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RESUMEN 

 

La pesca ribereña o artesanal, es aquella que se lleva a cabo en los sistemas 

acuáticos continentales, utilizando diversos artes de pesca de tecnificación limitada 

y aplica su esfuerzo sobre especies altamente demandadas. Este estudio tuvo por 

objetivo estimar, los  parámetros de abundancia, tallas y peso de cuatro especies 

de importancia pesquera, basada en el uso del arpón en la localidad de La Laguna, 

municipio de Tonalá, Chiapas, y caracterizar algunos aspectos sobre la pesca 

ribereña artesanal. Se determinaron cambios estacionales (lluvias y secas) en la 

abundancia, así como las estructuras de tallas y la relación longitud-peso en base al 

uso del arpón. Se aplicaron un total de 25 encuestas a pescadores artesanales 

usuarios del arpón. Los muestreos de organismos se llevaron a cabo en los meses 

de septiembre-octubre de 2016 y enero-febrero de 2017. Se obtuvieron un total de 

133 organismos. La especie que presentó una mayor abundancia para la época de 

lluvias fue Astatheros macracanthus, mientras en la época de secas la especie 

Centropomus viridis fue la más abundante. Se encontró que las cuatro especies 

evaluadas, presentaron un crecimiento de tipo alométrico negativo. A partir de la 

caracterización socioeconómica se encontró que más del 70% de los pescadores 

utilizan el uso combinando de la atarraya y el arpón, con la que se capturan hasta 7 

especies comerciales. La pesca se realiza en zonas llamadas “esteros”, que son 

canales rodeados por manglar, llevando a cabo esta actividad principalmente en los 

meses de lluvia. Se concluye que el uso del arpón, produce la pesca de organismos 

de mayor talla por ser altamente selectiva. Se recomienda incrementar los estudios 

ecológicos de las especies de importancia comercial.  
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I.   INTRODUCCIÓN. 
 

La pesca, es una de las principales actividades primarias en el mundo, como fuente 

de alimentos e influye de manera determinante en las relaciones socioeconómicas y 

culturales regionales, partiendo de una cadena productiva en donde se generan 

empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas e incluso materia prima para 

otras industrias (Herman y Graham, 2000).  

México ocupa el cuarto lugar en el mundo con mayor potencial pesquero 

(CONAPESCA, 2013):. En América Latina, México es el país con mayor extensión 

litoral, llevándose a cabo esta actividad en dos sectores: Industrial y artesanal 

(CONAPESCA, 2013): 

 En nuestro país, la pesca industrial (o pesca de altura) se realiza con una flota 

aproximada de 2,200 barcos, dedicados a la captura de sardina, atún y camarón en 

la plataforma continental. Se estima que este sector emplea, cerca de 47 mil 

personas de forma directa y genera otros 125 mil empleos indirectos (SAGARPA, 

2012). Por otro lado, la pesca artesanal o ribereña, podría tener un impacto 

socioeconómico mayor a nivel local y regional. Esta pesquería, representa cerca del 

96% de las embarcaciones totales del país (78 mil embarcaciones con capacidad 

menor a 3 toneladas), estimándose que entre 110,000 y 190, 000 personas 

dependen de esta actividad. Este tipo de pesca se realiza en embalses y aguas 

interiores, incluyendo las lagunas costeras, dedicada principalmente a la captura de 

camarón, aunque incluye también a peces, moluscos y crustáceos (Morales-

Pacheco, 2010).  

En el caso de los peces en zonas de lagunas costeras  del Pacífico de México, su 

pesca artesanal se ha orientado hacia la captura de individuos de las familias 

Lutjanidae, Centropomidae, Mugilidae, Scianidae, Ariidae, Cichlidae, entre otras 

(Santamaría y Chávez, 1999). Esto debido a su alto valor comercial y abundancia en 

estas áreas (García, 1988; Velázquez et al. 2006). Para la pesca artesanal se 

emplean numerosos artes de pesca que buscan tener una mejor selectividad, mayor 
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longitud en los organismos y un menor esfuerzo y costo en su uso. Tradicionalmente 

las artes de pesca se clasifican en activas y pasivas. Las primeras implican una 

persecución activa y dirigida hacia la especie objetivo de la pesca, mientras que las 

pasivas se basan en el movimiento de la especie de manera voluntaria hacia el arte 

(Ben-Yami, 1989). Existen numerosos artes de pesca cuya selectividad se encuentra 

bien caracterizada, tal es el caso de las redes agalleras, atarrayas, nasas, redes de 

arrastre. Otras como es el caso del arpón, fisga, anzuelos y copos requieren de 

mayor investigación al respecto (FAO, 2010).   

Debido a la importancia que representan las pesquerías artesanales en términos 

ecológicos, económicos, sociales y culturales, es necesario realizar diagnósticos que 

permitan implementar un manejo adecuado de los ecosistemas acuáticos (Gutiérrez 

et al. 2011). Además, mucha información biológica relevante de las especies objetivo 

proviene de las pesquerías. Por ejemplo, en especies de peces es posible estimar la 

relación longitud-peso y a partir de esta elaborar modelos de crecimiento y estudios 

comparativos interpoblaciones (Granados, 1996; Arismendi et al. 2011). Además son 

utilizados para modelar las tendencias de biomasa y de dinámica trófica (Treer et al. 

2008; Agboola y Anetekhai 2008).  

El estado de Chiapas, posee un litoral de 270 km con unas 75 000 hectáreas de 

superficies estuarinas, destacando las lagunas costeras como hábitats que sustentan 

un elevado número de pesquerías locales, orientadas a la explotación de camarón y 

escama principalmente (Conteras, 2010). Dentro de estas pesquerías, subsiste el 

uso de artes de pesca poco convencionales, como es el caso del arpón, que ha 

recibido poca atención en los estudios de caracterización pesquera, 

desconociéndose el número aproximado de usuarios, especies capturadas y su 

frecuencia. Debido a lo anterior, el presente estudio tiene el objetivo de estimar 

parámetros de abundancia, tallas y peso de cuatro especies de importancia pesquera 

basada en el uso del arpón en la localidad de La Laguna, municipio de Tonalá, 

Chiapas, así como caracterizar algunos aspectos socioeconómicos de la actividad 

pesquera artesanal.  
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II. MARCO TEÓRICO 

II.1 La pesca artesanal ribereña 

La pesca, es una de las actividades primarias más antiguas y tradicionales en las 

zonas costeras,  y la que se realiza en áreas continentales de forma artesanal, es de 

gran importancia social y económica por su carácter de subsistencia (FAO, 2002). En  

México, como en muchos países en desarrollo, es una de las actividades productivas 

sobresalientes que puede generar más del 65% de la producción nacional destinada 

a consumo humano directo, y en ella participan un elevado porcentaje de los 

pescadores nacionales registrados (SAGARPA, 2012), aunque involucra un alto 

número de pesca informal.  

La pesca  en los litorales de nuestro país se divide en dos grandes grupos: 

La ribereña que se lleva a cabo en ecosistemas costeros, a menores profundidades, 

e implica el uso artes de pesca más selectivas, dirigidas a capturar determinas 

especies de interés comercial, normalmente con embarcaciones  de baja capacidad y 

falta de mecanización en cubierta (Morales-Pacheco, 2010).  

