
RESUMEN

En el océano Pacífico oriental (OPO) se ha descrito la presencia del angelote chileno Squatina armata, 
una especie que ha estado sometida a una fuerte presión pesquera en la región. A pesar de ello, se 
conoce poco sobre la biología de la especie, y en la actualidad se encuentra en estado de "Peligro 
Crítico" según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en 
inglés). El objetivo de este estudio fue describir los estadios reproductivos de S. armata colectados de 
la pesca artesanal. Se colectaron 74 ejemplares (43 hembras y 31 machos), desembarcados en el puerto 
de San José, Lambayeque. Se extrajeron los sistemas reproductivos completos para posteriormente 
determinar el estadio, adaptándolo a la escala de madurez propuesta por Osaer et al. (2015) con el 
tiburón ángel Squatina squatina. Asimismo, con el registro fotográfico se obtuvieron tres de cinco 
estadios reproductivos femeninos y masculinos. Este es uno de los primeros estudios de biología 
reproductiva de elasmobranquios en el Perú y el primero en describir los estadios reproductivos de 
S. armata en el OPO. Estos resultados aportarán al conocimiento científico de esta importante pero 
vulnerable especie para la región. Asimismo, sentará bases para futuras investigaciones de biología 
reproductiva de tiburones en el Perú y contribuirá a su conservación.
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ABSTRACT

In the Eastern Pacific Ocean (EPO), the presence has been described of the Chilean angelshark 
(Squatina armata), a species that has been subject to heavy fishing pressure in the region. However, 
little is known about the biology of this species, and it is listed currently as "Critically Endangered", 
according to the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The aim of this study was 
to describe the reproductive stages of specimens of S. armata collected through small-scale fishing 
activities. We collected 74 (females = 43, males = 31) specimens landed at the port of San Jose, 
Lambayeque. The complete reproductive systems were extracted, in order to subsequently determine 
the stage, adapted to the maturity scale proposed by Osaer et al. (2015) for the angelshark Squatina 
squatina. In addition, a photographic record was made, through which three of five female and male 
reproductive stages were obtained. This is one of the first studies of elasmobranch reproductive 
biology in Peru and the first to describe the reproductive stages of S. armata in the EPO. These results 
will contribute to the scientific knowledge for the region of this important but vulnerable species. It 
will also help to lay the groundwork for future research on the reproductive biology of sharks in Peru 
and contribute to their conservation.
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Introducción
La diversidad de formas de reproducción en los 

elasmobranquios (tiburones y rayas) se expresa desde 
la variabilidad de tamaños de las crías, ciclos ováricos, 
periodos de gestación, uso de zonas de crianza, entre 
otros (Carrier et al., 2004). Se conocen dos tipos de 
reproducción. La primera es la oviparidad, la más 
primitiva existente en el grupo (Castro, 2013; Carrier et al., 
2022), que se desarrolla en algunas familias de tiburones, 
como Heterodontidae, Parascylliidae, Scyliorhinidae, 
Hemiscylliidae, Stegostomatidae, Scyliorhinidae, entre 
otras (Conrath, 2005; Castro, 2013; Ebert, Dando y 
Fowler, 2013). Esta se divide en «inmediata o única» 
y «retenida o múltiple» (Castro, 2013; Ebert, Dando y 
Fowler, 2013, 2014). El segundo tipo de reproducción es 
tipo de reproducción es la viviparidad, en el cual las crías 
nacen ya completamente desarrolladas (Ebert, Dando y 
Fowler, 2013). Este es el caso de algunas familias como 
la Squalidae, Centrophoridae, Lamnidae, Somniosidae, 
Squatinidae, entre otras (Ebert, Dando y Fowler, 2013; 
Buddle et al., 2018). Este tipo de reproducción se divide en 
«aplacentada» y «placentada» (Ebert, Dando y Fowler, 
2013). No obstante, Nakaya, White y Ho (2020) proponen 
un nuevo tipo de reproducción llamada «oviparidad única 
sostenida», en la cual existe una retención prolongada de 
una única cápsula de óvulos en un oviducto hasta que el 
embrión alcanza un tamaño considerable.

