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El mercado de La Nueva Viga, Ciudad de México, es el centro de distribución más grande e importante 
de pescados y mariscos en México y de Latinoamérica. Debido al incremento del consumo de pescado a 
escala nacional y al impacto que han tenido en la última década las poblaciones de elasmobranquios, en 
la presente contribución se evaluó la composición específica de tiburones y rayas que se comercializan 
en este mercado, para conocer su estado de conservación con base en los criterios de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (Iucn). Para ello se llevaron a cabo dos visitas mensuales, 
de agosto de 2015 a mayo de 2016; los organismos observados se determinaron taxonómicamente in situ, 
además de que se generó un registro fotográfico. Se hizo una lista sistemática de 55 especies (29 géneros, 
23 familias y 11 órdenes), 39 de tiburones y 16 de rayas. Las familias con mayor riqueza específica fueron 
Carcharhinidae (18 especies), Dasyatidae (5) y Triakidae (5). Las especies con mayor abundancia relativa 
fueron Rhizoprionodon terraenovae (13.6% del total de organismos registrados), seguida por Carcharhinus 
falciformis (11.3%), Hypanus americanus (7.7%) y Sphyrna lewini (7.0%). De acuerdo con la Iucn, de estas 
55 especies, sólo se considera que Sphyrna lewini está en estado crítico, 10.9% es vulnerable, 23.6% casi 
amenazado y 18.2% es de preocupación menor. El mayor aporte pesquero proviene de los litorales del 
Atlántico mexicano (62.3%). Los principales estados de donde proceden los organismos comercializados 
fueron: Tabasco (24.4%), Tamaulipas (15.3%), Chiapas (13.0%) y Veracruz (10.4%).
Palabras clave: Condrictios, pescadería, elasmobranquios, La Nueva Viga.

Sharks and rays commercialized in La Nueva Viga market,  
Mexico City: systematic list and conservation state

The market of La Nueva Viga, Mexico City, is the biggest and most important distribution center of sea-
food in Mexico and Latin America. Due to the increase of fish consumption worldwide and the impact that 
elasmobranchs populations have had over the last decade, the present contribution evaluates the specific 
composition of sharks and rays that are commercialized in this market, also observed species category 
according to the criteria of The International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened 
Species (Iucn) were reviewed. In order to accomplish these objectives, two monthly visits were carried 
out, from August 2015 to May 2016, the organisms were determined taxonomically in situ and a photo-
graphic record was made. We enlisted systematically 55 species (29 genera, 23 families and 11 orders), 39  
corresponding to sharks and 16 to rays. The families with higher specific richness were Carcharhinidae  
(18 species), Dasyatidae (5) and Triakidae (5). The species with the most relative abundance were  
Rhizoprionodon terraenovae (13.6% from the total registered organisms), followed by Carcharhinus  
falciformis (11.3%), Hypanus americanus (7.7%) and Sphyrna lewini (7.0%). According to the Iucn re-
cords, of these 55 species, only Sphyrna lewini is considered as endangered, the 10.9% are vulnerable, 
23.6% near threatened and 18.2% are of least concern. The highest fishing contribution comes from the 
Mexican Atlantic coastlines (62.3%). The principal states where the product comes from were: Tabasco 
(24.4%), Tamaulipas (15.3%), Chiapas (13.0%) and Veracruz (10.4%). 
Key words: Chondrichthyans, fish market, elasmobranchs, La Nueva Viga.

Introducción

En México se han registrado 214 especies de ti-
burones, rayas y quimeras. Esta diversidad repre-
senta 17.3% de las especies conocidas en el ám-
bito mundial (Del Moral-Flores et al. 2015). En 
el país, aproximadamente 39 especies de tiburo-
nes y 37 de rayas tienen importancia comercial,  
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y son aprovechadas en la industria pesquera; 
90% de la producción pesquera de condrictios 
se destina al consumo nacional. De manera con-
junta, las pesquerías de mediana altura y altura 
contribuyen con cerca de 60% de la producción 
nacional, seguidas de la pesquería ribereña ar-
tesanal (40%) (DOf 2015). Atendiendo a diver-
sas problemáticas nacionales y a las políticas de 
ordenación pesquera mundial concernientes al 
aprovechamiento de los tiburones y rayas, así 
como a la importancia económica, alimentaria, 
social y biológica de estas especies, el gobierno 
mexicano aprobó la Norma Oficial Mexicana 
nOm-029-pEsc-2006, cuyo propósito es inducir 
el aprovechamiento sostenible y contribuir en la 
conservación y la protección de los condrictios 
en aguas jurisdiccionales (DOf 2007).