La pesca ribereña o artesanal, aplica su esfuerzo sobre especies altamente 

demandadas, como es el caso de las familias Centropomidae, Mugilidae, Cichlidae y 

Ariidae, que son de interés comercial debido a su valor económico,  principalmente 

en el mercado local. Normalmente  la disponibilidad de dichas especies  las hace  un 

recurso importante en las capturas ribereñas en las zonas costeras.  
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II.2 Las principales artes, de pesca utilizadas en la pesca artesanal. 

Las principales artes de pesca utilizadas en este tipo de actividad se describen a 

continuación:  

 Atarraya: es una relinga de plomos, que llevan unida una bolsa (INP, 2003). Su 

forma es cónica y se confecciona con hilo poliamida monofilamento del 0.15 a 0.30 

mm de diámetro. Las atarrayas de uso común es ambientes costeros pueden tener 

un diámetro máximo de 7.0 m y un peso máximo de 7.0 kg. Son de fácil construcción 

y  de bajo costo. Es un arte de pesca selectiva, desde el momento en que entra en 

contacto con el agua hasta que queda extendida en el fondo, lapso en el que las 

mallas permanecen abiertas y permiten el escape de los organismos cuyas 

dimensiones corporales son menores a las de la malla utilizada (Barrera-Huerta, 

1976). 

 Copos: son artes de pesca en forma de bolsa, similares a las utilizadas en las redes 

de arrastre. Dentro de los sistemas lagunares se colocan en los principales canales 

por donde se desplaza el camarón durante sus movimientos migratorios. El copo son 

fijados por medio de estacas y/o piedras, colocando la boca circular del mismo en 

contra de la dirección de la corriente, de tal manera que cuando los  organismos 

entran quedan atrapados y confinados en el fondo  (Grande-Vidal et al. 1998). 

 

Redes de enmalle.  

 

Son  artes, más conocidas y utilizadas para la captura de las diferentes especies 

marino-costeras, principalmente aquellas que presentan migraciones en 

determinados periodos.  Las redes de enmalle son selectivas, construidas con paño 

de red de un determinado tamaño de malla, el cual depende de la talla de los peces 

que se desea capturar. La longitud y la altura de las redes se determinan en 

dependencia de la zona donde se emplea (Sainsbury, 1996). 
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ll.3. Biología de las principales especies y aspectos poblacionales 

Centropomus viridis  Lockington, 1887 

NOMBRE COMÚN: Robalo 

DIAGNOSIS: Cuerpo esbelto, perfil  predorsal recto o levemente cóncavo por detrás 

de los ojos, número total de branquiespinas en el primer arco; color en vivo, dorso y 

flancos plateados, y gradualmente más claro hacia el vientre. Línea lateral oscura y 

aletas cenicientas (Fischer et al., 1995) (Figura 1). 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Costa del Pacifico, Isla de la Asunción y Mar de Cortés 

(Guaymas), al sur hasta Paita, Perú e Islas Galápagos. Los registros mexicanos de 

agua dulce incluyen a los ríos Presidio y Mascota (Sinaloa). 

HAABITAT: En aguas costeras someras, estuarios de ríos y lagunas salobres 

Talla: máxima LT conocida, 68 cm, tal vez hasta 1.17m (Tucker 1987, Tringali et al. 

1999).  

   

                      Figura  1. Robalo Centropomus viridis, localidad La Laguna, Tonalá, Chiapas. 

 

 

 



 
 

6 
 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 

NOMBRE COMÚN: Lisa 

DIAGNOSIS: Cuerpo alargado, subcilindrico. Cabeza a menudo ancha y achatada 

dorsalmente. Boca relativamente pequeña terminal o interior. Línea lateral ausente. 

Las etapas tempranas del ciclo de vida, el desove ocurre aguas afuera a lo largo de 

la costa del Atlántico, del sur de octubre y febrero, pero principalmente desde 

noviembre y enero (Anderson, 1958). Los dientes que se desarrollan en la lengua de 

los juveniles se pierden en los adultos. Está especie es capaz de “abreviar la cadena 

alimenticia”,  suele enterrarse en el fango, tanto para alimentarse directamente del 

detritus,  y  pequeños invertebrados bentónicos que allí (Fischer et al., 1995; Odum 

1978) (Figura 2). 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Casi cosmopolita, principalmente continental, en aguas 

costeras y estuarios de mares subtropicales, entre las latitudes 40° norte y sur. En 

México, en la vertiente del Atlántico desde la boca del rio Bravo, hacia al sur en la 

vertiente del Pacifico conocido desde bajo el rio Colorado. 

HÁBITAT: Aguas costeras, en el mar hasta la profundidades 120 m, común en 

estuarios, penetra a los ríos en plena agua dulce (McDowall, 1988). 

Talla: máxima hasta 91(cm) de longitud total 

 

Figura 2. Lisa Mugil cephalus, localidad La Laguna, Tonalá, Chiapas. 
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Ariopsis guatemalensis  Gunther, 1864 

NOMBRE COMÚN: Bagre 

DIAGNOSIS: Cuerpo moderadamente alargado y robusto Figura 3). Cabeza larga y 

achatada, hocico ampliamente redondeado; boca moderadamente amplia, 

subleminal.bordes laterales rectos y una quilla mediana baja; placa predorsal 

estrecha y semilunar. Los barbillones se extienden hasta el borde posterior de la 

cabeza. En una hembra adulta, 30.3 cm LP,  había 10 huevos grandes, de 8 mm 

(distorsionados por la compresión) en el ovario derecho y 19 huevos similar al en el 

izquierdo. En un macho de 28 cm la garganta de la región opercular están 

sumamente expandidas y la cavidad bucal contenía 6 huevos, de 11 a 13 mm de 

diámetro, cada uno con un embrión bien formado de 12 a 13 mm de largo (Carr y 

Giovannoli, 1950). 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Vertiente del Pacifico, Mesoamérica, desde la boca del rio 

Colorado, son hacia el sur de Honduras; penetra a los ríos. 

HÁBITAT: Ríos, lagunas y canales, en agua clara a lodosa(a menudo salobre), sobre 

sustratos de lodo, arena y rocas; profundidades hasta 3 corriente nula a rápida; 

vegetación ausente a moderada. 

Talla: máxima hasta 37 (cm) de longitud total. 

 

                    Figura 3.Bagre Ariopsis guatemalensis, localidad La Laguna, Tonalá, Chiapas.    
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Astatheros macranthus Gunther, 1864 

NOMBRE COMÚN: Mojarra negra 

DIAGNOSIS: Altura del cuerpo cabe cuando más 2 veces en la longitud patrón. Aleta 

dorsal de 14 a 15 espinas y 12 a 14 radios; la anal con 5 espinas y de 9 a 10 radios. 

De 9 a 13 branquias espinas en la rama inferior del primer branquial. Dientes de la 

serie externa de la mandíbula progresivamente mayores hacia el centro; el diámetro 

ocular cabe 4 veces en la longitud cefálica (Velázquez-Velázquez et al., 2007) 

(Figura4). 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Vertiente del Pacifico, cuenca del rio Tehuantepec, al este 

y sur a través de Oaxaca y Chiapas hasta el oeste de Guatemala.  

HÁBITAT: Arroyos, ríos lagos y canales, en agua clara a lodosa, dulce a salobre; 

corriente leve a fuerte, por lo general moderada; sustrato lodo, limo, detritus, arena, 

grava, roca, cantos rodados, troncos vegetación, de algas, Jacinto de agua; 

profundidad hasta 2m.  Se han capturado juveniles de 7-14mm LP de principios de 

marzo a mediados de abril y principios de julio, es decir tanto en la épocas de secas 

y como en la de lluvias. Tiene el habito especializado de recoger una bocana de  

sustrato, la cual manipulan y filtran en busca de materia comestible (Keijma, 1996).   