Los angelotes son tiburones, también conocidos como 
«tiburones ángel»; son similares a las rayas, principalmente 
en la forma de su cuerpo, que es dorsoventralmente 
aplanado (Ebert, Dando y Fowler, 2013). Su diferencia 
con ellas es que sus aberturas branquiales están a los 
lados de la cabeza y estas, a su vez, no están unidas 
a las aletas pectorales (Ebert, Dando y Fowler, 2013). 
Tienen una boca amplia en posición terminal, diferente 
a los tiburones convencionales (Ebert, Dando y Fowler, 
2013), y la zona inferior es generalmente pálida (Ebert, 
Dando y Fowler, 2013 y 2014). Poseen una reproducción 
vivípara aplacentada con saco vitelino como fuente de 
alimentación (lecitotrofia) (Ebert, Dando y Fowler, 2013; 
Ellis et al., 2020), con periodo de gestación entre los 6 a 
12 meses (Awruch et al., 2008) y un ciclo reproductivo que 
puede durar entre 2 y 3 años (Capapé et al., 1990, 2005; 
Colonello et al., 2007). Asimismo, el número de crías 
depende de la especie, por lo que oscila entre 1 a 22 crías 
(Natanson y Cailliet, 1986; Patterson, 1905).

En el Pacífico sudeste (Ebert et al., 2014) el tiburón 
ángel chileno Squatina armata (Philippi, 1887) se distribuye 
desde Colombia (Mantilla, 1998) hasta el sur de Chile 
(Ebert, Dando y Fowler, 2013). En el Perú, sus principales 
amenazas son la captura dirigida con redes de enmalle 
para el consumo de sus huevos (ovocitos y óvulos) y carne, 
así como la captura incidental principalmente en las 
redes de arrastre y de enmalle (Elliot et al., 2011; Lawson 
et al., 2020). La caleta de San José ha sido considerada 

uno de los principales puntos de desembarque a nivel 
nacional (Gonzalez-Pestana et al., 2016) y hasta 1996 sus 
desembarques eran registrados de manera general como 
«angelotes» Squatina sp, que han mostrado una fuerte y 
significativa reducción de sus desembarques (Gonzalez-
Pestana et al., 2016). Sin embargo, sus desembarques 
son todavía muy generales para este grupo (Cañedo-
Apolaya et al., 2021). Esta falta de precisión puede llevar 
a identificaciones erróneas con otra especie, como el 
angelote del Pacífico Squatina californica (Ayres, 1856) (C. 
Bustamante, datos inéditos de 2020, citado en Dulvy et 
al., 2020). 

La información biológica para S. armata, en particular 
respecto a los aspectos reproductivos, siguen siendo muy 
escasos en la región del Pacífico sureste. En ese sentido, 
el presente estudio pretende presentar la descripción de 
algunos estadios reproductivos del tiburón ángel chileno 
S. armata capturado por la pesca artesanal, para contribuir 
con información biológica para la región.

Materiales y métodos
Área de estudio

Los ejemplares de tiburón ángel chileno S. armata 
fueron colectados en el norte del Perú (6º47’54”S y 
79º59’30”W, San José, Lambayeque) (figura 1). El periodo 
de colecta se realizó entre julio de 2022 y agosto de 2023 
en la pesquería de redes de enmalle de fondo, dedicada 
principalmente a la pesca de elasmobranquios (por 
ejemplo, tollo mama, raya águila) y, en poca medida, con 
redes de trasmallo dedicada a la pesca de peces óseos (por 
ejemplo, lenguado, cachema, congrio).

Figura 1. Mapa de la zona de desembarque San José, donde se colectaron 
los ejemplares de S. armata.
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Procedimiento

El área de muestreo abarcó desde Lambayeque hasta 
Piura, incluyendo las islas Lobo de Afuera y Lobos de 
Tierra, y cubrió un rango de profundidad de 4-84 m. Los 
74 ejemplares colectados fueron identificados (figura 2) en 
campo utilizando la Clave para identificar los peces marinos 
del Perú de Chirichigno y Vélez (1998). Una vez colectados 
en el centro de acopio y la playa de San José, los ejemplares 
fueron transportados al laboratorio de Biología Pesquera 
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), 
en coolers con gelpacks para su análisis. Se identificó el 
sexo a través de la presencia de gonopterigios en machos 
y su ausencia en hembras. Se tomaron fotografías de la 
anatomía interna, específicamente el sistema reproductor 
dentro y fuera de la cavidad, en posición ventral y dorsal. 
Por último, el sistema reproductor fue conservado en 
formol al 10 %.