Durante los primeros años de las pesquerías 
en México, los condrictios eran un producto de 
escaso consumo, con un aprovechamiento par-
cial de los individuos capturados (Applegate et 
al. 1979). Con el tiempo, debido a la creciente 
demanda, el bajo costo y la amplia variedad de 
especies y abundantes poblaciones de tiburones 
en ambos litorales del país, su consumo y su ex-
plotación comenzaron a incrementarse en los 
principales centros urbanos. Un ejemplo del au-
mento en el consumo de productos del mar está 
en la Ciudad de México, donde el consumo de 
pescados y mariscos ha ido creciendo hasta lle-
gar a los 11.4 kg por habitante (sagarpa 20151).

Los tiburones y rayas capturados son distri-
buidos y repartidos en distintos centros a lo largo 
del país. Uno de los principales centros de acopio 
y distribución de los recursos pesqueros a escala 
nacional es el mercado de La Nueva Viga, que 
se ubica en el oriente de la Ciudad de México, 
aledaño a la Central de Abastos. Cuenta con una 
superficie de 90 215 m2 y está conformado por 
cuatro naves industriales, 202 bodegas de mayo-
reo y una sección de tianguis con 165 locales que 

1. sagarpa. 2015. Aumenta México en 2.5 kilos consumo per 
cápita en pescados y mariscos. Recuperado de https://www.
gob.mx/conapesca/prensa/aumenta-mexico-en-2-5-kilos-con-
sumo-per-capita-en-pescados-y-mariscos-20734

venden principalmente al menudeo (Cámara de 
Diputados 20132).

La Nueva Viga destaca como la comercia-
lizadora de pescados y mariscos más grande de 
América Latina y la segunda a escala mundial, 
únicamente superada por el mercado Tsukiji, 
ubicado en Tokio, Japón. A ella arriba una am-
plia variedad de organismos marinos provenien-
tes de las capturas realizadas a lo largo de los li-
torales mexicanos. Los recursos comercializados 
en este mercado representan 65% de la produc-
ción pesquera nacional y sus ventas ascienden a 
cerca de 1.5 millones de toneladas al año (Cáma-
ra de Diputados 20132).

Los estudios que se han realizado sobre las 
pesquerías de elasmobranquios en México con-
sideran la composición específica de la captura 
de condrictios (p.ej. Castillo-Géniz et al. 2008, 
Furlong-Estrada et al. 2014, Torres-Herrera y 
Tovar-Ávila 2014), así como el esfuerzo pesque-
ro dirigido en distintos puntos de las costas del 
país (p.ej. Márquez-Farías y Blanco-Parra 2006, 
Smith et al. 2009, Rodríguez-Madrigal et al. 2017) 
y pocos han considerado el estudio de los centros 
de distribución y comercialización (Cruz-Pache-
co 1993). Existe, por ende, la necesidad en este 
trabajo de evaluar la composición específica de 
los tiburones y rayas comercializados en el mer-
cado de La Nueva Viga, así como de determinar 
los canales de comercialización para poder en un 
futuro estar en posibilidades de dar seguimiento, 
controlar y vigilar los productos pesqueros.

Materiales y métodos

Durante el periodo comprendido del mes de 
agosto de 2015 a mayo de 2016 se realizaron dos 
visitas mensuales al mercado de La Nueva Viga, 
alrededor de las 08:00 y 10:00 am. Se incluyó la 
información del mes de mayo, debido a que el 
monitoreo se realizó durante los primeros días 
del mes y se registró producto rezagado del mes 
anterior. No se monitorearon los meses de junio 
y julio por corresponder a la temporada de veda 