 

Figura 4. Mojarra negra Astatheros macracanthus, localidad La Laguna, Tonalá, Chiapas. 
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ll.4 Parámetros poblacionales 

El conocimiento de algunos aspectos poblacionales de las especies de peces sujetas 

a explotación pesquera, permite obtener datos útiles para una adecuada planificación 

para el manejo del recurso  

El estudio de las relaciones longitud-peso y los indicadores de condición en peces 

proporcionan información indirecta sobre el crecimiento, madurez, reproducción y 

nutrición. Esto permite realizar estudios comparativos entre poblaciones (Granado 

1996; Arizmendi et al. 2011), que posteriormente pueden ser usados en modelos 

predictivos de la dinámica de la población y la comunidad (McCallum 2000).  

El factor de condición, comúnmente designado como K, es utilizado para comparar la 

“condición” o “bienestar” de un pez o población, basándose en que los peces de 

mayor peso, a una determinada longitud, presentan una mejor condición orgánica. 

No obstante, la interpretación de los índices de condición debe hacerse 

cuidadosamente pues pueden depender de varios factores (Froese 2006; McPherson 

et al. 2011), como son la disponibilidad de alimento o su estacionalidad. 

ll.5. La pesca con arpón. 

El arpón  es una de los artes de pesca, activas más antiguas y de los más 

apropiados para la pesca a pequeña escala, y  a menudo usados en las pesquerías 

artesanales. También se caracteriza por estar escasamente evaluado en cuanto a 

volúmenes de captura. El arpón está básicamente diseñado para penetrar fácilmente 

un organismo objeto de la pesca al ser lanzado. Existen diferentes tipos y estilos de 

pesca con arpón. A continuación se describen los más utilizados (Ben-Yami, 1989) 

(Figura 5). 
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Figura 5. Arpón utilizado en la localidad de La Laguna. 

Tipo escama: Posee un asta de madera con tres puntas metálicas que en su 

extremo sostienen a la presa cuando es alcanzada. Usualmente la lanza o el arpón 

están sujetados al pescador (Ben-Yami, 1989). 

Bichero: Es una de la herramientas de pesca, diseñado para  empujar, sujetar o tirar 

de especies presa; consta con un asta de aluminio, y una punta metálica en su 

extremo de forma de garfio o gancho. Normalmente son utilizados como implementos 

de apoyo en la pesca a la hora de acercar peces capturados a la embarcación para 

subirlos a bordo (Figura 6). 

                                                            

 

Figura 6.Bichero. 
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Arpón de rifle: Es un arte de pesca, submarino activo totalmente diseñado para 

penetrar fácilmente la especie equipada de una púa metálica que sostienen a la 

presa cuando es alcanzada, Con de aspecto similar a una escopeta o rifle. Mientras el 

mecanismo se activa al tirar del gatillo que se encuentra en la empuñadura, acción 

que libera el arpón hacia el objetivo (Figura 7).  

 

Figura  7. Arpón de rifle 

Algunas de las principales especies obtenidas con los distintos tipos de arpones en el 

sureste de México, pertenecen a las familias  Ariidae, Belonidae, Cichlidae, 

Characidae, Gerreidae, Lutjanidae y Tetraodontidae ( López-Vila et al., 2014). 

 

ll.6. Aspectos sociales de la pesca ribereña en México. 

Las primeras cooperativas pesqueras surgen, entre grupos indígenas de Sinaloa en 

1924, las cuales después serían beneficiadas por la Ley de Pesca de 1932;  “los 

pescadores ribereños de modesta condición económica fueron generalmente 

quienes integraron las cooperativas logrando cubrir sus necesidades inmediatas” 

(Beltrán-Espinosa, y Magadán- Revelo.2010) 

En 194,1 se crea el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, la política económica 

para los años cincuenta y mediados de los sesenta consistía, en general, en que el 
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sector pesquero pretendía convertir a los pescadores ribereños en pescadores de 

altura, para aumentar el volumen de la producción que debería satisfacer las 

necesidades de una población creciente, además de la posibilidad de generar divisas 

a través de la exportación de mercancías, mejorar el ingreso y las condiciones de 

vida de la población costera. 

En 1982, había en el país 160 comunidades rurales pesqueras, con el 60% de la 

población dedicada a la pesca, con una captura del 40% de la producción nacional. A 

pesar de su importancia, estas comunidades carecían de servicios básicos de 

infraestructura y asistencia técnica, lo que dificultaba la colocación de su producto en 

el mercado, además la pesca era artesanal, extractiva y predadora. Para los años 

noventa, la situación de los pescadores se había deteriorado al ritmo de las crisis 

económicas (Beltrán-Espinosa, y Magadán- Revelo.2010) Los pescadores organizan 

las cooperativas para la adquisición de equipo (barcos, implementos para la pesca, 

etc.) y para asegurar un mercado. Las cooperativas pesqueras recogen y clasifican el 

producto de los socios, se almacena y se transporta a los mejores mercados, para 

que de esta forma se minimicen las pérdidas y se maximicen los rendimientos. En la 

actualidad, la gran mayoría de las cooperativas pesqueras no cuentan con este tipo 

de infraestructura y los beneficios que obtienen, podríamos mencionar, sólo es el 

permiso de pesca. 

 

Hoy en día, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Pesca, 

determinan el funcionamiento y la constitución de las cooperativas pesqueras en 

México. Por la extensión y diversidad del recurso pesquero, es en el litoral del 

Pacífico donde se concentra una mayor cantidad de cooperativas pesqueras y dentro 

de éste, es la región Noreste quien reúne el máximo y la que cuenta con mejor 

infraestructura. Cabe destacar que la mayor participación cooperativa se centra en la 

pesca de ribera y en la de altura. (Beltrán-Espinosa, y Magadán- Revelo.2010) 

El cooperativismo pesquero, si bien surge de un modelo paternalista en nuestro país, 

significó una alternativa ante una economía deteriorada, una respuesta a la 
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problemática que esto implicaba apoyando a los grupos marginados. En la historia 

económica de México, distinguimos al cooperativismo pesquero como una posibilidad 

de conseguir el desarrollo de un grupo social sin necesidad de inversión elevada por 

parte del estado. En la región donde se realizó el estudio, hoy día se ha tornado en 

una exigencia que surge del propio pescador, la necesidad de conformación de 

nuevas cooperativas pesqueras a pesar de las deficiencias y fallas que presentan las 

organizaciones, lo que significa que existe un nivel de aceptación por parte de la 

población a esta forma de agrupación para obtener medios de subsistencia. 

II.7. Estudios sobre relación longitud-peso y condición en la costa del pacífico. 

Los estudios que reportan factor de condición así como relación longitud-peso han 

sido de particular importancia como descriptores poblacionales de especies de 

interés comercial en el sureste de México. Para sistemas costeros del Pacífico 

mexicano se han llevado a cabo estudios en el sistema lagunar Carretas-Pereyra en 

Chiapas, en donde se reporta la estructura de tallas y relación talla-peso para 32 

especies (Velázquez-Velázquez et al., 2009). Para especies específicas, destacan 

trabajos similares con Mugil curema en El Conchalito, Baja California (Casimiro-

Quiñonres et al., 2009), y con Mugil cephalus en la laguna Mar Muerto (Ramos-

Santiago et al., 2010). 
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III. ANTECEDENTES 
 

En el litoral del Pacífico Mexicano se han realizados diversos trabajos relacionados a 

la pesca ribereña, principalmente en la captura de especies de escama 

aprovechadas comercialmente: Ruiz-Durán (1978), Rodríguez- De la Cruz (1988), 

Gutiérrez (1989) y Madrid-Vera (1990). 

