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RESUMEN 

En el presente estudio se analizaron Jos datos rcr.istrados a 
través del estudio biol6gico realizado sobre las especies de cama 
r6n blanco Penaeus occidentalis Burkenrond, Penncus stylirostris
Stimpson )' Jlonncus vanna:ne1 Boone, en la secc16n 1nter1or Je! Gol 
fo de Nicoya, Costa Rica (lOºN y 85°0), durante el período de fe7 
brero de 1982 n febrero de 1983. 

La informaci6n se obtuvo por medio de muestreos reaJi:ados -
en cada una de las localidades previamente establecidas en el 6rea 
de invcstigaci6n y a trav6s de los reportes de pesca provenientes 
do los pescadores nrtcsnnnles autorizados para pcscnr cm'lar6n en 
el Golfo. 

Se analizaron los resultados de las mediciones mcnsuale~ so
bre temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, prccipitaci6n plu-
vial y cornposici6n porcentual del sustrn.to en gravas, nrcnns y 1 i 
mos; asimismo, los resultados obtenidos sobre abundancia y distrT 
buci6n de Jns especies, distr1buci6n de frecuencias por loniitud~ 
estadios de madurez gonftdica, capturas y esfuerzo de pesen. Se -
realizaron también estimaciones sobre el volu~en potencial del re 
curso, en el 6rea de estudio y sobre el Índice de crcciniento de
lns especies f. occidentnlis y f. stylirostirs. 

Tomnndo en cuenta el nGmero de individuos y la biomasn; en -
releci6n con las capturas de camar6n obtenidas mediante urr11stres 
con chinchorro en las locnlidndes establecidas en el (tren de estu 
dio, se determin6 que el recurso de camar6n blanco est6 constituT 
do por 69.4St de Penaeus stylirostris, 27.80 de Penaeus - 7 
occidentalis y 2. 74\ de Penacus vannamei. La distr1buc16n de las 
especies no fue la misma para todas las lírcas de la secci6n interior 
del Golfo de Nlcoyn. La especies P. occidentalis fue la más abun
dante desde Cflornes hasta la altura-de Manzanillo. Desde f.Janznni-
llo hacia el interior, hasta la desembocadura del Río Tel!lpisque, -
la especie dominante fue P. stylirostris. La especie P. vnnnnrnei 
no fue significativa en cr 6rcu de estudio. -

Se hace mcnci6n que este trabajo es una contribuci6n al cono
cimiento de lu distribuci6n y abundancia de las especies menciona
das y al conocimiento de la pesquería artesanal del camar6n y a la 
bGsqucda de su 6ptimo desarrollo 



A. INTRODUCCION 

La utiliznci6n racional de los recursos naturales, por parte 

de los gobiernos de la mayoría de los países en vías de desarro

llo, representa un paso muy importante para resolver los proble

mas de alimcntnci6n de los pueblos. 

En el caso de Costa Rica, no solamente se trata de aprove

char un recurso valioso como lo es el camar6n con su alto valor 

nutritivo; sino que ndcm&s se lograr~a crear mayores fuentes de -

trabajo y de divisas, lo que pcrmitir~a que importantes comunida

des pesqueras y el país se beneficien mejorando su nivel de vida. 

Otro aspecto no menos importante, es que la pesen artesanal 

de camar6n contribuiría a la diversificaci6n de la pesquería ar

tesanal, haciendo con ello que ln, prcsi6n de pesen sobre las csp! 

eles tradicionnlmente cxplotadns disminuya y de esta manera deja~ 

do descansar y recuperar a las poblaciones de peces que son obj! 

to de una nlta presi6n de pesen. en el Golfo de Nicoyn. 

Es por ello, que, como parte del desarr~llo pesquero inte-

gral, se considera de vital importancia aprovechar racionalmente, 

los recursos pesqueros, aGn en zonas donde ln captura de ciertas 

especies ha sido regulada, 

El Golfo de Nicoyn con un área de 1,500 kil6metros cuadra-

dos aporta un SO\ del total de la pesen en el Litoral Pacífico -



.2 

Costarricense. La zona de estudio que nos ocupo posc6 un área 

de SOO ki16mctros cuadrados y fue vedada para la pesca con redes 

de arrastre desde 1975; sin que n la fecha se hayan evaluado los 

efectos o resultados de la veda. 

