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Resumen

Los bagres o peces gato presentan diversos 
estilos reproductivos; sin embargo, uno de 
los que más fascina a la ciencia es la incu-
bación bucal de las crías, dicho estilo puede 
ser realizado individualmente por el padre, 
la madre o por ambos, existiendo además 
una forma parasitaria de incubación poco 
común. Durante este proceso, el progenitor no se 
alimenta y experimenta un gran desgaste energé-
tico, pudiendo consumir a sus propias crías. Un 
bagre puede incubar de 15 a 68 huevos dentro de 
su boca, dependiendo su capacidad de almacena-
miento y del tamaño del pez. Las crías pueden per-
manecer en la boca hasta 140 días. La incubación 
bucal es un estilo reproductivo de gran ventaja 
para los bagres ya que protege a sus crías e incre-
menta su supervivencia.

Palabras clave: Siluriformes, Ariidae, 
Claroteidae, gremios reproductivos, compor-
tamiento reproductivo.

Abstract

Catfish present various reproductive styles, 
and mouthbrooding is one of the most fasci-
nating for science. Mouthbrooding can be done 
individually by the father or the mother or by both 
parents, and there is also a parasitic form that is 
rare. During this process the male or female does 
not feed, and they suffer great energetic exhaus-
tion, therefore possibly eating their own offspring. 
A catfish can brood 15 to 68 eggs inside the mouth 
depending on its storage capacity. The offspring 
can stay in the mouth of their parents for up to 
140 days in some species. The mouthbrooding is 
an advantageous reproductive style in catfishes, 
because they protect their offspring and increase 
their survival rate.  

Key words:  Siluriformes,  Ariidae, 
Claroteidae, reproductive guilds, reprodutive 
behaviour.
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Introducción

Los bagres o peces gato, como se conocen 
en algunas partes del mundo, son peces que 
pertenecen al Orden Siluriformes, habitan 
en ambientes tropicales y subtropicales de 
agua dulce, salobre y marina (Marceniuk & 
Birindelli 2010, Armbruster 2011, Nelson et al. 
2016); son fáciles de reconocer a pesar de que 
muestran diferencias en su morfología y color 
de piel, pues presentan más de dos pares de 
bigotes de diferente tamaño en las partes infe-
rior y superior de la boca; además, en sus aletas 
dorsal y pectoral (laterales) muestran espinas 
de gran tamaño, aserradas y filosas utiliza-
das como defensa ante posibles depredado-
res (Alexander 1965, Kailola & Bussing 1995, 
Kobelkowsky & Castillo-Rivera 1995, Ferraris 
2007) (Fig. 1). En México, se han registrado 25 
especies de bagres de agua marina y salobre 
para el océano Pacífico, incluyendo el Golfo 
de California (Betancur-R. 2003, Marceniuk & 
Ferraris 2003; Robertson & Allen 2015); mien-
tras que, para Golfo de México, Mar Caribe y 
océano Atlántico americano tropical y subtro-
pical se reportan 30 especies (Betancur 2003, 
Marceniuk & Ferraris 2003, Robertson & Allen 
2015), aunque, la cifra podría estar subesti-
mada debido a la alta similitud morfológica 
interespecífica que complica la distinción 
entre especies, así como el creciente descu-
brimiento y descripción de nuevas especies 
(Betancur-R. 2003). 

una variedad de sistemas de género, dinámi-
cas de desove, modos de fertilización, siste-
mas de apareamiento, características sexuales 
secundarias, zonas de preferencia reproduc-
tiva hasta el cuidado de huevos y crías por 
parte de los padres (Balon 1975, 1990, Bruton 
1996, Ishimatsu et al. 2018). Los modos repro-
ductivos de los peces se agrupan en tres tipos, 
de acuerdo a criterios etológicos, y son deno-
minados como “no protectores, protectores y 
portadores” (Balon 1975, 1990); los bagres pre-
sentan estilos reproductivos de los tres tipos. 

