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Resumen 

Los peces de la familia Ariidae, comúnmente conocidos como bagres, pertenecen al 

orden Siluriformes. En la costa del Pacifico mexicano existen 13 especies reportadas, 

siendo Sciades guatemalensis (Günther, 1864) la más abundante. A pesar de su 

importancia ecológica en los sistemas lagunares-estuarinos como transformadores de 

energía, también son considerados un problema por los pescadores de la zona ya que 

son consumidores de organismos de importancia comercial como el camarón y se 

reproducen tan rápido que llegan a ser una plaga. En el presente trabajo se realizaron 

muestreos diurnos durante agosto, octubre y diciembre de 2006, marzo y junio de 2007 en 

4 lagunas del sistema lagunar Chantuto-Panzacola, Chiapas. Se empleó una atarraya de 

0.5 pulgadas de apertura y se registraron un total de 277 bagres, 54 de los cuales fueron 

hembras, 40 machos, 141 inmaduros, con estos datos se estimó la estructura de tallas y 

se encontró que durante todo el muestreo prevalecieron los organismos de tallas 

pequeñas, la mayoría con las gónadas aun no diferenciadas para poder identificarlos 

sexualmente, en tanto que la proporción sexual permaneció 1:1 y la relación talla-peso 

evidenció alometría negativa en la población general y de machos, isometría en los 

inmaduros y alometría positiva en las hembras. Se encontraron diferencias significativas 

en algunas lagunas al comparar el tipo de alometría de los organismos entre épocas del 

año (lluvias y secas), sin embargo no se evidenciaron diferencias en las dimensiones 

corporales al ser comparadas por sexos. 

 

Abstract 

Fish Ariidae family, commonly known as catfish, belongs to the order Siluriformes. In the 

Mexican Pacific coast are 13 species reported, being Sciades guatemalensis 

(Günther, 1864) the most abundant. Despite the ecological importance of this family in 

estuarine lagoon systems as energy transformer organisms, they are also considered a 

problem by local fisheries as they are consumers of commercially important organisms 

such as shrimp and have a high reproduction rate that become a plague. For the present 

work, monthly samples were collected during August, October and December 2006, March 

and June 2007 in four ponds of the lagoon system Chantuto-Panzacola, Chiapas using a 

cast net opening of 0.5 inches. A total of 277 catfish were collected: 54 females, 40 males 

and 141 immature. With these data the size structure were estimated founding that 
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throughout the sampling prevailed small size organisms, mostly with undifferentiated 

gonads even to identify them sexually, while the sex ratio remained 1:1. The length-weight 

relationship showed negative allometry for males, isometry for inmature and positive 

allometry for females. Significant differences were found between ponds when we 

compare type of allometry.  Between seasons (rainy and dry) there was no difference in 

body size when compared to gender. 

  
