Algunas áreas del Pacífico mexicano han sido extensamente estudiadas. Por ejemplo 

en la costa del Pacífico central, en donde se han abordado aspectos de taxonomía, 

biología pesquera y tecnologías de captura (Cruz et al., 1988, 1989, 1989b, 1991b, 

1995; Espino et al., 2002). Otros estudios de este tipo se han realizado ampliamente en 

las costas del Pacífico norte  (Yáñez-Arancibia et al, 1977).  

Para la región del Pacífico sur, los trabajos sobre estructura y función de las 

comunidades de peces son escasos; pero se pueden mencionar algunos que incluyen 

aspectos biológicos y pesqueros, como el realizado por Díaz-Ruiz(2004) que 

proporcionó una visión general del estado de la pesca en Chiapas, sus tendencias y 

problemáticas. Un estudio similar se realizó en el estado de Guerrero, sobre aspectos  

del desarrollo de las pesquerías ribereñas (Ortiz, 1975). En el Estado de Oaxaca, se 

han realizado varios estudios dentro del contexto de pesca ribereña, que han atendido 

algunos aspectos específicos, como selectividad de las artes de pesca (Sarmiento et al. 

1998), pesquería de crustáceos (Gil-López et al., 2000, 2001) y biología de Lutjánidos 

en el área costera de Puerto Ángel y Salina Cruz, Oaxaca (Ramos-Cruz, 1995; 2001). 

Existen pocos trabajos en los que se ha evaluado la pesca con arpón. Algunos 

realizados en el sureste de México y Centroamérica son los de Ojeda-Ruiz,  y 

Ramírez-Rodríguez (2012)., en donde se analizó el uso del arpón tipo escama en la 

península de Baja California, reportándose capturas de abulón, almeja, calamar, 

camarón, cangrejo, erizo, escama, cangrejo, langosta, pepino de mar, pulpo y 

tiburón. 
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Velázquez-´Velázquez et al. (2007) caracterizó la pesca artesanal ribereña en un 

sistema lagunar Chantuto-Panzacola, en donde se menciona el uso del arpón tipo 

escama, capturándose especies como, Bagre (Ariopsis guatemalensis), Mojarra 

tahuina (Amphilophus trimaculatum), Mojarra negra (Astatheros macracanthus)  Robalo 

hocicudo (Centropomus viridis). 

López-Vila et al. (2014) realizaron un estudio de la comunidad ictiofaunistica del rio 

Hondo, Chetumal, Quintana Roo, con base en el uso del arpón tipo rifle, en donde se 

han capturado especies de las familias: Ariidae, Belonidae, Cichlidae, Characidae, 

Gerreidae, Lutjanidae, Poeciliidae y Tetraodontidae 

En Costa Rica, Naranjo (2010) Evaluó el uso del arpón tipo Bichero principalmente 

para la captura de crustáceos, peces y moluscos.  
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IV. OBJETIVOS 

lV.1 Objetivo general. 

Caracterizar la pesca artesanal ribereña, con énfasis en el uso del arpón tipo 

escama, en la localidad de La Laguna, Tonalá, y determinar algunos indicadores 

poblacionales para cuatro especies de importancia comercial. 

lV.2 Objetivos específicos. 

Determinar las características socioeconómicas de la actividad pesquera ribereña en 

la localidad de La Laguna, Tonalá, Chiapas. 

Determinar cambios estacionales en la abundancia relativa de Centropomus viridis, 

Ariopsis  guatemalensis, Mugil cephalus y Astatheros macracantus. 

Caracterizar las frecuencias de tallas y la relación longitud-peso en las  cuatros 

especies estudiadas.  
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Vl. ÁREA DE ESTUDIO. 

 
 

                                  Figura 8. Localización de los puntos de muestreo.  

La  localidad de la Laguna se ubica al noreste del sistema lagunar  Mar Muerto, entre 

las coordenadas 16º020.92`N- y 93º.50”39,38”O  y 16º.0”23,27”N- 93º50´44,15”O 

(Figura 8), dentro del municipio de Tonalá, Chiapas (Contreras-Espinoza y 

Zabalegui-Medina, 1991). 

El clima predominante es cálido sub-húmedo, con temperatura media anual mayor a 

22°C y temperatura de mes más frio mayor a 18°C. Las  precipitaciones del más 

seco se encuentra entre 0 y 60mm; lluvias de verano con un índice 

Precipitación/Temperatura mayor a 55.3 y porcentajes de lluvias invernal del 5% al 

10.2% del total anual (Ovalle-Estrada y Vazquez-Lule ,2009). Predomina la 

vegetación de manglar con dominancia de Rhizophora mangle y Conocarpus 
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erectus, así como vegetación de marisma (Batis marítima) y pastizales inducidos 

(Tovilla-Hernández y Romero-Berny, 2012). 

El sistema tiene una longitud de 12 km en su parte ancha y 60 km de largo, con un 

área aproximada de 700 km2. La comunicación del cuerpo lagunar con el mar, es por 

medio de una boca de anchura de 500 m aproximadamente y 3.6 m de profundidad, 

limitada en barrera física conocida como barra de Tonalá (Cervantes Castro, 1969). 

De acuerdo a su hidrología pueden reconocerse tres subsistemas: 

Subsistema eurihalino; corresponde a la parte más interna de la laguna con grandes 

variaciones de salinidad y temperatura durante el año, alta turbidez, somero 

(profundidad 1 m), con escasa vegetación costera y grandes extensiones de algas 

verdes-azules en la parte del oeste, subsistema marino; está en contacto directo con 

el mar a través de la Boca de Tonalá, de mayor profundidad, con menor variación de 

salinidad y temperatura, y alta trasparencia del agua, con abundante vegetación 

litoral, con un delta interno resultado del flujo, de manera que deposita sedimentos 

arenosos hacia el interior de la laguna, y las condiciones marinas prevalecen parte 

del año, y el subsistema  de transición; donde la parte central de la laguna tiene 

contacto directo entre el subsistema eurihalino y el subsistema marino. En ocasiones 

cuando el gradiente salino es débil, el subsistema marino  es muy evidente; cuando 

el gradientes salino es fuerte, conforma una unidad con la parte más interna de la 

laguna (Tapia-Garcia et al., 2011). 

En cuanto a fauna de mayor importancia en la región encontramos a las siguientes 

especies: para  grupo de reptiles, Kinosternon spp. (tortuga casquito), Rhinoclemys 

pulcherrima (tortuga sabanera), Crocodylus acutus (lagarto real), Caiman crocodilus 

(pululo) Iguana iguana (iguana verde)  y Ctenosaura spp. (iguana negra). Para el 

grupo de la aves Dendrocygna autumnalis (pichichi), Phalacrocorax spp. (pato 

negro), Ortalis spp. (chachalaca), Quiscalus mexicanus (zanate), Zenaida asiática 

(paloma) y Psittacara holochlorus (loro verde). Para el grupo de los mamíferos se 

reporta Dasypus novemcintus (armadillo), Didelphis marsupialis (tlacuache), Sciurus 
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aureogaster (ardilla), Procyon lotor (mapache) y Sylviagus floriadanus (liebre) 

(Ovalle-Estrada y Vázquez-Lule, 2009). 