El estilo de los no protectores se caracteriza 
por la ausencia de un comportamiento de pro-
tección o cuidado de las crías por parte de los 
padres, es decir, no presentan cuidado paren-
tal (Balon 1990, Bruton 1996); mientras que los 
protectores se distinguen por proteger a sus 
crías para evitar que sean depredadas o man-
tenerlas oxigenadas, para lo cual seleccionan 
sustratos adecuados (v. gr. algas, rocas, etc.) o 
construyen nidos (Balon 1990, Bruton 1996). 
Por su parte, los portadores mantienen a sus 
crías en su cuerpo durante su desarrollo, ya 
sea adheridos a la piel, en una bolsa o marsu-
pio o en un útero (Bruton, 1996, Balon 1990). 
Entre los portadores se encuentran los estilos 
reproductivos más especializados en el cui-
dado de las crías (Balon 1975, Sato 1986, 1990, 
Bruton 1996, Helfman et al. 2009, Cohen 2015).

Sin lugar a dudas, uno de los estilos repro-
ductivos que más fascina a la ciencia de la 
etología es la incubación bucal de las crías, 
es decir, mantener a las crías en la cavidad 
bucal mientras se desarrollan. La incubación 
bucal de los bagres puede ser realizada sólo 
por el padre (cuidado parental), como se ha 
reportado en los bagres marinos de la familia 
Ariidae, o por ambos padres (cuidado bipa-
rental), como ocurre en los bagres de agua 
dulce de la familia Claroteidae (Sato 1986, 
Bruton 1996, Helfman et al. 2009, Cohen 2015). 
Además, existe una forma parasitaria de 
incubación bucal y poco común en los bagres 
reportada para la especie Synodontis multi-
punctatus (Boulenger, 1898), conocida como 
bagre “cukoo” (Blažek et al. 2018, Cohen et al. 
2018), esta especie aprovecha el momento en 
el que las tilapias del género Ophthalmotilapia 

Figura 1. Bagre panamensis (Siluriformes: Ariidae) adulto.

Los estilos reproductivos de los bagres

Las más de 60,000 especies de peces vivientes 
(Nelson et al. 2016) presentan una gran diver-
sidad de “estilos” o “modos” reproductivos 
(>32) que se caracterizan y diferencian por 
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y Cyphotilapia liberan sus óvulos para ser fer-
tilizados (desove) y es allí, donde al mismo 
tiempo, el bagre cukoo realiza el desove y 
revuelve sus huevos con los de tilapia para 
que sean incubados en boca de las tilapias 
hembras y, una vez eclosionados, las crías de 
bagre se alimenten de los huevos de la tilapia 
y son protegidos hasta estar listos para la vida 
libre (Sato 1986, Bruton 1996, Helfman et al. 
2009, Cohen 2015).

No obstante, se podría decir que los bagres 
de agua dulce muestran mayor cuidado de sus 
descendientes pues son ambos padres quienes 
realizan la incubación, mientras que, en los 
bagres marinos sólo los machos efectúan este 
proceso de crianza (Rimmer & Merrick 1983, 
Rimmer 1985b, Riehl & Appelbaum 1991, Ochi 
& Yanagisawa 2000, 2001, Acero 2004, Gomes 
& Araújo 2004, Segura-Berttolini & Mendoza-
Carranza 2013, Bruton 1996).

Al acarrear los huevos y juveniles dentro 
de la boca (Fig. 2) el macho o la hembra no se 
alimentan (Rimmer & Merrick 1983, Rimmer 
1985b, Tilney, 1990); de manera que, antes 
de comenzar la incubación, los reproducto-
res consumen una gran cantidad de presas 
con el fin de almacenar energía en los tejidos 
musculares, grasa abdominal y en el hígado, 
que de ser necesario, serán utilizados como 
reservas energéticas (Rimmer & Merrick 1983, 
Rimmer 1985b, Tilney 1990, Segura-Berttolini 
& Mendoza-Carranza 2013); no obstante, el 
desgaste energético llega a ser tan elevado 
que pudieren consumir sus propias crías (de 
la Rosa-Martínez et al. 1981).