Figura 2. Ejemplar de angelote chileno Squatina armata en (A) vista 
dorsal y (B) vista ventral, colectado de la pesca artesanal de la caleta de 
San José, Lambayeque.
Nota. Cuerpo aplanado dorsoventralmente. Presenta una muesca profunda detrás 
de la cabeza. Posee 5 aberturas branquiales muy próximas entre sí. Coloración gris-
parduzca en la zona dorsal, con manchas o puntos cafés y coloración blanca en la 
zona ventral. Barbillas nasales angostas muesqueadas. Pequeñas espinas presentas 
en la línea media de la espalda y la cola desde la cabeza, hasta las aletas dorsales 
y entre las bases de las aletas (Bustamante y Vargas-Caro, s. f.; Chirichigno y Vélez, 
1998).

Se adaptó la escala de madurez sexual de Squatina 
squatina (Linnaeus, 1758) propuesta por Osaer et al. 
(2015) a S. armata. En los ejemplares hembra, los 
estadios fueron diferenciados considerando el estado de 
desarrollo, coloración, forma y grosor, principalmente 
de los oviductos, glándulas oviducales, ovarios y útero. 
Mientras que, en los machos, estos fueron diferenciados 
considerando el estado de desarrollo, forma y grosor, en 
especial de los testículos, epidídimo, órgano epigonal, 
conductos deferentes y vesícula seminal. Asimismo, 

externamente en los machos se consideró el tamaño y 
calcificación de los gonopterigios, apertura del rifiodón y 
la presencia/ausencia de semen (Galíndez, 2016; Romero-
Caicedo et al., 2016). Por otro lado, se recomienda 
revisar el glosario («Material suplementario 1») para una 
mejor comprensión de las estructuras identificadas y 
determinadas definiciones.

Resultados
Sistema reproductivo femenino

El sistema reproductor femenino de S. armata 
presenta un desarrollo pareado (lado derecho e izquierdo) 
y visualmente muestra un desarrollo ovárico asimétrico, 
donde el ovario izquierdo (longitud: 24,9-179,5 mm) es 
más grande que el derecho (longitud: 11,3-93,1 mm). Se 
realizó una prueba de normalidad Shapiro-Wilk y una 
prueba de homogeneidad de varianza, y se concluyó 
que los datos del ovario izquierdo no mostraron una 
distribución normal para realizar la prueba t-Student. 
Por ello, se realizó una prueba no paramétrica Wilcoxon, 
con la cual se demostró una diferencia estadísticamente 
significativa con un p-valor = 0.0000002049 al nivel 
de significancia del 5 % (p < 0,05). Asimismo, el ovario 
presenta desarrollo externo y los ovocitos son visibles. El 
lado derecho e izquierdo del aparato reproductor serían 
activos como S. squatina (Osaer et al., 2015).

Estadio II: subadulto (inmaduro) - (C) temprano

Se identificaron 16 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas fluctuaron entre 28,2 y 72,4 cm. En 
la figura 3 se observa la diferenciación entre oviducto 
y ostium. Las glándulas oviducales (GO) se encuentran 
sin desarrollar, mientras que los ovarios (longitud: 
izquierdo 24,9-48,3 mm, derecha 11,3-37,9 mm) tienen 
una coloración ligeramente blanquecina y sin folículos 
distinguibles, sin ovocitos presentes. El órgano epigonal 
(OE) es distinguible. El útero se presenta con pared 
delgada y con forma cilíndrica. Cérvix poco perceptible.

Figura 3. Sistema reproductivo de una hembra de S. armata subadulta 
inmadura temprana de estadio II.
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Estadio II: subadulto (inmaduro) - (D) tardío

Se identificaron 9 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas fluctuaron entre 65,4 y 89,0 cm. En la 
figura 4, se muestra una diferenciación entre oviducto, 
ostium y GO. Ambas GO son distinguibles. Oviducto 
anterior (OVI-A) poco más estrecho que el oviducto 
posterior (OVI-P) (después de la glándula oviducal y 
antes del UT). Ovarios (longitud: izquierdo 46,7-72,4 mm, 
derecha 22,2-44,4 mm) con pequeños folículos definidos 
dispersos y de tamaños similares (mayor desarrollo en el 
lado izquierdo). Presencia predominante de OE. Ambos 
úteros más anchos que el anterior estadio.

