00/kg en promedio (Tabla 4; Fig. 21). 

Estos precios varían dependiendo de la disponibilidad del recurso, la oferta y la 

demanda del mercado. 

 
 

Tabla 4. Precio de Aletas  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
       Fig. 21. Aletas fresca. 
 

En México, como en otros países productores, el mercado de aleta es limitado, los 

vendedores tienen poca posibilidad de elección: pueden aceptar el precio que 

ofrecen los compradores o bien almacenar su producto en espera de conseguir 

mejores precios. El producto es comercializado por personas independientes o 

contratadas por una empresa para el acopio del recurso en varios puntos del país. 

Los compradores o recolectores de aletas en Zihuatanejo vienen principalmente 

Aleta seca Precio ($)/kg 

1a 870.00 
2a 500.00 
3a 250.00 
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de Oaxaca con el objetivo de comprar la mayor cantidad de producto posible y 

entregarlo a la empresa exportadora. Estos recolectores compran las aletas en 

otros puertos de México tales como, Acapulco Gro., Lázaro Cárdenas, Mich. 

Petacalco, Gro., entre otros, cotizando el precio al momento de la compra. En 

México no existe una regulación que ordene el valor de las aletas por lo tanto los 

compradores cotizan a un valor menor el producto y este varía de acuerdo al 

comprador.  

 

Mandíbulas y Dientes 

 

En Zihuatanejo, no hay un mercado importante para la comercialización de los 

dientes y mandíbulas de tiburón, sin embargo existe una incipiente demanda de 

estos productos para la venta de artesanías, alcanzando precios altos en el 

mercado (). Las mandíbulas de los tiburones grandes son mejor cotizados 

alcanzando precios más altos, en cambio las mandíbulas de animales pequeños 

son mas baratas o bien no se comercializan. Respecto a los dientes los mejor 

cotizados son aquellos que se obtienen de los tiburones más grandes y de ciertas 

especies como la tintorera (Galeocerdo cuvieri) y el mako (Isurus oxyrinchus); 

aunque los dientes de animales pequeños también encuentran un mercado, por 

ejemplo, se elaboran collares o pulseras e incluso elaboran figuras con ellos 

(rayas, tiburones, delfines, etc.). Por lo general, el pescador vende la mandíbula y 

dientes a un precio considerablemente bajo o muchas veces prefieren regalar 

estos productos a los comerciantes locales quienes les brindan el proceso 

artesanal adecuado para su venta. Los dientes y las mandíbulas se venden a 

precios muy variados dependiendo el lugar y elaboración de la artesanía (Tabla 5; 

Fig. 22). 

 
Tabla 5. Precios de las mandíbulas y dientes. 

 

Producto Pmín ($) Pmáx ($) Prom ($) 

Mandíbulas 150.00 1000.00 550.00 

Dientes 20.00 120.00 63.33 
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Fig.22. Mandíbula para artesanía y collares elaborados a base de dientes de tiburón. 

 

 

La imagen de los tiburones es utilizada también para la elaboración de piezas 

artesanales en madera, en plata, en fibra de vidrio, alcanzando valores muy altos 

en el mercado (Fig. 23). 

 

         
 

Fig. 23. Artesanías de tiburón elaboradas en palo fierro. 
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7.6 VÍAS DE DISTRIBUCION  

 

La pesca en el puerto de Zihuatanejo, es un sector importante, de ella depende 

económicamente una parte considerable de su población directa o indirectamente, 

pescadores, comerciantes, intermediarios, restauranteros, amas de casa, turistas, 

entre otros. Como se ha mencionado con anterioridad, existen distintos puntos de 

acopio y comercialización del producto, como la Playa Principal, el mercado 

municipal, las pescaderías locales y compradores mayoristas (intermediarios). Se 

ha señalado también quienes participan en la comercialización del recurso tiburón 

y en qué presentaciones se ofrece al consumidor.  