Específicamente, la localidad de la Laguna cuenta con una población de 1200 

habitantes (670 hombres y 530 mujeres), presentando un indicador de marginación 

igualmente “alto” (INEGI, 2010; Nuestro-Mexico.com, 2018). Las actividades 

socioeconómicas que practican los pobladores de este sistema lagunar es 

principalmente la pesca y además también la agricultura, ganadería y 

aprovechamientos forestales (Ovalle-Estrada y Vazquez-Lule, 2009). La pesca ribera 

artesanal de camarón (penaeus vannamei) en la localidad tiene un buen nivel 

comercial alto debido a su producción de gran escala y por su valor en el mercado. 
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VII. MÉTODO 
La caracterización de la pesca artesanal se llevó a cabo en la localidad de La 

Laguna, Tonalá, Chiapas. Consistió en dos estudios etapas. La primera enfocada a 

caracterizar los aspectos socioeconómicos mediante encuestas a pescadores-

informantes clave de localidad. Las encuestas se llevaron durante el mes de agosto 

de 2017. La fase de campo se enfocó a determinar algunos aspectos bioecológicos 

de las principales especies capturadas con arpón. Los muestreos de realizaron 

durante los meses de septiembre-octubre de 2016 y enero-febrero de 2017. 

VII.1. Caracterización socio-económica 

Para la caracterización socioeconómica de  la pesca se aplicaron entrevistas 

estructuradas a los informantes clave, mismas que se encuentra en el anexo. Debido 

a que no se contaba con un padrón de pescadores que específicamente utilizaran 

arpón, se utilizó el método “Bola de nieve”, que consistió en la localización de 

algunos pescadores usuarios del arpón, los cuales aportaron información sobre otros 

pescadores hasta establecer un tamaño de muestra teórico con respecto a las 

especies capturadas con esta técnica (Hanneman, 2001). 

El diseño de la entrevista se basó en la encuesta pesquera utilizada por el Museo de 

Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Esta consideró un total 

de 30 reactivos (preguntas), que consideraron la siguiente información: 

▪ Nombre y edad, escolaridad, ingresos 

▪ Grupo social en función de la actividad (pescador, agricultor, campesino) 

▪ Áreas de pesca 

▪ Artes de pesca 

▪ Especies capturadas 

▪ Tipo de embarcación 

▪ Horario de pesca 

▪ Venta y destino final del producto pesquero 

Adicionalmente se diseñó un apartado de 8 reactivos para caracterizar 

específicamente la pesca con arpón. Se requirió la siguiente información:  
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▪ Especies que se capturan 

▪ Porcentaje de  la pesca por captura 

▪ Porcentaje de la pesca que se vende 

 

VII. 2 Aspectos bioecológicos de cuatro especies de mayor importancia 

comercial. 

Para estimar abundancias y aspectos biométricos de las especies capturadas en las 

jornadas de pesca con arpón, se realizaron muestreos correspondientes a dos 

meses de la temporada de lluvias, y dos correspondientes a la temporada de 

secas. Se realizaron capturas mediante recorridos en una embarcación tipo cayuco 

de fibra de vidrio con 6 m de eslora. Se utilizó un arpón de 1.5 m tipo escama con 

asta de madera y tres púas metálicas. Se empleó el estilo de pesca local consistente 

en recorrer paralelamente a los manglares en un horario entre las 21:00 y 00:00 

horas, localizando a los ejemplares con una lámpara para realizar el lance. El 

esfuerzo de muestreo se estandarizó en 3 horas de esfuerzo pesquero. Cada 

organismo capturado fue medido con un ictiómetro convencional y pesado 

mediante una balanza analítica marca Ohaus modelo CS 2000. 

Los organismos fueron identificados con el uso de las claves de Castro-Aguirre et al. 

(1999), Fischer et al. (1995) y Miller et al. (2009). Ejemplares de referencia para cada 

especie fueron fijados en formalina 10% y preservados en alcohol 70%, después de 

verificar su identidad taxonómica. Estos organismos se depositaron como ejemplares 

para docencia en el Laboratorio de Ecología de Recursos Pesqueros del CEICO-

UNICACH. 
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VII.3 Análisis de los datos 

Con la información recabada se construyeron matrices de datos en el programa 

Excel 2010 y se utilizaron estadísticos descriptivos como promedios, porcentajes, 

tablas e histogramas para presentar información referente al número de especies, e 

información obtenida de las entrevistas. 

Los aspectos bioecológicos de Centropomus viridis, Sciades guatemalensis, Mugil 

cephalus y Astatheros macracantus, se evaluaron determinando sus abundancias 

relativas mediante la siguiente expresión: 

Abundancia relativa% = (N¡ / Nabs)100 

Ni representa el número de organismos de cada especie y Nabs el número absoluto de 

organismos de todas las especies.  

La comparación de las abundancias para dos temporadas, lluvias (septiembre-

octubre) y secas (enero-febrero), se realizó con un Análisis de varianza (ANOVA de 

una vía, α=0.05). 

La relación longitud-peso de los organismos capturados de las cuatro especies se 

estimaron ajustando los datos originales a la ecuación potencial W = a Lb , en donde: 

W: El peso del organismo en gr. 

L:   La longitud total en cm. 

A y b: son parámetros de la ecuación exponencial (Froese 2006; Gomez-Marquez el 

at, 2016). El parámetro b representó la forma de crecimiento para cada población de 

especies analizada: isométrico (b=3), alométricos positivo (b>3), alométrico negativo 

(b<3). 

El estado de condición por individuo se estimó mediante el índice de Fulton (K): 

K=100 (W/L3), donde W es el peso corporal húmedo en gramos y L la longitud en cm. 

Luego se analizó la variación temporal de K por especie mediante un test ANOVA de 

una vía analizando los datos por meses muestreados (Ricker 1975). 
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VIII. RESULTADOS 

VIII.1. Caracterización socioeconómica. 

Se realizaron en total de 25 entrevistas en la localidad de  La Laguna. Las 

características generales de los pescadores entrevistados se presentan en  tabla  

Tabla 1. Características socioeconómicas de La localidad de la Laguna. Datos obtenidos a través de 

las encuestas aplicadas durante el mes de agosto del 2017. Datos de número de habitantes fueron 

obtenidos de www.Nuestro-México.com.  

 

                                                        Ranchería  La laguna 

No. De Habitantes 1200 

No. De personas entrevistadas 25 

Edad de los entrevistados De 24 a 30= 16 

De 33 a 40= 3 

De 41 a 50= 4 

De 51 =1 

                             De 75 = 1 

Años de residencia en la 
comunidad 

De 24 a 30= 16 

De 33 a 40= 3 

De 41 a 50= 4 

De 51 =1 

                                De 75 = 1 

Ocupación del Entrevistado Pesca=25 

Campesino=25 

Escolaridad del Entrevistado Primaria=7 

Secundaría=14 

preparatoria=4 

Pertenece alguna sociedad 

pesquera 

 

Si=18 

No=7 
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El total de los entrevistados fueron personas del género masculino con un rango de 

edad de 24 a 50 años. El 100% de los entrevistados fueron todos originarios de La 

Laguna y se dedican a actividades primarias (pesca y campo) 

Con respecto a las áreas de pesca, el 100% de los entrevistados señalaron que 

realizan la actividad en las zonas llamadas localmente como “Esteros”, que son 

canales rodeados de manglar. La época más productiva correspondió a la temporada 

lluviosa (junio-octubre). La actividad se realiza de manera vespertina, con un horario 

de entre las 5:00 y  las 11:00 hrs de esfuerzo pesquero por 6 días a la semana. 