Figura 4. Sistema reproductivo de una hembra de S. armata subadulta 
inmadura tardía de estadio II. 

Estadio III: en desarrollo (maduro) - (E) temprano

Se identificaron 10 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas fluctuaron entre 71,0 y 91,0 cm. En la 
figura 5, se observa una diferenciación entre oviducto, 
ostium y GO. GO completamente desarrollados. OVI-A 
más estrecho que OVI-P. Los ovarios (longitud: izquierdo 
57,4-121,5 mm, derecha 24,5-82,4 mm) con ovocitos (2,85-
17,65 mm de diámetro) y con pocos folículos bien definidos 
de distintos tamaños. Con mayor cantidad de ovocitos en 
el lado izquierdo, en relación con el mayor desarrollo del 
ovario izquierdo, por lo que tiene capacidad de albergar 
más ovocitos.

Útero ancho con paredes gruesas. Cérvix abierto y 
visible.

Figura 5. Sistema reproductivo de una hembra de S. armata en desarrollo, 
madura temprana de estadio III.
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Estadio III: en desarrollo (maduro) - (F) tardío

Se identificaron 6 individuos pertenecientes a este 
estadio y las tallas fluctuaron entre 80,0 y 93,2 cm. En la 
figura 6, el OVI-A presenta una estructura estrecha (casi 
tubular) y el OVI-P es poco visible. GO completamente 
desarrollados. Ovario (longitud: izquierdo 80,8-179,5 
mm, derecha 50,7-93,1 mm) con ovocitos (10,2-35,0 
mm de diámetro) y folículos vitelogénicos notorios de 
tamaño similar, con mayor número de ovocitos en el 
lado izquierdo (que ocupan la tercera parte de toda la 
cavidad), acompañados de folículos pequeños. El OE es 
casi imperceptible. El útero tiene una forma tubular con 
paredes gruesas y vascularizadas. Cérvix abierto.

Figura 6. Sistema reproductivo de una hembra de S. armata en desarrollo, 
madura tardía de estadio III.

Estadio IV: Preñada (maduro) - (G) temprano

Se identificaron 2 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas fluctuaron entre 88,4 y 101,5 cm. En 
la figura 7, hay una diferenciación entre OVI-S, ostium y 
GO. OVI-P poco visible. GO totalmente desarrolladas. 
OE poco visible. Ovarios (longitud: izquierdo 45,5-85,5 
mm, derecha 51,6-55,1 mm) con ovocitos (diámetro: 8,0- 
10,5 mm) y folículos posovulatorios. Úteros distendidos y 
vascularizados con óvulos. Aún no presentan embriones. 
Cérvix poco abierto.

Figura 7. Sistema reproductivo de S. armata hembra preñada, madura 
temprana de estadio III.

Peña-Cutimbo et al.
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Sistema reproductivo masculino

El sistema reproductor masculino de S. armata 
presenta un desarrollo pareado (lado derecho e 
izquierdo) y visualmente muestra un desarrollo testicular 
asimétrico. El testículo izquierdo (longitud: 30,0-108,3 
mm) se observa más grande que el derecho (longitud: 
24,7-100,1 mm). Luego de realizar la prueba de Shapiro-
Wilk y la prueba de homogeneidad de varianza, se realizó 
una prueba t-Student y se obtuvo un p-valor = 0,0497 
al nivel de significancia del 5 % (p < 0,05). Se obtuvo 
un resultado ligeramente menor, pero demuestra una 
diferencia estadísticamente significativa entre el tamaño 
del testículo izquierdo y derecho.

Estadio I: juvenil (inmaduro) - (B) tardío

Se identificaron 2 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas flucturaron entre 47,00 y 50,2 cm. En 
la figura 8, los testículos (longitud: izquierdo 30,00-42,9 
mm; derecho 24,7-30,3) se encuentran en forma de pliegue 
y el OE cubre todo el testículo. El conducto deferente 
(CD) se observa como una línea blanca translúcida y no 
se distingue del epidídimo. La vesícula seminal (VS) es 
pequeña pero distinguible. Los gonopterigios (también 
conocidos como «claspers») no sobrepasan las aletas 
pélvicas, no están calcificados, sin rotación, sin moretones, 
sin presencia de semen y rifiodón cerrado.

Figura 8. Sistema reproductivo de S. armata de un macho juvenil 
inmaduro tardío de estadio I.