 

La comercialización y la distribución del recurso inicia cuando el pescador 

desembarca su producto en la Playa Principal o en la laguna las Salinas, los 

cuales son sitios de desembarco de los diferentes recursos pesqueros como, el 

dorado, túnidos, picudos y tiburón. En este puerto pesquero, el aprovechamiento 

de tiburón se limita básicamente a la comercialización de la carne y aletas como 

los productos principales. Estos productos presentan canales de distribución 

diferentes. La carne es de más fácil movilidad, debido al número de intermediarios 

que participan y a que el tiempo de consumo no debe de ser muy prolongado, por 

lo que su distribución es fundamentalmente local; otro factor importante es que 

este producto no cuenta con un mercado de exportación y es exclusivamente para 

consumo nacional.  

 

La comercialización de la carne comienza en la Playa Principal (lugar de 

desembarque) en donde amas de casa, restauranteros o revendedores minoristas 

(también llamadas “bandejeras”), compran el producto directamente al pescador, 

adquiriéndolo a un precio bastante bajo. Las “bandejeras” comercializan la carne 

del tiburón en las diferentes pescaderías y tianguis locales; en donde el precio del 

producto es más alto que el precio de playa. Los pescadores distribuyen también 

el producto a los diferentes comerciantes del mercado municipal, quienes 

revenden el producto a un precio más elevado debido al proceso de fileteado que 
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se le brinda. Así mismo, al momento del desembarco, hay pescadores que venden 

este producto a compradores mayoristas, que son personas contratadas por una 

empresa para el acopio de  la carne de tiburón y de los diferentes productos 

pesqueros que se extraen en este puerto. Estos intermediarios se encargan de 

distribuir el recurso a los diferentes mercados locales cercanos a Zihuatanejo tales 

como Petacalco, Petatlán, Pantla y también a los diferentes destinos nacionales 

Michoacán, Jalisco, Monterrey, Querétaro, Guanajuato y el Distrito Federal 

(Central de Abastos) (Fig. 24). Este producto en las diferentes etapas de 

distribución va aumentando su precio. 

 

Las aletas representan el producto más apreciado del tiburón, ya que genera un 

gran beneficio económico nacional, tanto a pescadores, intermediarios y empresas 

exportadoras. Las aletas tienen un mercado de exportación dirigido principalmente 

a Estados Unidos y/o a países orientales en donde las aletas son un platillo típico 

y muy apreciado (sopa de aleta), mientras que en México, se comercializa solo en 

algunos restaurantes chinos y en regiones como Baja California Sur y Sonora en 

los cuales existe una cultura acerca del consumo de este producto. Su distribución 

resulta menos compleja ya que solo un intermediario participa en la compra y 

venta del producto. Cuando los pescadores llegan al puerto de desembarque, 

secan y almacenan las aletas en bolsas o costales, para posteriormente ofrecerlas 

a aquellos compradores encargados de su acopio, estos compradores, como en el 

caso de la carne de tiburón, pueden ser independientes o personal contratado por 

alguna empresa para el acaparamiento del producto.  

 

Las empresas exportadoras de productos pesqueros, se encargan de distribuir las 

aletas a los diferentes mercados internacionales como Estados Unidos y/o países 

orientales (Japón, China Indonesia, Taiwán, etc.), el primero se encarga también 

de revender el producto a los mercados orientales de igual manera que lo hace 

México (Fig. 25). Estas empresas exportadoras pertenecen a la iniciativa privada, 

debido a que, el gobierno federal y/o estatal hasta hoy, no cuenta con alguna 

instancia que se dedique a la exportación de este producto. 
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Fig. 24. Diagrama de las vías de distribución de la carne de tiburón-cazón en Zihuatanejo, Gro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 25. Diagrama de las vías de distribución de las aletas en Zihuatanejo Gro. 
 