La explicación al consumo de su propia 
descendencia o canibalismo, por así decirlo, 
es más beneficioso para los padres porque les 
permite recuperar parte de la energía inver-
tida en la incubación (Smith & Wootton 1995). 
En otros casos, el canibalismo o abandono de 
las crías se produce en situaciones en las que 
el tamaño de las crías es reducido o pequeño 
y, en especies biparentales, cuando una pareja 
abandona a la otra (Smith & Wootton 1995). 
En algunas ocasiones, la expulsión de las crías 
es parte de la estrategia protectora del padre, 
pues en el caso de los bagres marinos Ariidae, 
al sentirse amenazados por depredadores o al 

ser capturados con redes y líneas de pesca son 
capaces de liberar a sus descendientes (de la 
Rosa-Martínez et al. 1981).

¿Cuántos huevos procrean los bagres y de 
qué tamaño?

Una hembra y un macho procrean de 14 a 
184 huevos grandes (10-20 mm de diáme-
tro) (Fig. 3), los cuales llegan a pesar más de 
tres gramos; sin embargo, no todas las espe-
cies ponen la misma cantidad de huevos; el 
número y tamaño de los huevos varía en fun-
ción de las tallas de la hembra y del macho, así 
como del tamaño de su boca. Es decir, entre 
más grande sea el área de la boca del macho, 
mayor será el volumen de huevos que podrá 
incubar (Rimmer & Merrick 1983, Tilney 1990, 
Acero 2004, Segura-Berttolini & Mendoza-
Carranza 2013) cuyos números varían de 15 a 
68 huevos (Rimmer & Merrick 1983). Una vez 
que las crías se encuentran en la boca es nece-
sario mantenerlas oxigenadas, por lo que el 
bagre se encarga de ventilar y bombear agua 
con las branquias creando así un ambiente 
rico en oxígeno dentro de la cavidad bucal 
(Tilney 1990). Además, los huevos poseen 

Figura 2. Ariopsis gilberti macho incubando juvenil en la 
boca.
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carotenoides (pigmentos orgánicos) mezcla-
dos con el vitelo (yema), que se ha demostrado 
que sirven como fuente endógena de oxígeno 
(Balon 1990).

Figura 3. Gónada con huevos de Occidentarius platypogon.

¿Cuánto tiempo dura la incubación?

La eclosión de las crías es el proceso por el 
cual estas han sido liberadas del corion, lo 
que se conoce como “cáscara del huevo” en 
las aves, y puede ocurrir a los 80 días en algu-
nas especies (p.ej. Galeichthys feliceps) (Tilney 
& Hecht 1993). Durante ese lapso las crías se 
mantienen contenidas en la cavidad bucal y 
ocurre el “desarrollo temprano” en el que los 
bagres experimentan el desarrollo de huevo a 
embrión (etapa embrionaria) y luego a juve-
nil (Rimmer & Merrick 1983, Rimmer 1985a, 
Tilney 1990, Peñaz 2001, Jakobsen et al. 2009). 
Las crías recién eclosionadas aún poseen 
el saco vitelino (Fig. 4), el cual es absorbido 
rápidamente para comenzar a alimentarse de 
pequeñas partículas inhaladas por el padre o 
la madre, así como del moco generado para 
la protección de los huevos; mientras que, en 
otros casos, se llega a presentar cierto grado 
de canibalismo entre hermanos cuando 
aún están dentro de la boca (Tilney 1990). 
Posterior a la eclosión, los juveniles de algu-
nas especies pueden permanecer hasta 60 días 
más dentro de la boca hasta alcanzar 140 días 
y una talla promedio de 54 mm de longitud 
total (Fig. 5) (p.ej. G. feliceps), siendo liberados 

a continuación al medio acuático (Rimmer 
& Merrick 1983, Rimmer 1985a, Tilney 1990, 
Acero 2004).

Figura 4. Embrión con saco vitelino extraído de la boca 
de un Ariopsis guatemalensis macho.

Figura 5. Bagre panamensis juvenil extraído de la boca del 
padre.

Ventajas de la incubación bucal

La incubación bucal es un estilo reproductivo 
que incrementa la supervivencia de huevos y 
crías, ya que reduce la mortalidad por depre-
dación al ser protegidos por un largo tiempo. 
Además, el haber alcanzado una etapa de 
desarrollo juvenil dentro de la boca, les dota 
de grandes espinas en sus aletas dorsal y pec-
toral, permitiéndoles protegerse de los depre-
dadores (Balon 1990, Fitgerald 1993).