2. Cámara de Diputados. 2013. El puerto más grande de Méxi-
co. La Nueva Viga. Cámara de Diputados. lxII Legislatura. 
México. Cámara 4 (37): 58-62. Recuperado de http://comuni-
cacionsocial.diputados.gob.mx/ camara/2014/37/revista/
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de la pesca de tiburones y rayas. Se verificó el 
producto de pesca realizando recorridos por las 
cuatro naves industriales y se identificaron los 
locales donde se comercializan tiburones y ra-
yas. Se solicitó el permiso correspondiente para 
la manipulación e identificación de los ejem-
plares. La determinación taxonómica fue in situ 
con base en diversas claves especializadas, en 
guías y catálogos de campo (Castro-Aguirre y 
Espinosa-Pérez 1996, Rojas-Malagon 2000, Es-
pinosa-Pérez et al. 2004, Kells y Carpenter 2011, 
Castellanos-Betancourt et al. 2013, Castro 2013). 
Adicionalmente, se obtuvo un registro fotográfi-
co de las especies y sus características anatómi-
cas (p.ej. forma e inserción de las aletas, tipo de 
hocico, presencia de quillas laterales, fosa pre-
caudal, surcos labiales, pliegue interdorsal, entre 
otros); para sustento de su identidad algunos es-
pecímenes fueron adquiridos y depositados en la 
Colección Ictiológica de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autó-
noma de México (cIfI).

Los nombres científicos válidos fueron re-
visados y definidos con base en los catálogos de 
peces de Van der Laan et al. (2018) y Fricke et al. 
(2018). Además, se siguieron las actualizaciones y 
los cambios de nomenclatura debido a las actua-
les revisiones sistemáticas de diversos grupos de 
condrictios (Carvalho et al. 2016, Last et al. 2016a, 
b, White y Naylor 2016). El posicionamiento y la 
estructuración del registro taxonómico se basó en 
el arreglo supragénerico especificado en Nelson 
et al. (2016). Se consideró la riqueza específica to-
tal para determinar la diversidad de especies en-
contradas mensualmente, con el índice de Shan-
non-Weener en el programa EstimateS (v. 9.1.0); 
con esta información se calculó el coeficiente de 
variación (CV) y se armó una curva de acumula-
ción. Cuando el CV presentó valores asintóticos 
(≤0.05) se consideró que la diversidad estaba 
bien representada en el muestreo. 

Con base en la presencia de las especies a lo 
largo de los meses de muestreo, se determinó su 
frecuencia de aparición relativa (Ramírez-Gon-
zález 2006). La abundancia relativa consideró 
a los individuos observados de cada especie en 
relación con el total de conjunto muestral (Val-
verde-Valdés et al. 2005). Finalmente, se realizó 
la prueba de Olmstead-Tukey al graficar la fre-
cuencia y la abundancia relativa, con lo que se 

determinaron las especies dominantes, frecuen-
tes, abundantes y raras (Steel y Torrie 1985).

El estado de conservación de las especies co-
mercializadas se determinó con base en los cri-
terios de la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (Iucn, 2018, por sus siglas en 
inglés). Las categorías del estado de conserva-
ción consideradas fueron: especies extintas (Ex), 
extintas en estado silvestre (Ew), en peligro crí-
tico (cr), en peligro (En), vulnerable (vu), casi 
amenazada (nt), preocupación menor (lc), da-
tos insuficientes (DD) y no evaluado (nE).

La información acerca de la aportación de 
pesca de elasmobranquios por litoral o entidad 
federativa fue brindada directamente por los co-
merciantes, locatarios y distribuidores de los pues-
tos donde procedían los ejemplares registrados.

Resultados

Durante los meses de muestro se examinaron 
557 organismos, que representan a 55 especies de 
condrictios (Superclase Chondrichthyes), agru-
padas en 29 géneros, 23 familias y 11 órdenes. 
Los tiburones (Selachii) y rayas (Batomorphi)  
estuvieron representados por 39 y 16 especies, 
respectivamente (Tabla 1).

Los órdenes con el mayor número de espe-
cies fueron los Carcharhiniformes (27 especies) 
y Myliobatiformes (11); mientras que las familias 
destacadas son Carcharhinidae (18), Dasyatidae (5) 
y Triakidae (5); y los géneros de mayor importancia 
Carcharhinus (12), Hypanus (5) y Mustelus (4).