7.7 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que se invierten en la pesca de tiburón en Zihuatanejo, prácticamente 

son asumidas en su totalidad por el dueño(s) de la embarcación, es decir, los 

pescadores que forman parte de alguna cooperativa pesquera son los que 
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asumen los gastos generados en cada viaje de pesca. Actualmente en la región, 

no existen apoyos económicos de alguna institución financiera o bancaria. Los 

créditos para el apoyo al sector pesquero en Zihuatanejo son pocos y es difícil 

acceder a uno de ellos, existen propuestas por parte del gobierno federal a través 

de la CONAPESCA de subsidiar la gasolina; implementar programas de cultivo por 

ejemplo de guachinango, créditos para la compra embarcaciones y motores, entre 

otros, sin embargo hasta hoy no existen. 

 

La falta de apoyo por parte de alguna institución financiera o del gobierno federal 

y/o municipal, crea un ambiente de inseguridad del sector pesquero, los 

pescadores pueden no contar en algún momento con los recursos necesarios para 

la inversión del siguiente viaje de pesca, por lo que tendrán que recurrir a los 

préstamos entre los mismos socios de la cooperativa o de algún familiar. Estos 

préstamos por lo general se realizan basados en la palabra del solicitante sin 

ningún documento que avale el financiamiento. 

 

7.8 ASPECTOS ECONOMICOS 

 

Costos de Producción 

 

La pesca de tiburón en el puerto de Zihuatanejo, genera dos tipos de costos: los 

costos fijos y los costos variables. Para la estimación del punto de equilibrio 

económico se tomaron en cuenta los costos diarios por viaje, el arte de pesca 

empleado y la distancia de la zona de pesca. 

 

Costos Fijos 

 

Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes durante un periodo de 

tiempo determinado, sin importar el volumen de producción cuyo monto total no se 

modifica con la actividad de producción. Los costos fijos varían con el tiempo más 

que con la actividad.  Los gastos que se generan para la operación de la actividad 
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pesquera, representan un porcentaje considerable de los ingresos obtenidos de la 

venta del producto (Zugarramurdi et al. 1998). 

 

Los costos fijos que se consideraron en la pesquería de tiburón en Zihuatanejo 

fueron: la embarcación (23 o 26 pies de eslora), el motor (48, 75 o 115 cf), el arte 

de pesca (línea de mano, cañas y palangre) y equipo complementario (GPS, 

brújula, chalecos, señuelos, hielera, remos y ánforas). 

  

La inversión en una unidad de pesca varía en función de las condiciones de la 

compra y de la disponibilidad financiera del pescador, es decir, los pescadores 

tiburoneros de esta región, pueden adquirir el equipo de pesca, nuevo o de medio 

uso. En la tabla 6, se muestran los costos fijos promedio por viaje de una unidad 

de pesca considerando dos escenarios: el escenario 1 (equipo nuevo) y escenario 

2 (equipo de medio uso). En cada escenario se consideraron dos tipos de 

embarcaciones (23 y 26 pies), tres tipos de motores (48, 75 y 115 cf) y tres artes 

de pesca (líneas de mano, cañas y palangre).  

 

Los costos estimados para el primer escenario van desde los $124,217.00 a los 

$206,161.00. Para el segundo escenario los costos estimados fueron de 

$94,217.00 hasta los $173,161.00. 
 

Tabla 6. Escenarios y costos fijos de una unidad de pesca. 
 

C onc epto

C os to ($)                 

23 pies , 48 c f

C os to ($)                 

26 pies , 75 c f

C os to ($)                 

26 pies , 115 c f

C os to ($)                 

23 pies , 48 c f

C os to ($)                 

26 pies , 75 c f

C os to ($)                 

26 pies , 115 c f

1. E mbarcación 55,000.00 60,000.00 60,000.00 25,000.00 27,000.00 27,000.00

2. Motor 59,337.00 87,435.00 126,051.00 59,337.00 87,435.00 126,051.00

3. Arte de P esca 5,600.00 15,830.00 15,830.00 5,600.00 15,830.00 15,830.00

3.1 C aña 4,500.00 4,500.00
3.2 L ínea de mano 1,100.00 1,100.00
3.3 P alangre 15,830.00 15,830.00 15,830.00 15,830.00

4. E quipo alterno 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00

4.1 G P S 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
4.2 B rújula 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
4.3 Hielera 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
4.4 S eñuelo 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
4.5 Anfora 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
4.6 R emo 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
4.7 C haleco 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