De acuerdo a las entrevistas, el arte de pesca más utilizado fue la combinación de la 

atarraya y el arpón (76% de los entrevistados). Un 16% reportó solo el uso del arpón, 

mientras que un 8% mencionó únicamente a la atarraya (Figura 9).  

Con el uso de atarraya, se reportó la captura de especies como la jaiba azul 

(Callinectes spp.),  el camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y la mojarra negra 

(A.macracanthus); mientras que con el arpón, los robalo (Centropomus viridis), el 

bagre (Ariopsis guatemalensis) y la lisa (Mugil cephalus) (Figura 10). Se reportó por 

los entrevistados una captura promedio de 11.3±5.9 kg. El 56% mencionó 

comercializar su producto directamente en el mercado de Tonalá, mientras que un 

44% lo hace en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El Tule, con sede 

en La Laguna. Sin embargo, se mencionó que  veces la captura se aprovecha 

únicamente como autoconsumo durante los meses menos productivos (febrero-

mayo).  
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                Figura 9 . Porcentaje de los artes de pesca reportados para la localidad de La Laguna. 
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Figura  10.Porcentaje de los organismos de interés comercial capturados en la localidad de La Laguna  

 

En los cuatro recorridos de pesca con arpón realizados, se obtuvieron un total de 132 

organismos pertenecientes a cuatro especies: A. macracanthus, C. viridis, A. 

guatemalensis y M. cephalus. Las abundancias para las  especies mostraron 

diferencias significativas entre lluvias y secas (H=5.33; p=0.017).  La mayor 

abundancia relativa fue para la época de lluvias (88.6%), y corresponde a las 

especies A. macracanthus (30 individuos), C. viridis, A. guatemalensis y M. cephalus, 

que presentaron una abundancia de 29 organismos cada una. Mientras que para la 

época de secas se presentó una menor abundancia, señalando a las especies C. 

viridis con 10 individuos,  M. cephalus y A. macracanthus  con 3 individuos cada una. 

 

  

Camaron
13%

Jaiba
13%

Mojarra
28%

Robalo
16%

Bagre
15%

Lisa
15%

Especies

Camaron Jaiba Mojarra Robalo Bagre Lisa
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Vlll.2.Relación longitud-peso 

Los principales parámetros descriptivos de las poblaciones (número de individuos-N, 

longitud máxima y mínima, promedio ± DS, coeficiente de crecimiento isométrico (b), 

relación longitud-peso, se presentan en el cuadro 2. Los valores de coeficiente de  

determinación R2
 

mostraron una relación significativa (p<0.05) entre las 

variables de longitud-peso para las cuatro especies (Figs. 11-14). 

Tabla 2. Número total de individuos, tallas máximas y mínimas, y parámetros de la relación entre 
longitud y peso (a y b) para 4 especies nativas presentes  en la  localidad de La laguna; r es el 
coeficiente de correlación en el que todas las especies resultaron altamente significativas P<0,05. El 
parámetro b en esta tabla representa la forma de crecimiento para cada población: isométrico (b=3), 
alométrico positivo (b>3), alométrico negativo (b<3).      

  LP (cm) W= aLb 

ESPECIE N MIN MAX PROMEDIO 

±DE 

a B R 

Ariopsis guatemalensis (Günther, 1864) 29 21 33 27.55±3.79 2.50 0.40 0.83 

Mugil cephalus  (Linnaeus, 1750) 32 12 31 21.16±6.16 0.003 1.35 0.95 

Centropomus viridis Lockington, 1887 37 23 34 29.13±3.70 0.004 1.32 0.98 

Astatheros macracanthus Gunther, 1864 33 13 25 18.94±3.79 0.38 0.78 0.96 
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Figura  11. Relación longitud-peso A. macracanthus en la localidad de La Laguna 
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Figura  12 . Relación longitud-peso M. cephalus en la localidad de La Laguna 
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Figura  13. Relación longitud-peso A. guatemalensis en la localidad de La Laguna 
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Figura 14. Relación longitud-peso C.viridis en la localidad de La Laguna 
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Vlll.3. Frecuencia de tallas 

La distribución de tallas para A. macracanthus mostró que la mayor frecuencia fue 

de N=1 con  rangos  de 12-27 cm, seguida de N=2 con rangos de 12-25 cm, N=3 

con rangos de 12-25 cm, y N=4 con rangos de 25 cm(Fig15). Para M. cephalus, las 

frecuencias de tallas fueron del orden de N1=12-31cm, seguida de N2=12-31cm y 

N3= en la longitud de 17cm (Fig. 16). Para C. viridis la frecuencia se reporta de N=1 

con rangos de 23-34 cm, seguida de N=2 con rangos de 23-34 cm, N3= con rangos  

de 23-33 cm, N=4 con rangos de 23-33 cm, N=5 con rangos de 23-33 cm, N=6 con 

rangos de 29-33 cm y N=7 en longitud de 33 cm (Fig.17). Por último, la especie A. 

guatemalensis presenta N=1 con rangos de 21-33 CM, seguida de N=2 con rangos 

de 21-33 cm, así de forma consecutiva N=3 con rangos de 25-33cm, y N=4-5 con 

longitudes de 27 cm (Fig. 18).  

 

 

               Figura 15. Distribución de frecuencias de tallas  A.macracantus en la localidad de la laguna 
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      Figura 16. Distribución de frecuencias de tallas  M. cephalus en la localidad de La Laguna 

 

 

 

         Figura 17. Distribución de frecuencias de tallas C. viridis  en la localidad de La Laguna 
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         Figura 18. Distribución de frecuencias de tallas A. guatemalensis  en la localidad de La Laguna 
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Vlll.4. Factor de condición: 

El Factor de condición (expresado como índice de Fulton) se calculó por temporada 

para las especies, excepto para A. guatemalensis (ya que no se obtuvieron 

ejemplares durante la temporada seca). Los valores más altos se obtuvieron 

durante la temporada seca para M. cephalus (32.51±7.49) y C. viridis (17.25±1.98) y 

con diferencias significativas (ANOVA, p<0.05). Para el caso de A. macracanthus el 

mayor índice de factor de condición se obtuvo durante las lluvias (21.11±3.52), 

mostrando diferencias significativas entre ambas temporadas (p<0.0001) (Figura 

17).   

 

 

Figura 19. Variación temporal (lluvias y secas) del Factor de condición (K) de 3 especies en la 
localidad de La Laguna.  
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IX. DISCUSION 
 

En la localidad de La Laguna, Tonalá para la actividad pesquera artesanal se 

utilizan diversas artes, principalmente la atarraya y la red a gallera (manga), sin 

embargo, el uso del arpón es relativamente común como un aparejo 

complementario. En otros estudios, se ha reportado el uso del arpón en áreas 

costeras y marinas, tales como islas, esteros, bocas, ensenadas (Montfort, 1996; 

Naranjo, 2010), que constituyen sistemas en los que hay una alta diversidad de 

recursos pesqueros. En general, una mayor variedad de usos de artes de pesca ha 

sido reportado al interior de las lagunas costeras (González, 2002). 