Durante el periodo de muestreo se determinó 
que el mes con mayor riqueza específica fue sep-
tiembre, con un total de 30 especies (54.5%), segui-
do de abril con 23 especies (41.8%). El patrón ge-
neral mostró una alta riqueza específica durante los 
primeros meses observados (agosto y septiembre 
de 2015), seguida de un decremento hasta el mes 
de enero y, a partir del mes de febrero, comenzó un 
nuevo incremento (Fig. 1). De la riqueza específica 
total, 69.1% está representado en los dos prime-
ros meses, y en el octavo mes (marzo de 2016) de 
muestreo se acumula 98.2%. Este patrón se obser-
va tanto para el grupo de los tiburones como para el 
de las rayas, aunque estas últimas alcanzan 93.7%  
un mes antes (febrero de 2016) (Fig. 2). 
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Tabla 1
Lista sistemática de las especies de tiburones y rayas comercializados en el mercado de La Nueva Viga, durante el periodo 

agosto de 2015-mayo 2016. *Especies registradas en colecciones de referencia. Estado de conservación bajo los criterios de 
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación (iucn): en peligro (en), Vulnerable (vu), 

casi amenazada (nt), preocupación menor (lc), datos insuficientes (dd)
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SUPERCLASE CHONDRICHTHYES
Clase Elasmobranchii
Orden Hexanchiformes
Familia Hexanchidae
Hexanchus vitulus Springer y Waller 1969* X DD
Orden Squaliformes
Familia Squalidae
Squalus cubensis Howell Rivero 1936 X DD
Squalus aff. mitsukurii Jordan y Snyder 1903* X DD
Familia Centrophoridae
Centrophorus uyato (Rafinesque 1810)* X DD
Orden Squatiniformes
Familia Squatinidae
Squatina californica Ayres 1859* X X NT
Squatina aff. dumeril Lesueur 1818* X X DD
Superorden Galeomorphi
Orden Heterodontiformes
Familia Heterodontidae
Heterodontus francisci (Girard 1855)* X X X DD
Orden Orectolobiformes
Familia Ginglymostomatidae
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre 1788)* X DD

Ginglymostoma unami Del Moral-Flores, Ramíz-Antonio, Angulo 
y Pérez Ponce de León 2015

X

Orden Lamniformes
Familia Alopiidae
Alopias pelagicus Nakamura 1935 X X X VU
Familia Lamnidae
Isurus oxyrinchus Rafinesque 1810* X X X X X VU
Familia Odontaspidae
Odontaspis aff. ferox (Risso 1810) X VU
Orden Carcharhiniformes
Familia Scyliorhinidae
Cephaloscyllium ventriosum (Garman 1880)* X X LC
Familia Triakidae
Mustelus albipinnis Castro-Aguirre, Antuna-Mendiola, González-
Acosta y De La Cruz-Agüero 2005

X DD

Mustelus canis (Mitchill 1815) X X X X X NT
Mustelus henlei (Gill 1863) X X X LC
Mustelus lunulatus Jordan y Gilbert 1882 X X X X LC
Triakis semifasciata Girard 1855 X X LC
Familia Carcharhinidae
Carcharhinus acronotus (Poey 1860) X NT
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Carcharhinus altimus (Springer 1950) X DD
Carcharhinus brevipinna (Valenciennes 1839) X X NT
Carcharhinus cerdale Gilbert 1898 X
Carcharhinus falciformis (Muller y Henle 1839) X X X X X X X X VU
Carcharhinus galapagensis (Snodgrass y Heller 1905) X NT
Carcharhinus isodon (Valenciennes 1839) X LC
Carcharhinus leucas (Valenciennes 1839) X X X X X NT
Carcharhinus limbatus (Valenciennes 1839) X X X X X X X NT
Carcharhinus obscurus (Lesueur 1818) X VU
Carcharhinus plumbeus (Nardo 1827) X VU
Carcharhinus porosus (Ranzani 1839) X X X DD
Galeocerdo cuvier (Péron y Lesueur 1822) X X X X X X NT
Negaprion brevirostris (Poey 1868) X X X NT
Negaprion fronto (Jordan y Gilbert 1882) X X
Prionace glauca (Linnaeus 1758) X X X NT
Rhizoprionodon longurio (Jordan y Gilbert 1882) X DD
Rhizoprionodon terraenovae (Richardson 1837) X X X X X X X X X X LC
Familia Sphyrnidae

Sphyrna lewini (Griffith y Smith 1834) X X X X X X X X X X EN
Sphyrna tiburo (Linnaeus 1758)* X X X X X X LC
Sphyrna vespertina Springer 1940* X
Subdivisión Batoidea
Superorden Batoidei
Orden Torpediniformes
Familia Torpedinidae
Tetronarce californica (Ayres 1855) X LC
Familia Narcinidae
Narcine entemedor Jordan y Starks 1895 X DD
Orden Rhinopristiformes
Familia Rhinobatidae
Pseudobatos productus (Ayres 1854) X X NT
Familia Trygonorrhinidae
Zapteryx exasperata (Jordan y Gilbert 1880)* X X DD
Orden Rajiformes
Familia Rajidae