TOTAL 124,217.00 167,545.00 206,161.00 94,217.00 134,545.00 173,161.00

E S C E NAR IO 1 (E quipo nuevo) E S C E NAR IO 2 (E quipo de medio us o)

 

 
*Nota: los costos del equipo fueron obtenidos directamente de las tiendas de pesca de Zihuatanejo y todos son precios 
promedio de las diferentes fuentes. 
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Costos Variables 

 

Un costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a las variaciones en el 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trate de bienes o servicios. A 

diferencia de los costos fijos, los costos variables se modifican con el nivel de 

producción, tales como las materias primas, la mano de obra directa, etc. Es decir, 

si el nivel de actividad decrece, estos costos disminuyen y si el nivel de actividad 

aumenta, también los costos se incrementan (Zugarramurdi et al. 1998).  

 

Para este estudio, se consideraron como costos variables; la gasolina,  lubricante, 

carnada, hielo y alimentos y bebidas del pescador; estos gastos se generan en 

cada viaje de pesca y varían de acuerdo a la distancia de la zona de pesca. Cada 

embarcación lleva entre una y tres ánforas de 50 litros de gasolina considerando la 

distancia a la que se vaya a pescar. Un gasto adicional consiste en agregar a cada 

ánfora de medio litro a un litro de lubricante directamente en la gasolina; se 

compra media o hasta tres barras de hielo dependiendo de la distancia a recorrer, 

la carnada viva la compran por docena  o bien la pueden pescar ellos mismos o 

comprar carnada muerta a los pescadores de escama; los alimentos y bebidas 

dependen de cada pescador. Los costos variables se estimaron en función del arte 

de pesca y la distancia de la zona de pesca; en promedio, el costo de un viaje de 

pesca con cañas y líneas de mano, es de $843.45 en promedio,  con un mínimo 

de $532.00 y un máximo de $1,226.00 (Tabla 7). En la pesca con palangre un 

pescador debe invertir en promedio $1,504.43 por viaje, presentando un mínimo 

de $1,004.00 y un máximo de $3,032.00 (Tabla 8). 

 
Tabla 7. Costos variables de una unidad de pesca utilizando líneas y cañas. 

 

Concepto Mínimo1 Máximo2
Promedio

Gasolina 400.00         900.00         634.81         

Aceite 42.00            126.00         74.59            

Carnada 30.00            100.00         56.00            

Hielo 20.00            30.00            20.23            

Alimentos 30.00            80.00            58.43            

Total 532.00         1,226.00      843.45          
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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Tabla 8. Costos variables de una unidad de pesca utilizando palangre. 

 
Concepto Mínimo1 Máximo2

Promedio

Gasolina 700.00         2,100.00      1,125.49      

Aceite 84.00            252.00         133.06         

Carnada 40.00            450.00         145.50         

Hielo 20.00            120.00         91.57            

Alimentos 60.00            150.00         97.25            

Total 1,004.00      3,032.00      1,504.43       
1. Considerado para un viaje corto con 1 y/o 2 ánforas. 
2. Considerado para un viaje largo con 2 y/o 3 ánforas. 

 

Es importante destacar que de los costos variables, la gasolina representa el 

mayor gasto e impacto económico para los pescadores de tiburón. En el caso de 

que exista un remanente de gasolina de un viaje de pesca, este será utilizado para 

el siguiente viaje, minimizando los costos.  

