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 “El secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente a las 

posibilidades infinitas… ¿Qué es un hombre sin sueños?” 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

La captura por descarte no es un fenómeno que existe por sí mismo; es 

simplemente el resultado de deficiencias en nuestra capacidad de 

seleccionar lo que cosechamos del océano (Hall et al. 2000). 
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RESUMEN 

En la extracción comercial de camarón la flota pesquera industrial utiliza la red de arrastre 

de fondo (o camaronera) como arte de pesca, que se caracteriza por capturar  grandes 

volúmenes de fauna de acompañamiento debido a la baja selectividad que presenta. Uno 

de los grupos afectados son los elasmobranquios, principalmente rayas debido a sus 

hábitos bentónico-demersales cuyos volúmenes de captura incidental no se han 

cuantificado, lo que aunado a las características biológicas que presentan los hace 

vulnerables a la explotación pesquera. 

Con el fin de caracterizar la captura incidental de elasmobranquios en la pesca de arrastre 

de camarón realizada por el B/M “UMAR”, se analizaron los datos obtenidos de 12 viajes 

de pesca de camarón en el Golfo de Tehuantepec, periodo 2004-2007. Se identificaron 21 

especies de elasmobranquios. Se determinó seis especies de elasmobranquios (U. 

chilensis, U. rogersi, N. entemedor, R. leucorhynchus, U. nana y N. vermiculatus) como 

las más importantes a partir del índice de valor biológico (IVB). Se estimó la abundancia y 

biomasa (CPUE) para estos organismos con respecto a la captura total y a la captura de 

camarón. Se estimaron tallas promedio de captura para determinar que estadios son los 

más impactados para las especies según el IVB, registrando juveniles y adultos. Se 

determinó la producción de las especies con importancia comercial así como a las 

especies con potencial de aprovechamiento. Se determinaron zonas de presión pesquera, 

siendo la zona entre la laguna del Mar Muerto y Puerto Chiapas donde mayor esfuerzo 

aplicó la embarcación. 

PALABRAS CLAVE: red de arrastre de fondo, fauna de acompañamiento de 

camarón (FAC), descarte, elasmobranquios, rayas, Golfo de Tehuantepec. 
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