Es por cllo,quc se considera que el presente trabajo, scr6 

una contribuci6n Útil para la plnnificnci6n y desarrollo de la -

pesca, en el área mencionada. 
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B. OBJETIVOS 

1, OBJETIVOS GENERALES 

· Contribuir al conocimiento sobre la distribuci6n, abundancia 

y aprovechamiento de las especies de cnmar6n blanco -(Pcnacus 

occidcntalis¡ Pcnncus 'stylirostris y Pcnacus vanrtamci) en el Gol· 

fo de Nicoya, 

Z. OBJETIVOS ESPECIF!COS 

2,1 Determinar las posibilidades de aprovechamiento racio-

nal de un recurso valioso como el camar6n, mediante un método ar

tesanal de pesca, en una zona vedada, 

2.2 Procurar la obtcnci6n de proteína animal do alto valor 

nutritivo, mayores fuentes de trabajo y divisas, elevando el ni·· 

vel de vida de los pescadores y del país en general, 



.4 

C. ANTECEDENTES 

Trabajos científicos sobre la ictiofauna del Golfo de Nicoyu 

y sobre otros recursos de importancia pesquera, como lo son los 

camarones y los moluscos, son pocos los que se han rcalizndo, 

Entre esos estudios que pueden ser considerados como antccc

dcntcs b~sicos para el conocimiento de los recursos pesqueros del 

Golfo de Nicoyn, se encuentran: 

Bravo, B. (1979); Dnrtcls, C.E. (1981); Campos, J,A. (1983); 

Carranza y Chac6n (1977); Stcvonson, D. (1978); Stcvcnson y V{-

quez (1978); Stcvcnson y Carranza (1978); Stcvcnson, D. (1979); -

Stcvcnson, D. (1981); Ucmura, Y (1983), 

Ln pesca de camnr6n blanco (Pcnncus occidentnlis, Pcnocus 

stylirostris y Pcnncus ·vartnnmci) en el mar Pacífico Costarricen-

so, se inici6 alrededor del afio de 19Z4, siendo el Golfo de Nico

ya qui'Z.~s la zona exclusivo de pesca. En ese cntoccs ln activi

dad se realiz6 cen artes de pesca manuales y rudimentarias, opcr~ 

das desde la costa (Bravo, 1979). Fue necesario que transcurrie

ran veinticinco afies para que con la introducci6n por primera vez 

de la red de arrastre, as{ como la llegada de familias con expc-

riencia en pesca y el avance tccnol6gico, se produjcr:1n los cnm 

bios que hicieron posible el inicio de la pesca industrial de 

cnmar6n. 
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Desde el inicio de la posca de camnr6n blanco en Costa Rica, 

la zona del Golfo de Nicoyn ha sido la principal zona de pesen, 

con un aporte rr.ayor del SO\ de los desembarques totales de camarón 

blanco del Litoral Pacífico Costarricense (Estadísticas, Direcci6n 

de Pesca). 

No solamente en la pesca del cnmnr6n, el Golfo de Nicoya es 

una zona de gran importancia; sino que en el mismo se explotan -

tradicionalmente alrededor do cien especies de peces y moluscos, 

do importancia comercial. 

En el Golfo de Nicoya, operan y tienen su base seiscientas -

embarcaciones de la foto. artesanal, las cuales constituyen un 70\ 

do toda la flota artesanal del Pacífico Costarricense; asimismo, 

setenta y cinco embarcaciones, entre camaTonerns y sardineros, 

operan en la parte exterior del Golfo. 

Alrededor del Golfo y en los islos del mismo, se localizan -

varias comunidades de pescadores, cuyo modus vivendi es Únicamen

te lo pesco. Conscrvadorrunente se estima que diariamente dos mil 

quinientos pescadores trabajan en el Golfo de Nicoyo, obasteciCn

do y entregando sus productos a setenta puestos de acopio y diez 

plantos de proceso e industrializaci~n, ubicadas en el Puerto de 

Puntarenas, que es el principal puerto pesquero del país. 

En el cuadro 1, se presentan los datos sobre la producci6n 

pesquera del Golfo de Nicoyo, poro el período 1968 o 1981¡ not~n-
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dosc que la mayor producci6n fue aportada en orden de magnitud 

por pescado, sardinas y moluscos y por Gltimo los camarones. Asl 

mismo se puede notar que la producci6n global osci16 en el pcrÍo· 

do, nproximndnmcntc entre tres y siete millones de kilogramos. 

Actualmente la producci6n pesquera del Golfo de Nicoyn, tiende a 

disminuir. 