 

Indicador Económico: Punto de Equilibrio Económico 

 

El Punto de Equilibrio Económico (PEE), relaciona los costos fijos, los costos 

variables con los ingresos por venta, lo que indica la cantidad de producto que 

debe vender la unidad de producción para que no existan perdidas ni ganancias, 

es decir, el valor de la producción indica el volumen en el cual las ventas y los 

gastos de producción se igualan exactamente. El PEE permite organizar y 

presentar algunas relaciones estáticas de una empresa en el corto plazo. Las 

cartas económicas de producción muestran como los costos, ventas y ganancias 

varían cuando cambia el nivel de producción, mientras otros factores permanecen 

constantes. Estas evaluaciones no toman en cuenta el valor temporal del dinero y 

se acepta que la información es confiable (Zugarramurdi et al. 1998).  

 

Para la estimación del punto de equilibrio económico de una unidad de pesca, se 

relacionarón los costos fijos y variables con los ingresos promedio por la venta del 

producto para dos escenarios; uno en el que se utiliza el palangre y el otro el que 

se emplean cañas y/o líneas de mano. Es importante mencionar que el arte de 

pesca esta en función a la distancia de la zona de pesca. El PEE estimado para la 
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pesca con palangre fue de 88.47 kg/viaje mientras que la unidad de pesca con 

líneas de mano y cañas fue de 49.61 kg/viaje (Fig. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Costos fijos por viaje utilizando líneas y cañas. 

2. Costos fijos por viaje utilizando palangre. 

3. IVP: Ingreso por la Venta del Producto. 

Fig. 26. Estimación del punto de equilibrio económico de una unidad de pesca. 

 

Los resultados muestran que mientras más alto sea el costo por viaje de pesca 

mayor debe ser la captura del recurso. Se considerará rentable la pesquería de 

tiburón cuando las capturas se encuentren por arriba del PEE estimado, de lo 

contrario las perdidas económicas pueden llegar a ser considerables para los 

pescadores. Los valores estimados del PEE en el presente trabajo indican la 

cantidad de producto necesaria que se debe obtener para cubrir los gastos 

invertidos en el viaje de pesca sin generar perdidas ni ganancias. Dado que la 

pesca de tiburón es estacional (julio-septiembre, octubre-diciembre), los 

pescadores no siempre logran la captura necesaria para cubrir sus gastos, por lo 

que se dirigen a otras especies (atún, dorado, pez vela, marlin) que les permiten 

obtener otros ingresos económicos importantes.  

 

La mayor parte de las embarcaciones dedicadas a la captura de tiburón en el 

puerto de Zihuatanejo se encuentran por debajo del PEE estimado, es decir que la 

pesca de tiburón no esta siendo rentable en términos económicos en este puerto. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Los estudios que se han llevado acabo en los aspectos de investigación biológica-

pesquera y tecnológico del tiburón tunero, puntas prietas o prieto (C. falciformis), 

han demostrado la gran importancia de esta especie en las pesquerías 

artesanales que se desarrollan a lo largo del litoral del Pacifico (Castillo et al. 

1998; Vélez et al. 1989; Castillo et al. 2000). Debido a que es un tiburón pelágico 

costero y a sus condiciones migratorias, el tiburón puntas prietas, migra 

estacionalmente atravesando las costas de Guerrero. La composición de las 

capturas, ratificó en el área de estudio la representatividad de esta especie con el 

90% de la captura total. El tiburón C. falciformis, es la especie mas abundante a lo 

largo del litoral del Pacifico y la migración de este tiburón corresponde con lo 

registrado por otros autores. Por lo que, C. falciformis es la especie comercial más 

explotada en términos de captura y rentabilidad económica, por la flota tiburonera 

de Zihuatanejo.  

 

La talla registrada de los tiburones desembarcados en el puerto de Zihuatanejo, se 

compone en un 80% por organismos juveniles y el 20% restante por tiburones 

adultos y neonatos. Se sabe que un tiburón adulto como C. falciformis llega a 

alcanzar los 3 m de longitud total aproximadamente. El tamaño de los tiburones 

esta relacionado directamente con los productos que se van a aprovechar del 

organismo. Con base en la calidad de la carne y aletas de los tiburones, los 

pescadores de Zihuatanejo las separan en tiburones (animales de más de 150 cm 

LT) y cazones (tiburones menores de 150 cm LT).  