Estadio II: subadulto (inmaduro) - (C) temprano

Se identificó 14 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas fluctuaron entre 54,2 y 80,5 cm. En la 
figura 9, los testículos (longitud: izquierdo 38,3-69,1 mm; 
derecho 27,3-65,7 mm) delgados parcialmente lobulados 
y cubiertos por OE. CD se observa como una línea blanca 
y translúcida, ondulado inconspicuo y sin distinción del 
epidídimo. VS pequeña pero distinguible. Gonopterigios 
no sobrepasan las aletas pélvicas, no están calcificados, 
sin rotación, sin moretones, sin presencia de semen y 
rifiodón cerrado.

Figura 9. Sistema reproductivo de S. armata macho subadulto inmaduro 
temprano de estadio II.

Estadio II: subadulto (inmaduro) - (D) tardío

Se identificaron 12 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas fluctuaron entre 68,5 y 100,7 cm. En 
la figura 10, los testículos (longitud: izquierdo 52,7-104,8 
mm, derecho 40,9-100,1 mm) se observan parcialmente 
voluminosos y lobulados. OE insignificante, poco visible. 
CD ondulado de forma conspicua y se puede observar 
cierta diferencia con el epidídimo. Saco espermático (SC) 
diferenciados del sinus urogenital. Es visible la cabeza 
del epidídimo y el pliegue pregerminal en los testículos. 
Gonopterigios parcialmente calcificados, con rotación, 
presencia de moretones, presencia de semen y rifiodón 
abierto.

Figura 10. Sistema reproductivo de S. armata de un subadulto inmaduro 
tardío de estadio II.

Estadio III: adulto (maduro) - (E) en desarrollo

Se identificaron 3 individuos pertenecientes a este 
estadio. Las tallas fluctuaron entre 98,2 y 100,6 cm. En la 
figura 11, los testículos (longitud: izquierdo 92,2-108,3 mm, 
derecho 65,9-90,3 mm) están completamente lobulados, 
vascularizados y de mayor tamaño al estadio de subadulto. 
OE insignificante pero visible. CD completamente ondulado 
y conspicuo, diferenciado totalmente del epidídimo. Con 
cabeza de epidídimo notorio. SC diferenciados del sinus 
urogenital. Gonopterigios plenamente calcificados, con 
rotación, presencia de moretones, presencia de semen y 
rifiodón abierto.

Biología reproductiva en soporte de la conservación: primera descripción de algunos estadios reproductivos del 
angelote chileno Squatina armata (Phillipi, 1987) 
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Figura 11. Sistema reproductivo de S. armata de un macho adulto 
maduro en desarrollo de estadio III.

Discusión
En los últimos años se ha visto una alarmante 

preocupación por la conservación de los elasmobranquios 
y su gran diversidad enfrenta numerosas amenazas 
a pesar de su importancia ecológica. Desde 1970 la 
abundancia mundial de elasmobranquios oceánicos ha 
disminuido en un 71 % debido a un aumento de 18 veces 
la presión pesquera (Pacoureau et al., 2021). Además, se 
han hallado ingesta y enredos con plásticos (Parton, 2020; 
Morgan, Hutchinson y Gaion, 2021; Pinho et al., 2022; 
Afonso y Fidelis, 2023) e incluso contaminantes en sus 
tejidos (Bordbar et al., 2023; Martins, Costa y Bianchini, 
2020; Weijs et al., 2020). Por otro lado, las características 
de historia de vida como edad, crecimiento lento, baja 
fecundidad, maduración sexual tardía, alta longevidad 
y largos periodos de fecundación (Hoenig y Gruber, 
1990) convierten a los elasmobranquios en organismos 
vulnerables (Barría y Colmenero, 2019). En ese sentido, 
el estudio de la biología reproductiva de S. armata es 
un paso importante para mejorar la comprensión de su 
riesgo de extinción, ya que en este aspecto posee escasa 
información. De esta manera, este estudio es uno de los 
primeros que describen los estadios reproductivos de 
elasmobranquios en el Perú y el primero de S. armata.