Rostroraja velezi (Chirichigno 1973) X DD
Orden Myliobatiformes
Familia Dasyatidae

Hypanus americanus (Hildebrand y Schroeder 1928) X X X X X X X DD
Hypanus dipterurus (Jordan y Gilbert 1880) X X X X DD
Hypanus aff. guttatus (Bloch y Schneider 1801) X X X X DD
Hypanus longus (Garman 1880) X X X DD
Hypanus sabinus (Lesueur 1824) X X X X X X X LC
Familia Potamotrygonidae
Styracura schmardae (Werner 1904) X DD
Familia Gymnuridae
Gymnura lessae Yocota y Carvalho 2017 X X X X X X X
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Familia Aetobatidae
Aetobatus narinari (Euphrasen 1790) X NT
Aetobatus laticeps (Gill 1865) X
Familia Myliobatidae
Myliobatis californica Gill 1865 X LC
Familia Rhinopteridae
Rhinoptera bonasus (Mitchill 1815) X X NT

Fi g. 1. Riqueza específi ca de los grupos de condrictios co-
mercializados en el mercado de La Nueva Viga, durante el 
periodo de agosto de 2015 a mayo de 2016.

Fig. 2. Curva acumulativa de la riqueza específi ca de los gru-
pos de condrictios comercializados en el mercado de La Nue-
va Viga, durante el periodo de agosto de 2015 a mayo del 
2016. El coefi ciente de variación (CV) para el total de especies 
encontradas fue ≤0.05 a partir del mes de noviembre. 

Las especies Rhizoprionodon terraenovae y 
Sphyrna lewini tuvieron la mayor frecuencia de 
aparición, al estar presentes durante todos los 
meses de muestreo. Les siguen Carcharhinus 

falciformis con 80% y Carcharhinus limbatus, 
Hypanus sabinus, H. americanus y Gymnura 
lessae con 70%, respectivamente. Por su 
parte, las especies con la mayor abun-
dancia relativa fueron R. terraenovae con 
13.6% del total de los organismos (557), 
C. falciformis (11.3%), H. americanus (7.7%) y 
S. lewini (7.0%).

Con relación a su frecuencia de aparición 
y abundancia relativa, de acuerdo con el aná-
lisis de Olmtead-Tukey, cinco especies fueron 
dominantes: R. terranovae, C. falciformis, H. 
americanus, H. sabinus y S. lewini; 26 especies 
son consideradas abundantes (47.3%), mientras 
que el resto (43.6%) es de especies raras (Fig. 3). 

Fig. 3. Diagrama del análisis de Olmstead y Tukey de la con-
drictiofauna encontrada en el mercado de La Nueva Viga.

El estado de conservación de la condrictiofauna 
comercializada en La Nueva Viga, con base en 
las categorías de riesgo de la Iucn (2018), estuvo 
representado por una especie en peligro de extin-
ción, Sphyrna lewini (1.8%), 10.9% es vulnerable, 
23.6% está casi amenazado y 18.2% es de preocu-
pación menor. El resto tiene un mayor porcentaje 
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de especies con datos deficientes (34.5%) y seis 
especies no han sido incluidas en alguna catego-
ría. Los tiburones tienen el mayor número de es-
pecies en cada categoría; por su parte, las rayas 
incluyen sólo hasta la categoría de casi amenaza 
(Fig. 4). Hasta el momento no se encontró ningu-
na especie en peligro crítico de extinción. 

Fig. 4. Número de especies de tiburones y rayas comercia-
lizados en el mercado de La Nueva Viga por categorías de 
estado conservación de la Lista Roja de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (iucn). Acotacio-
nes, por sus siglas en inglés: dd, Datos Deficientes; nt, Casi 
Amenazada; lc, Preocupación Menor; ne, No Evaluado; vu, 
Vulnerable; en, En Peligro de Extinción.