 

Debido al tamaño pequeño de los tiburones (110 cm LT), el aprovechamiento en 

esta región se basa principalmente en la carne y aletas. Los pescadores 

tiburoneros del puerto de Zihuatanejo, aprovechan de los tiburones su carne para 

consumo directo, aletas para exportación hacia mercados como Estados Unidos y 

algunos países orientales y en algunas ocasiones se utilizan las mandíbulas y 

dientes para elaborar artesanías locales. A pesar de que el tiburón es un recurso 
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que puede ser aprovechable íntegramente, el tamaño del tiburón influye en su 

utilización; por ejemplo la carne de los tiburones más grandes la consideran de 

menor calidad que la de los tiburones más pequeños; mientras que las aletas de 

los animales mas grandes son mejor cotizadas en el mercado (Krauser & Ahmed, 

1978). 

  

Las cooperativas pesqueras en este puerto son la principal forma de organización 

social entre pescadores. La falta de recursos financieros para compra de motores 

y embarcaciones o bien subsidio a la gasolina, hace insuficiente la óptima 

operación de estas sociedades pesqueras. 

 

La comercialización del tiburón depende de la disponibilidad del producto y la 

demanda del mercado. La demanda de los productos derivados del tiburón, en 

especial la carne, es menor que la de otros productos pesqueros como el 

guachinango, el jurel, la sierra, etc., sin embargo tiene una importancia comercial 

debido a que es un alimento de bajo costo con un contenido alto en proteínas y de 

excelente calidad. La carne en Zihuatanejo se ofrece fresca y fresco-enhielado, en 

presentaciones como entero, troncho eviscerado y filete; el precio de este 

producto es bastante variable y su precio depende de la presentación del 

producto; por ejemplo si el producto se compra fresco y en troncho su precio 

alcanza los $15.00/kg, en cambio si se adquiere en filete fresco o fresco-enhielado 

puede tener un costo de hasta $100.00/kg. La carne de tiburón se comercializa 

totalmente en presentación fresco-enhielado, mientras que en otras áreas como 

en el noroeste del país, se da un proceso de seco-salado para su venta 

(Villavicencio, 1996). En esta región las aletas se comercializan secas y en juegos 

completos, el precio de las aletas es variable dependiendo sobre todo del tamaño 

y la especie del tiburón, cotizándose en $250.00/kg hasta los $1200.00/kg. En 

Zihuatanejo no se comercializan las aletas frescas como en otras regiones del 

país, debido a que las aletas secas son mejor cotizadas por el comprador.. Debido 

a la falta de infraestructura en la región, la comercialización se lleva acabo 

localmente, la venta la realizan los pescadores directamente en el puerto de 
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desembarque (Playa Principal), en las pescaderías locales o bien en el mercado 

municipal. La disponibilidad del recurso es suficiente para abastecer la incipiente 

demanda del mercado local y regional. 

 

En la bahía de Zihuatanejo, existen dos puertos de atraco principales para el 

desembarco y venta del producto los cuales son: la Playa Principal y la laguna las 

Salinas. Estos sitios fueron otorgados por el gobierno municipal a las cooperativas 

pesqueras y cuentan con agua potable y luz; servicios que son cubiertos en su 

totalidad por los miembros de dichas cooperativas. Estos lugares cuentan con los 

servicios básicos pero no una infraestructura adecuada para el buen manejo no 

solo del tiburón sino de los demás recursos pesqueros 

 

Los canales o vías de distribución del producto en Zihuatanejo, son poco 

complejas, debido sobretodo al volumen de las capturas. La comercialización de 

los productos del tiburón es básicamente a nivel local, Playa Principal, 

pescaderías y mercado municipal. Cuando se ha saturado este mercado, el 

producto es distribuido a algunos mercados cerca de la localidad y posteriormente 

a destinos nacionales.  