Diversos estudios de biología reproductiva en tiburones 
utilizan altos números de ejemplares, como los realizados 
por Galván-Tirado, Galván-Magaña y Ochoa-Baéz (2015); 
Fujinami et al. (2017); Tagliafico, Rangel y Broadhurst 
(2017); Soto-López et al. (2018); Macías-Cuyare, Tavares y 
Oddone (2020), y Wu et al. (2020). Estos estudios abarcan 
periodos de muestreo mayores a un año, con la finalidad 
de colectar todos los estadios reproductivos (inmaduro, 
maduro, grávido) de acuerdo con aspectos externos. 
En este caso, el periodo de colecta duró 13 meses y se 
adquirieron determinados ejemplares, dado su alto valor 
comercial en el norte peruano (Córdova-Zavaleta et al., 
2014, 2022; Gonzalez-Pestana et al., 2016; Ministerio de la 
Producción, Produce, 2014). Por lo tanto, la información 
dada en este estudio debe ser tomada con cautela, ya 
que no se obtuvieron todos los estadios. Sin embargo, es 
importante destacar que la falta de neonatos, hembras 

con crías o machos muy desarrollados podría ser una 
señal positiva, lo que indica que los pescadores no están 
capturando angelotes en estos estadios. Asimismo, se 
recalca que la identificación de estadios para estimar 
parámetros reproductivos clave como la talla media de 
madurez (L50), la tasa y la frecuencia de reproducción 
son fundamentales para la sostenibilidad de las especies 
(Morgan, 2008).

Por otro lado, la variabilidad temporal y espacial de los 
factores ambientales a lo largo del tiempo de la colecta 
de determinados estadios del angelote chileno también 
puede influenciar en la maduración (Moura et al., 2014; 
Ward-Paige et al., 2014). Aunque para este estudio no 
se tomaron datos ambientales, la variabilidad de las 
áreas de pesca son distintas: zonas costeras e islas (por 
ejemplo, Islas Lobos de Tierra) y pueden condicionar la 
maduración de los individuos. Asimismo, Zimmermann y 
Jorgensen (2017) mencionan que el uso de artes de pesca 
puede influir en la obtención de peces con determinados 
estadios reproductivos, lo que se relaciona con el tamaño 
corporal (Tsoukali et al., 2016). Sin embargo, hacer uso de 
individuos provenientes de la pesca artesanal representa 
una oportunidad para obtener material biológico. 
Este puede proporcionar información valiosa como 
lo presentado por Campos-León et al. (2022), quienes 
analizaron una hembra de S. armata preñada, capturada 
incidentalmente en redes de enmalle de fondo en el sur 
del Perú, con la cual se pudo describir por primera vez 
embriones de esta especie.

Durante nuestro estudio pudimos observar una 
hembra de estadio IV (temprano) sin desarrollo de 
embriones. Por otra parte, Campos-León et al. (2022) 
clasifican una hembra de S. armata preñada de estadio IV 
(utilizando la escala de Osaer et al., 2015), donde encontró 
seis embriones de apariencia similar al de un adulto y 
con presencia de saco vitelino externo e interno. Aunque 
Campos-León et al. (2022) no lo menciona textualmente, 
se trataría de una hembra de estadio IV (tardío) por la 
presencia de embriones desarrollados. Pese a no obtener 
todos los estadios para hembras y machos en este 
estudio (3 estadios de 5 para ambos), de acuerdo con las 
observaciones macroscópicas S. armata posee un tipo de 
reproducción vivípara aplacentada con saco vitelino como 
fuente de alimento (lecitotrofia), lo que caracteriza a la 
familia Squatinidae (Capapé et al., 2005; Ebert et al., 2014). 
De igual manera, recomendamos contar con un periodo 
de muestreo más extenso, ampliar las zonas de colecta 
para obtener una mayor probabilidad de encontrar más 
estadios reproductivos, e incluir ejemplares provenientes 
de cruceros científicos (con la probabilidad de encontrar 
neonatos y maduros grávidos) y así completar los estadios 
reproductivos de S. armata.

Hasta el momento se han descrito oficialmente dos 
especies del género Squatina en el OPO, S. armata y S. 
californica (Cañedo-Apolaya et al., 2021; Compagno, 1984; 

Peña-Cutimbo et al.
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Fischer et al., 1995; Weigmann, 2016). De las dos especies, 
S. californica es quien posee más información publicada 
en el OPO. A pesar de que S. armata es una especie en 
«Peligro Crítico», posee escasa información biológica y 
ecológica. En ese aspecto, este estudio contribuirá con 
conocimiento científico a esta importante especie para la 
región y brinda una línea base para futuras investigaciones 
de biología reproductiva de tiburones en el Perú. 
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