Dicho de otro modo, los bagres marinos 
Ariidae y de agua dulce Claroteidae, tienen 
uno de los estilos reproductivos más avan-
zados que cualquier otra especie de bagre, 
de ahí que puedan competir con éxito en su 
entorno acuático y lograr mantener estable 
sus poblaciones, a pesar de la alta mortalidad 
ocasionada por la pesca (Gomes & Araújo 
2004, Mendoza-Carranza et al. 2012, Segura-
Berttolini & Mendoza-Carranza 2013).
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Desventajas de la incubación bucal ante la 
explotación pesquera

Si bien, se ha demostrado que la incubación 
bucal aumenta la supervivencia de los bagres, 
éstos llegan a ser altamente vulnerables ante 
la pesca puesto que son capturados cuando se 
encuentran reproduciéndose y, por lo tanto, 
realizando el proceso de incubación, lo que 
a largo plazo podría ocasionar un descenso 
en sus poblaciones (de la Rosa-Martínez 
1981, Rimmer & Merrick 1983, Rimmer 1985, 
Tilney 1990, Gomes & Araújo 2004, Mendoza-
Carranza et al. 2012, Segura-Berttolini & 
Mendoza-Carranza 2013). En primer lugar, 
porque habría una alta mortalidad de crías 
por la extracción de los padres incubadores y, 
en segundo, porque existe el peligro de que 
al explotar de manera indiscriminada a uno 
u otro sexo ocurra un desequilibrio en la pro-
porción, lo que a su vez afectaría la dinámica 
de la población (de la Rosa-Martínez 1981, 
Tilney 1990).

Algunos autores han resaltado la impor-
tancia que tienen los bagres marinos macho 
(Rimmer & Merrick 1983, Rimmer 1985a, 
Tilney 1990, Gomes & Araújo 2004, Mendoza-
Carranza et al. 2012, Segura-Berttolini & 
Mendoza-Carranza 2013) o bagres de agua 
dulce de ambos sexos (Ochi & Yanagisawa 
2000, 2001) durante el proceso de incubación, 
de acuerdo al papel que desempeñan. La 
mayoría de los estudios relacionados con la 
biología reproductiva de los peces y los esque-
mas de manejo que proponen dan mayor 
importancia a la susceptibilidad reproductiva 
de las hembras cuando son capturadas por la 
pesquería (Trippel 2003, Segura-Berttolini & 
Mendoza-Carranza 2013); sin embargo, como 
ya nos hemos dado cuenta, no sólo las hem-
bras son fundamentales para asegurar el éxito 
de la supervivencia de la especie, también lo 
son los machos.

En México, los trabajos que existen sobre los 
bagres son pocos y tratan sobre la descripción 
del tamaño de huevos y crías, hábitos alimen-
tarios, edad, crecimiento y aspectos reproduc-
tivos que incluyen la capacidad de acarreo por 
parte de los machos incubadores, desarrollo 
gonadal, entre otros (Yáñez-Arancibia et al. 

1976, Rosa-Martínez 1981, Segura-Berttolini 
& Mendoza-Carranza 2013, Muro-Torres & 
Amezcua 2011, Amezcua & Muro-Torres 
2012); las líneas de investigación son similares 
en otras partes del mundo (Reis 1986, Velasco 
& Oddone 2004, Velasco et al. 2007, Rimmer 
y Merrick 1983, Rimmer 1985a, Tilney 1990, 
Lima et al. 2013) y los trabajos sobre los patro-
nes de incubación son muy escasos, en gene-
ral documentan aspectos de comportamiento, 
como los trabajos de  Sato (1986) y Ochi & 
Yanagisawa (2000, 2001) quienes estudiaron 
el papel del macho y de la hembra durante 
la reproducción de Phyllonemus typus y P. 
filinemus en el lago Tanganica del oriente de 
África. En nuestro país, la incubación de los 
bagres es un fenómeno que ofrece un campo 
de oportunidad inexplorado para nuevas 
investigaciones, que está despertando el inte-
rés de cada vez más investigadores preocupa-
dos por la conservación de lo bagres o por su 
aprovechamiento responsable en la pesca y la 
acuicultura.
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