 

La pesca artesanal de tiburón es una actividad que conlleva altos costos de 

inversión y de operación, a diferencia de otras pesquerías donde los costos 

iniciales son bajos. Los costos fijos de una unidad de pesca están constituidos por 

la embarcación, el motor, el arte de pesca y equipo alterno (GPS, brújula, 

chalecos, etc.). Estos gastos representan la inversión inicial de una unidad de 

pesca y varían de acuerdo a las posibilidades económicas del inversionista y de 

las dimensiones de la misma. A pesar de que los costos fijos son altos, los 

pescadores siguen invirtiendo en la compra de equipos nuevos o bien en el 

mantenimiento de sus embarcaciones.  

 

La extracción del recurso tiburón, genera diversos costos por cada viaje de pesca, 

los cuales son cubiertos en su totalidad por el dueño de la embarcación, ya que el 
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pescador ayudante únicamente asume la función de mano de obra y no contribuye 

con la inversión del viaje. Los costos variables de una unidad de pesca están 

constituidos principalmente por los costos directos del viaje de pesca (gasolina, 

lubricante, hielo, carnada y alimentos), de los cuales la gasolina representa el 80% 

aproximadamente del total de los gastos. Los costos por viaje de pesca varían de 

acuerdo a la distancia de la zona de pesca. 

  

Los ingresos por la venta del producto se reparten en tres partes, la primera es 

para el dueño de la embarcación, la otra para el pescador ayudante y la última 

para el mantenimiento y reparación de la unidad de pesca. Debido a que el 

pescador- ayudante no colabora en la inversión del viaje; le corresponde a este 

únicamente un tercio de los ingresos generados por dicha actividad; al dueño de la 

embarcación le corresponde un tercio más que al ayudante ya que generalmente 

el dueño (capitán de la lancha)  es el que asume la inversión del viaje de pesca.  

 

La actividad en la zona tiene una gran importancia en varios aspectos: genera y 

lleva al mercado productos frescos y de buena calidad, crea y mantiene el empleo 

en la localidad, genera una derrama económica importante, ya que, directa o 

indirectamente las personas se benefician de esta actividad y es una fuente de 

divisas por la venta del producto al mercado exterior (aletas).  Los costos fijos y los 

costos variables permitieron conocer el costo total de una unidad de pesca y el 

gasto que conlleva un viaje de pesca. Aunque  no en todos los viajes se capturaba 

tiburón, si se considera un recurso importante ya que su extracción genera una 

derrama económica para todas las personas que componen la red comercial de 

este recurso. La fauna de acompañamiento también es importante para los 

pescadores tiburoneros ya que representa una parte importante del total del 

ingreso de los pescadores. 
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9. CONCLUSIONES  

 

Es indudable que para llegar al planteamiento de un buen manejo de una 

pesquería se necesita la realización de estudios y análisis integrales e 

interdisciplinarios que contemple aspectos biológicos, pesqueros económicos y 

sociales, en los cuales se involucre tanto a las autoridades como al sector 

pesquero. 

 

La composición de las capturas en el puerto de Zihuatanejo esta constituido  por   

6 especies de tiburones; de estas el tiburón puntas prietas (C. falciformis) es la 

especie que sostiene la pesquería con aproximadamente el 90% de las capturas 

totales. Su estructura de tallas registrado fue en promedio 110 cm LT. La pesca 

incide en un 80%  de organismos juveniles y 20% en tiburones adultos y neonatos. 

 

En este puerto el aprovechamiento del tiburón esta  dado por la carne y las aletas. 

La carne se comercializa en tres presentaciones fresco-enhielado, troncho, lonja y 

filete, éste ultimo es el de mayor valor debido al proceso de fileteado que se le 

brinda; mientras que las aletas alcanzan un mayor precio en seco. Otros productos 

como las mandíbulas y dientes son utilizados para la elaboración de artesanías 

existiendo una incipiente demanda de estos productos.  