En el entorno socioecomico, en  la comunidad de la laguna, se refleja una  mayor 

dependencia, de la actividad pesquera, y  la menor en agricultura, como es de 

esperarse en comunidades aleñadas a la costa y ambienté rural. Por otra parte 

respecto, a los beneficios económicos de la pesca, los entrevistados capturan 50 kg 

semanales, de esta producción, se vende la mitad y el restante para, el consumo 

propio, por lo que se obtiene $1200 por semana. Esta cantidad de dinero es 

repartida por  dos participantes. Dado  a lo que, se revela  en Rincón de osa, Puerto 

es condido (Bocco et al, 200). 

De acuerdo a los datos obtenidos, se manifiesta  que los pesadores, de la localidad 

realizan dicha actividad desde temprana edad, lo cual les ha proporcionado, una 

importante experiencia, acerca del uso y manejo de los recursos costeros. Dado a 

los años dé experiencia, ellos tienen claramente un calendario establecido 

estacional, de captura; principalmente reconocen la influencia lunar sobre las  

mareas y la interacción de ambas respecto a los recursos marinos-costero de cada 

mes (Tuvá, 2002). 

Además del arpón, específicamente en las pesquerías del sistema lagunar Mar 

Muerto, se utilizan extensivamente artes de pesca tales como las redes de enmalle 

para la captura de camarón, también conocidos como mangas, copos o changos, 

fisgas y atarrayas, estos últimos principalmente para la captura de escama (Medina-

Reina, 1999; Hernández-Roque et al. 2018). Para el caso de los sistemas 
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lagunares, el arte de pesca mejor caracterizado es la atarraya, cuyas 

especificaciones de uso y confección están establecidas en la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-002-PESC-1993) (DOF, 1997). Otras artes de pesca 

caracterizadas son por ejemplo el copo camaronero, cuyo uso no se encuentra 

regulado debido a la gran cantidad de descarte generado (Hernández-Roque et al. 

2018). 

 

Los arpones, lanzas y fisgas son artes de pesca de tipo ancestral, y relativamente 

de uso simple, y se consideran quizá el arte de pesca más antiguo, del que se tiene 

noticia (Morales-Muñiz, 2008). Se sabe que grupos étnicos antiguos registraron el 

comportamiento de algunos peces, que necesitan acercarse a la superficie del agua 

en ciertos periodos y horarios, situación que es aprovechada por pescadores con 

arpón. Se reporta que la productividad pesquera del arpón, es altamente efectiva, 

en cuanto a la eficiencia en la captura de organismos seleccionados (mayor talla y 

peso), sin embargo, esta efectividad disminuye al incorporar la variable tiempo, ya 

que los peces capturados con este arte, de manera natural suelen presentarse en 

bajas densidades (Morales-Muñiz, 2008). Este aspecto pudo observarse también en 

este estudio.   

En general, este trabajo demuestra que el arpón es un arte de pesca utilizado de 

forma complementaria a la atarraya, y cuyo uso es más frecuente en las áreas 

llamados “esteros,” que son canales asociados a manglar. (Allen y Robertson, 

(1998); y Bussing, (1998) demostraron que las áreas bordeadas por manglares, 

ofrecen un mayor rendimiento a la pesca  artesanal,  de ciertas especies de interés 

comercial, por ejemplo robalos y pargos, al ofrecer áreas de refugio y alimentación. 

En diversos estudios pesqueros realizados en lagunas costeras, las tallas de 

captura recomendables para peces, varían de acuerdo la especie, entre los 18 y 30 

cm de longitud total, mediante la cual se aseguran especies que han alcanzado la 

talla de primera madurez sexual (Álvarez-Vela, 2009). De acuerdo a lo anterior, se 

demuestra la eficiencia del uso del arpón en la Laguna, al corresponder las tallas de  

los organismos capturados a este patrón. 
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En esta investigación, se encontró que la mayoría de los pescadores en La Laguna 

realizan esta actividad junto con la agricultura. En otras áreas como el litoral de 

guerrero, el desarrollo de actividades agro-pesqueras, ha permitido un mayor 

aprovechamiento de los recursos del campo, permitiendo la obtención de un 

complemento económico para las familias (Gutierrez-Zavala y Cabrera- Marcilla, 

2008; Rodriguez-Bermudez, 2005).  

Para la actividad pesquera en La Laguna, se reportó una mayor preferencia por el 

uso de la atarraya, en conjunto con otro arte de pesca. Esto puede deberse a que el 

principal producto que busca capturarse es el camarón (Penaeus vannamei) más 

que la escama. En otros estudios se ha reportado también que el camarón 

representa la principal pesquería ribereña en los sistemas lagunares costeros 

(Géllida- Esquinca  y  Moguel- Viveros, 2007). Con respecto a los horarios de 

pesca, estos corresponden a horas de la noche, periodos durante los cuales 

muchas especies tienden a tener una mayor actividad de alimentación e ingresan a 

los canales mareales (Gutiérrez-Zavala, et al., 2012).   

Los mayores porcentajes de captura reportadas en La Laguna correspondieron a 

las mojarras (28%), robalos (16%), bagres (15%) Y las lisas (15%). En otros 

estudios se ha reportado que estos mismos grupos de peces, junto a otros, 

soportan la explotación por pesca artesanal y son muy buscadas por su precio en el 

mercado (Vergara-Chen, 2014).  

La pesca artesanal en diferentes sistemas del Golfo de Tehuantepec, como por 

ejemplo el sistema Huave, es diversa y con un fuerte carácter tradicional. En el 

sistema Huave se reporta el aprovechamiento de 29 especies de escama, siendo 

las más importantes por su abundancia numérica las lisas (Mugilidae), pargos 

(Lutjanidae), robálos (Centropomidae) (Gil-López et al. 1995). Otro caso es el de la 

pesquería en el sistema lagunar estuarino Chantuto-Panzacola, en donde la pesca 

es multiespecífica, conformada por unas 40 especies de peces (Velázquez-

Velázquez et al. 2006).  
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Aunque existe una diversidad de especies, la pesca en la localidad de La Laguna 

está enfocada a cuatro especies altamente demandadas: robalo (C. viridis), bagre 

(A. guatemalensis), lisa (M. cephalus) y mojarra negra  (A. macracantus). Para el 

caso de estas cuatro especies analizadas, sus valores de abundancia tuvieron 

cambios significativos de acuerdo al ciclo de lluvias y secas. Estos cambios pueden 

deberse a una variación temporal de parámetros hidrológicos. Este 

comportamiento, sugiere que el ecosistema es utilizado por los peces optimizando 

las condiciones ambientales predominantes, como temperatura, disminución de 

salinidad, oxígeno disuelto, transparencia, descarga fluvial y presencia de 

vegetación sumergida, lo cual se refleja en los valores espacio-temporales de los 

parámetros comunitarios de las especies, tal y como ya se ha demostrado en otros 

sistemas lagunares costeros de Chiapas (Díaz-Ruiz, et al.2004; Velázquez-

Velázquez et al. 2008). 

La especie más común en este estudio fue A. macracanthus, debido a que presentó 

una alta abundancia en la temporada de lluvia, mientras que en la  de secas, la 

abundancia fue más baja probablemente debido a los vientos y a que las 

condiciones hidrológicas cambian drásticamente en el Mar Muerto, como una menor 

profundidad del agua y aumento de la salinidad. Por otro lado, la abundancia 

aumenta significativamente en lluvias, debido al intenso aporte agua dulce de lluvias 

y arroyos, factores ligados a aspectos propios de la historia de vida de la especie  

(Aguirre-León y Yáñez Arancibia,1986; Tapia-García et al. 2011).  