El análisis de las localidades de procedencia de 
los organismos comercializados en La Nueva 
Viga evidenció que el mayor aporte pesquero 
proviene de los litorales del Atlántico mexicano 
(62.3%) y el resto del Pacífico mexicano (32.8%). 
El aporte pesquero registrado corresponde a 
diez estados, en orden de importancia son: Ta-
basco (24.4%), Tamaulipas (15.3%), Chiapas 
(13.0%), Veracruz (10.4%), Baja California 
(9.7%), Campeche (6.1%), Sinaloa (2.9%), Yu-
catán (2.4%), Sonora (1.8%) y Oaxaca (0.9%). 
Debido a la limitada oportunidad de consulta 
con los comerciantes, no se registró el litoral o 
el estado de procedencia de 4.9% del total de in-
dividuos muestreados, correspondiente a 3.10% 
tiburones y 9.6% rayas. 

Discusión

Las 55 especies de condrictios identificadas 
equivalen a 25.7% de las 214 especies conocidas 
en México (Del Moral-Flores et al. 2015). Esto 
implica que al menos un cuarto de las especies 

conocidas llega al centro del país para su comer-
cialización resultado de las capturas realizadas 
en las costas. Esta información permite determi-
nar que la riqueza específica del mercado de La 
Nueva Viga es alta. 

Las doce familias de tiburones y once de ra-
yas encontradas coinciden con las mencionadas 
en el Plan de Acción Nacional para el Manejo y 
Conservación de Tiburones y Rayas en México 
(cOnapEsca-Inp 2004); sin embargo, discrepan 
de lo estipulado en la Carta Nacional Pesquera 
(DOf 2018). En esta última se considera como las 
familias más abundantes en las capturas naciona-
les a dos familias de tiburones (Carcharhinidae y 
Sphyrnidae) y siete familias de rayas (Aetobatidae,  
Dasyatidae, Gymnuridae, Potamotrygonidae, 
Rajidae, Rhinobatidae y Rhinopteridae). Es ne-
cesario actualizar la lista de especies considera-
das, incluidas las especies descritas y los cambios 
nomenclaturales recientes.

El primer trabajo en evaluar una parte de la 
pesca de arribo en el mercado de La Nueva Viga 
determinó que hay 20 especies de tiburones pro-
venientes del Golfo de México (Cruz-Pacheco 
1993). En las estimaciones recientes, este núme-
ro se ha duplicado (39), lo que es un indicador 
del aporte en especies que hacen las pesquerías 
de ambos litorales, tanto del Golfo de México 
(Aguilar-Ibarra et al. 2000), como del Pacífico 
mexicano, en especial la del Golfo de Tehuante-
pec (Soriano-Velásquez et al. 2006). El mercado 
de La Nueva Viga, Ciudad de México, junto con 
el Mercado del Mar, en Zapopan, Jalisco, son los 
principales centros de acopio y distribución de 
tiburón en el ámbito nacional (Luna-Raya et al. 
2016). Sin embargo, es necesario evaluar y com-
parar la disposición actual del recurso, ya que 
su escasez ha obligado a los pescadores a salir a 
zonas más alejadas de la costa, lo que ha ocasio-
nado la captura de otras especies que antes no 
se comercializaban (Castillo-Géniz et al. 2008).

Por otra parte, se han señalado 34 especies de 
tiburones con importancia comercial del lado del 
Golfo de México y el mar Caribe, entre las que des-
tacan algunas como Rhizoprionodon terraenovae,  
Sphyrna tiburo, Carcharhinus limbatus, C.  
acronotus, S. lewini, C. leucas, C. falciformis, C.  
porosus y C. brevipinna (Rodríguez de la Cruz et al. 
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19961, Castillo-Géniz et al. 1998). De estas especies, 
22 fueron encontradas en el mercado, siendo R.  
terraenovae, S. lewini, C. limbatus y C. falciformis 
las más frecuentes (Martínez-Cruz y Oviedo-Pé-
rez 20142). En cambio, hay algunas registradas 
como parte de la captura, que no llegan al merca-
do (Martínez-Cruz y Oviedo-Pérez 20142), y son 
consideradas raras o poco comunes en los mares 
de México (Del Moral-Flores et al. 2015), lo que 
puede ser la causa de que no lleguen al mercado 
o lleguen con poca frecuencia. El tamaño de algu-
nas especies y la consistencia grasosa y suave de la 
masa muscular, principalmente de las especies de 
aguas profundas, son factores que pueden influir 
en su aprovechamiento. 