 

Los productos de tiburón siguen diferentes rutas vía de distribución; la carne se 

comercializa localmente en la Playa principal, mercado municipal y pescaderías 

locales; posteriormente se abastecen los mercados regionales y finalmente los 

diferentes mercados nacionales; las aletas son principalmente exportadas a los 

Estados Unidos y algunos países orientales aunque una pequeña parte se 

comercializa nacionalmente como en el caso de los restaurantes chinos 

principalmente. 

 

En esta pesquería se identificaron los costos de producción de un viaje de pesca; 

los cuales consideraron los costos fijos (embarcación, motor, artes de pesca, entre 
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otros) y los costos variables (gasolina, carnada, lubricante, etc.). De estos, el que 

tiene un mayor impacto es el gasto de gasolina por viaje ya que dependiendo la 

zona de pesca este se incrementa. 

 

El punto de equilibrio económico (PEE) es el indicador económico que se estimo 

para la pesquería de tiburón y muestra que en este caso particular la producción 

por viaje de pesca se encuentra por debajo de PEE estimado; lo cual permite 

asumir que en la situación actual esta pesquería es poco rentable, por lo que 

como alternativa los pescadores de este lugar se dirigen hacia otras especies 

(dorado, pez vela, marlin o atún) que les proporciona mayor beneficio económico. 

 

La pesquería de tiburón en el puerto de Zihuatanejo, se caracteriza por su bajo 

nivel tecnológico tanto de captura como de las practicas en el desembarco, 

aunado al arte de pesca empleado para su captura (líneas de mano, cañas y 

palangres) y la falta de infraestructura no permiten al producto acceder al 

procesamiento necesario para obtener un valor agregado. Existen dos sitios 

redesembarco de tiburón la Playa Principal y la laguna Las Salinas, los cuales 

cuentan con servicios de agua potable y luz los cuales son pagados por los 

miembros de las cooperativas. Estos sitios fueron otorgados por el gobierno 

municipal a las Sociedades Cooperativas Pesqueras de esta localidad.   
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10. RECOMENDACIONES 
 

Es importante que el sector académico y las diversas instituciones públicas 

trabajen en conjunto con el sector productivo con la finalidad de logar una 

recolección de datos biológico pesqueros y socio-económicos de calidad y 

confiables de la pesquería de tiburón. 

 

En México, hay pocos estudios dirigidos hacia aspectos socioeconómicos sobre 

pesquerías, entre ellas la de tiburón; por lo que es esencial abordar este aspecto 

que permite en primera estancia identificar los principales indicadores económicos 

y con ello mejorar la situación económica del sector productivo (pescadores, 

Sociedades Cooperativas, etc.)  

 

La pesquería de tiburón es una de las más importantes a nivel nacional y 

contribuye con una importante entrada de divisas a México por la exportación de 

sus productos, principalmente las aletas. Invertir en equipo de pesca para una 

mejor extracción del recurso e igualmente en infraestructura podrían atribuir un 

valor agregado al o a los productos derivados de este. Si el producto adquiere un 

valor agregado, habrá entonces un mejor beneficio en términos económicos y por 

consecuencia un aprovechamiento integral del recurso. 

 

Los gastos de inversión en la pesquería de tiburón son muy elevados y en la 

mayoría de los casos no se logran recuperar en la venta del producto; tal es el 

caso del costos de combustible el cual representa el gasto mas importante para 

los pescadores. Por lo que sería recomendable contar con el apoyo del gobierno 

Federal y estatal para el otorgamiento de subsidios para la gasolina, lo cual les 

permitiría a los pescadores bajar sus costos de inversión.   

 

En México hay una limitada información acerca de la distribución de los diferentes 

productos derivados del tiburón. Es recomendable dirigir estudios sobre la 

trazabilidad de los productos derivados del recurso tiburón. 
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