En el caso de la especie A. guatemalensis, se ha reportado que esta prefiere 

hábitats con profundidades  promedio de 3 m en las lagunas costeras (Miller,  

2009). Castro-Aguirre et al (1998) menciona que suele encontrarse con más 

frecuencia en condiciones mesohalinas (5-18 ups). Estos factores pudieron influir en 

la ausencia de individuos en la Laguna durante la estación seca y en su baja 

abundancia en general.  

Mugil cephalus, presenta  una baja abundancia en secas, reflejándose en una 

menor producción pesquera esto se debe a que durante este periodo los 

organismos migran hacia el mar para desovar, reduciéndose el número de 
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individuos dentro de la laguna, los cuales tienes menores tallas (Ibáñez et al. 1996). 

Este mismo patrón se observó en C. viridis que presenta picos reproductivos en 

este periodo. 

Se ha demostrado, que la investigación sobre las relaciones peso-longitud puede 

mostrar resultados importantes, sobre los patrones de crecimiento y estado 

reproductivo de las especies (Felipa et al. 2016; Hadj-Taieb et al. 2013). En La 

Laguna, los modelos de relación talla-peso mostraron valores de b<3 en las 4 

especies, reflejando el aumento progresivo de longitud relativa de los organismos y 

un descenso de la masa corporal,  presentando un tipo de crecimiento Alométrico 

negativo (Froese, 2006).  

 

Se han realizado modelaciones de tallas peso en el pacifico sur para las 4 especies 

estudiadas en esa investigación. En Mar Muerto, Ramos-Santiago et al. (2010) 

encontraron que la especie M. cephalus presentó crecimiento alométrico negativo 

(P = 0.0139 · Lt 2.88; r2 = 0.87), lo cual es similar a lo reportado en este estudio en La 

Laguna. La especie C. viridis, ha sido escasamente estudiada. Labastida-Che et al. 

(2013) Encontraron en el sistema Chantuto- panzacola que esta especie presento 

un crecimiento isométrico (P = 0.008 · Lt 2.999), lo cual es un patrón diferente al 

encontrado en la Laguna; es probable que este patrón se ha distinto debido al 

tamaño de muestra y ala longitud promedio de los organismo: en Chantuto-

Panzacola se trabajó con una muestra de 304 organismos con longitud promedio de  

47.02 cm. 
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Velazquez-Velazquez et al. (2009) reportaron en el sistema Carretas-Pereyra un 

crecimiento alométrico  negativo para A. guatemalensis (b=2.96) mientras que para 

A. macracanthus se reportó un crecimiento alométrico  positivo (b=4). Aunque 

existe correspondencia con los resultados obtenidos para estas mismas especies 

en la laguna, un factor determinante en la variación es la talla  de los organismos y 

su abundancia, ya que para este estudio, la muestra se limitó a las capturas echas 

con arpón. El coeficiente de alometria (b) es de gran importancia biológica, ya que 

indica la ganancia de peso, en relación con el crecimiento en longitud. Por lo tanto 

las variaciones de este coeficiente reflejan cambios relacionados con disponibilidad 

de alimento, periodos reproductivos o patrones de migraciones (Frota et al. 2004). 

Por otro lado, los cambios en el factor de condición, sugieren el peso de las 

gónadas se incrementa durante los periodos reproductivos lo cual muestra un 

parámetro importante para planificar la actividad (Ramos- Santiago et al. 2010). 

 

Debido a la falta de información que existe, en la localidad de la Laguna esta 

investigación, es de especial importancia. Es recomendable, incrementar los 

muestreos para determinar un mejor patrón de los cambios espacio-temporales, 

que presentan las especies analizadas. 
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X. CONCLUSIÓNES 
 

• En la localidad de La Laguna la actividad pesquera artesanal es realizada por 

pescadores del sexo masculino de entre 24 y 50 años de edad.  

• La actividad pesquera se realiza en las zonas llamadas localmente como 

“Esteros”, que son canales rodeados de manglar.  

• La época más productiva para la pesca artesanal en La Laguna corresponde 

a la temporada lluviosa (junio-octubre). 

•  La actividad se realiza de manera vespertina, con un horario de entre las 

5:00 y  las 11:00 hrs de esfuerzo pesquero por 6 días a la semana. 

• El arte de pesca más utilizado fue la combinación de la atarraya y el arpón 

(76% de los entrevistados). Un 16% reportó solo el uso del arpón, mientras 

que un 8% mencionó únicamente a la atarraya. 

• El uso de atarraya reporta capturas de especies como la jaiba azul 

(Callinectes spp.),  el camarón blanco (Pnaeus vannamei) y la mojarra 

negra (Cichlidae); mientras que con el arpón se obtienen los robalos 

(Centropomus viridis), el bagre (Ariopsis guatemalensis) y la lisa (Mugil 

cephalus). 

• El 56% mencionó comercializar su producto directamente en el mercado de 

Tonalá, mientras que un 44% lo hace en la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera El Tule, con sede en La Laguna. 

 

• En los cuatro recorridos de pesca con arpón realizados se obtuvieron un total 

de 132 organismos pertenecientes a cuatro especies: A. macracanthus, C. 

viridis,  A. guatemalensis y M. cephalus. 

• Los valores de coeficiente de  determinación R2
 
mostraron una relación 

significativa (p<0.05) entre las variables de longitud-peso para las cuatro 

especies 
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• La distribución de tallas para A. macracanthus mostró que la mayor 

frecuencia fue de N=1 con  rangos  de 12-27 cm,Para M. cephalus, las 

frecuencias de tallas fueron del orden de N1=12-31cm, Para C. viridis la 

frecuencia se reporta de N=1 con rangos de 23-34 cm, Por último,  y la 

especie S. guatemalensis presenta N=1 con rangos de 21-33 CM.  

 

• Los modelos de relación talla-peso, mostraron valores de b<3 en las 4 

especies, reflejando el aumento progresivo de longitud relativa, de los 

organismos y un descenso de la masa corporal,  presentando un tipo de 

crecimiento Alométrico negativo (Froese, 2006) 
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XI. RECOMENDACIONES 
 

1.-Se recomienda aumentar el número de entrevistas en la  localidad de La Laguna, 

para lograr obtener un número de muestras más representativas.  

2.-Puesto que los estudios que se realizaron en la  localidad presentan una similitud 

en cuanto a la dinámica poblacional de sistemas de peces, es recomendable 

realizar y expandirlo hacia las localidades vecinas con la finalidad de obtener más 

información sobre las poblaciones de especies. 

3.-Es recomendable incrementar los muestreos para determinar un mejor patrón de 

los cambios espacio-temporales que presentan las especies analizadas. 
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Si mencionaron al arpón como arte de pesca utilizado: 

 

Específicamente 

¿Desde cuándo captura con arpón? 

 

¿Qué especies capturan con arpón? 

 

¿Qué zonas usa para sus capturas con arpón? 

 

 

¿En qué temporadas? ¿En qué horarios? 

 

 

¿Cuánto pesca con arpón (Kg)? 

 

 

¿Cuánto destina para venta? 

 

 

¿Cuánto destina para consumo propio? 
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Evidencia fotográfica de las actividades realizadas durante el 

trabajo de campo en la localidad La Laguna.  

 

A) Entrevistas a pescadores 
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B) Toma de parámetros biométricos de ejemplares  
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C) Captura de ejemplares  

 