El periodo de muestreo permitió observar 
patrones de captura, sobre todo en los meses 
de agosto a septiembre, que corresponden a los 
picos de la época de hembras grávidas, señala-
das por el registro, lo que coincide con los picos 
de organismos observados durante estos meses 
(Salomón-Aguilar et al. 2009). Aunado a esto, 
la temporada de veda de tiburón y raya (mayo 
a julio) propicia una baja en la captura de estos 
grupos; por tanto, al terminar ésta, el esfuerzo 
pesquero aumenta de forma significativa. Esto 
coincide con los picos de mayor diversidad espe-
cífica y abundancia de condrictios comercializa-
dos (Martínez-Cruz y Oviedo-Pérez 20142). Sin 
embargo, se debe considerar que se presentaron 
sesgos en cuanto a especies que pudieron no ser 
registradas, como en el mes de enero donde la 
incidencia de rayas fue nula y se observó una 
baja en las especies de tiburones, lo que pudo 
deberse a que no se coincidía en las semanas de 
arribo de producto. 

Con ayuda de la prueba de Olmstead-Tukey 
fue posible determinar que la especie dominante 
en el mercado fue Rhizoprionodon terraenovae, 
tal vez debido a la distribución y los atributos 

1. Rodríguez de la Cruz MC, JL Castillo-Géniz, JF Márquez-
Farías. 1996. Evaluación de la pesquería de tiburón del Golfo 
de México. Informe  de Investigación (Documento interno). 
Instituto Nacional de la Pesca, CONACyT. Clave de Proyecto 
116002-5-1314N9206. México. 200 p.

2. Martínez-Cruz LE, JL Oviedo-Pérez. 2014. Propuesta de 
actualización de la temporada de veda para la captura de 
tiburones en el Golfo de México y mar Caribe. Opinión 
técnica. INAPESCA. México, 25p. Recuperado de: 
https://inapesca.gob.mx/portal/documentos/dictamenes/
TEMPORADA_DE_VEDA_TIBURON-2014.pdf

biológicos. Ésta se encuentra en el Atlántico 
occidental, desde New Brunswick, Canadá, has-
ta los límites del Golfo de México e, incluso en 
el suroeste de Atlántico en las costas de Brasil 
(Compagno 1984). Sus hábitos reproductivos 
tienen ciertas ventajas: fecundidad en el ovario 
de uno a diez ovocitos, camadas de una a ocho 
crías; presentan periodos de gestación relativa-
mente cortos, de diez a 11 meses, longitud de 
primera madurez de 79.35 y 81.05 cm Lt para 
machos y hembras, respectivamente, y una lon-
gitud promedio de nacimiento de 34.25 cm Lt 
(Martínez-Cruz et al. 2016, Delius y Morgan 
20173). Además, es una especie cuyas longitudes 
máximas no sobrepasan 118 cm Lt, que habita en 
aguas costeras y tropicales, principalmente sobre 
la plataforma continental (Compagno 1984) y es 
la que más se captura en la pesquería artesanal 
del Golfo de México (Castillo-Géniz et al. 1998, 
Aguilar-Ibarra et al. 2000).

Carcharhinus falciformis y Sphyrna lewini 
son, de igual manera, especies comunes con una 
amplia abundancia y gran importancia comercial 
en el mercado de La Nueva Viga; C. falciformis 
es una especie común en los mares mexicanos, 
sobre todo en el Pacífico, y ampliamente explo-
tada (Santana-Hernández y Valdez-Flores 20114). 
Mientras que S. lewini son individuos que tienden 
a desplazarse en cardumen, cuando son neonatos y 
juveniles, lo que propicia una amplia captura de di-
chos ejemplares (Baum et al. 2007). 

En el caso de las rayas encontradas, desta-
ca la presencia del género Hypanus (antes se in-
cluían en el género Dasyatis), que es de los más 
diversos en el país, con seis especies registradas. 
La especie mejor representada fue Hypanus  
americanus, una raya común en el Golfo de Mé-
xico y el mar Caribe (Del Moral-Flores et al. 
2015). Sus hábitos son bentónico-costeros y ha-
bitan en aguas tropicales y templadas; además, 
son de los géneros que llegan a presentar gran-

3. Delius B, A Morgan. 2017. Atlantic sharpnose shark 
Rhizoprionodon terraenovae. Florida Museum of Natural 
History. The University of Florida. USA. Recuperado de: 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/ discover-fish/species-
profiles/rhizoprionodon-terraenovae/

4. Santana-Hernández H, JJ Valdez-Flores. 2011. La pesquería 
de tiburón en el Pacífico Central Mexicano. La Jornada 
Ecológica. 28 de noviembre de 2011. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2011/11/28/eco-g.html
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des tamaños, de hasta 80 cm de ancho de disco 
en machos, mientras que las hembras alcanzan 
valores de hasta 150 cm (Robins y Ray 1986). 
Estas características las hacen atractivas para los 
pescadores, lo que justifica su abundancia y su 
frecuencia durante los muestreos realizados.

En cuanto al catálogo de especies aquí obte-
nido, se observan pocas en alguna categoría de 
la Iucn; la principal y de mayor preocupación es 
Sphyrna lewini, ya que está catalogada como una 
especie en peligro de extinción a escala mundial. 
En México se regula su comercio mediante la 
nOm-029, que la protege con periodos de veda en 
los meses que corresponden a la temporada de 
mayor alumbramiento (DOf 2012). También se 
encontraron en las capturas mexicanas especies, 
como Alopias pelagicus, Carcharhinus obscurus, 
C. plumbeus e Isurus oxyrhinchus, catalogadas 
como vulnerables (Cailliet et al. 2009, Musick et 
al. 2009a, b; Reardon et al. 2009). En esta mis-
ma lista aparece Rhizoprionodon terraenovae como 
preocupación menor debido a su abundancia y a sus 
características de historia de vida que la hacen me-
nos susceptible a la remoción, en comparación con 
otras especies de tiburones (Cortés 2009).

En los muestreos realizados no se hallaron ra-
yas incluidas en alguna categoría de conservación 
prioritaria para la iucn. Por el contrario, la mayoría 
se ubica en preocupación menor o datos insuficien-
tes. Esto ofrece un indicio sobre las lagunas de in-
formación relacionadas con las poblaciones de los 
batoideos en el territorio mexicano. 

En términos de pesquerías, los estados con 
mayor aportación pesquera a escala nacional co-
rresponden a los litorales del Pacífico mexicano, 
donde hay una pesca dirigida y bien estableci-
da de tiburones y rayas (cOnapEsca 2018, DOf 
2018). Sin embargo, 62.3% de los individuos re-
gistrados en La Nueva Viga proviene del Golfo 
de México y el mar Caribe, debido a su cercanía 
con este mercado (Tamaulipas, Tabasco y Vera-
cruz; Martínez-Cruz y Oviedo-Pérez 20142). La 
información anterior sustenta los hallazgos del 
presente trabajo, siendo Tabasco el estado de 
mayor aporte pesquero en el mercado y uno de 
los mayores productores del Golfo de México 
(cOnapEsca 2018). 

Dentro del esfuerzo pesquero a lo largo 
de los litorales mexicanos, existe una marcada 
tendencia a la obtención de tiburones en com-

paración con el grupo de rayas. Este fenómeno 
pudiera deberse al tamaño reducido de los ba-
toideos, que tiende a hacerlos menos atractivos 
para los vendedores, dado que la carne aprove-
chable es menor en comparación con la de los 
tiburones, como es el caso de Gymnura lessae, 
Pseudobatos productus, Hypanus say, entre otras, 
que son especies de tamaños pequeños. Además, 
los artes de pesca tienen un papel fundamental 
y, dado que la pesca es dirigida a tiburones, se 
hace uso de palangres pelágicos que, al contrario 
de los palangres de fondo, no llegan a las zonas 
bentónicas en donde pueden encontrarse las ra-
yas (Galeana-Villaseñor et al. 2009).

Las rayas del mar Caribe, por ejemplo, son 
muy diversas; sin embargo, en general se trata 
de especies pequeñas, como es el caso de las per-
tenecientes al género Pseudobatos (McEachran 
y Dunn 1985). Es posible que éste sea el factor 
determinante que evidencia la poca presencia de 
rayas provenientes de dicha zona. 

La información recopilada en el mercado de 
La Nueva Viga permite observar, hasta cierto 
punto, la composición y el origen de las capturas 
de tiburones y rayas que ahí comercializan. En 
ese sentido, se recomienda su utilización para 
actualizar documentos fundamentales en la re-
gulación de la pesca de tiburones y rayas, como 
es el caso de la Carta Nacional Pesquera.
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