ARO 

l. 968 
1,969 
1.970 
1.971 
l. 97Z 
1,973 
1,974 
1.975 
1.976 
l. 977 
1,978 
1,979 
l. 980 
1.981 

CUADRO 1, PRODUCCION PESQUERA DEL GOLFO DE NICOYA SEGUN DESEMBARQUES REALIZADOS 
POR LAS FLOTAS CAMARONERAS, SARDINERA Y ARTESANAL 

PERIODO 1968 - 1981 

ESPECIE O GRUPO PESCADO CAMARON SARDINA Y MOLUSCOS TOTAL ANUAL 
(Kgrs) (Kgrs) (Kgrs) (Kgrs) 

1.349,961 920,831 883' 638 3.154,430 
1.331,576 545,204 1.863,490 3,740,270 
l. 357 ,290 795. 3Z3 1.969,357 4.121,970 
1.715,827 1.007,182 1,695,821 4.418,830 

l. 777,148. 789,629 Z.348,323 4.915,100 
2.290,010 838, 393 2, 775,867 5.904,270 
3,082,336 841,114 2,739,580 6,663,030 

~.248,845 808,415 3,231,610 7,288,870 

3.471,177 783,886 3,025,337 7 ,280,400 

3.479,623 376,062 2,730,615 6.586,300 

3.316,343 371,143 2,512,084 6,199,570 

3,106,504 626,070 3,7~2,574 S,946,530 

3.572,617 594,956 1.401,497 S,569,070 
2.352,979 798,336 1,993,215 5,143,530 
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C.1. Ca.ractcr~sticas Occanogr6ficas y Ecol6gicas del Golfo de Nicoyn. 

Bl Golfo do Nicoya es un estuario tropical localizado en la 

Costa Pacífica de Costa Rica, nproximndamcnte en los 10 grados l~ 

titud norte y SS grados longitud oeste (Fig, 1), El Golfo de 

Nicoya cubre un 6rcn de 1,500 Km 2 y penetra unos 85 kil6mctros 

en dirccci6n nor-norocstc, con un ancho m~ximo de SS ki16mctros 

en In desembocadura y un promedio de 8 kil6mctros en la parte in 

terna. La mitad norte o sccci6n interior tiene profundidades me

nores de 10 metros, las cuales aumentan desde 20 hasta 200 metros 

en <lirccci6n sur, en lu sccci6n exterior. El fondo del Golfo 

está constituído principalmente por fangos, arenas y árcns roca--

sos (Flg. Z), 

De acuerdo a Petcrson (1960) la oceanografía Física del Gol· 

fo de Nicoyu, es controlada por los vientos y la precipitaci6n, 

caractcriz6ndose por una distribuci6n de lo salinidad muy cambian 

te. Los variaciones de la temperatura media son solamente de 3C 

durante el afio. En lo estoci6n lluviosa (mayo o octubre), ln gran 

cantidad de agua dulce que entra al Golfo diluye el agua de mar en 

la superficie hasta unos 15º"°º• en la cabeza del Golfo donde de·· 

scmbocn el principal río, el R{o Tempisque. Los aguas superficia

les fluyen hacia el mnr abierto, mezcl6ndosc lentamente con el 

agua occ6nicn, lo cual penetra en el Golfo por el fondo. Se da e~ 

tonccs durante esta 6pocn un notable gradiente horizontal y vcrtl 

cal de salinidad. Bn esta estacl6n el Gol fo parece ser un "brazo 

de mar" en t6rminos de salinidad. 



FIG, !, MAPA DB COSTA RICA, MOSTRANDO LA 
UBICACION DEL GOLFO DE NICOYA. 
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FIG, Z, MAPA DEL GOLFO DE NI COY A MOSTRANDO LOS CONTORNOS 
DE LAS PROFUNDIDADES EN BRAZAS. (SOMBREADO MENOS 
DE S BRAZAS, LINEA DE PUNTOS ZO BRAZAS, LINEA 
CONTINUA 100 BRAZAS); LOS TIPOS DE FONDO GYS·ARE 
NA GRIS, GNS·ARENA VERDE, G~~l-FANGO VERDE, RKY--
ROCOSO, SH·CONCllAS, 
TOMADO DE PETERSON, 1960. 
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Murillo (1980), ha discfindo un modelo de circulaci6n de lns 

corrientes de marea, en siete puntos del Colfo de Nicoya (Fig. 3). 

Dol mismo se infiere que el movimiento de lns masas de agua que -

entran al Golfo de Nicoya, es más nscntuado en la orilla oriental 

y el movimiento de las masas de agua que salen del Golfo es mnY?! 

mente notable en la orilla occidental. 

Bl promedio de amplitud de las marcas en el Golfo de Nicoya, 

alcanza 2.25 metros, produciendo fuertes corrientes de entrada y 

salida (Pctcrson, op. cit.). 

Siendo el Golfo de Nicoya un estuario que recibe nutrimentos 

desde el continente y donde las condiciones de temperatura y la -

mezcla de agua oceánica con agua dulce son 6ptimas, el mismo tie

ne una alta productividad primaria (K. Gocke comunicaci6n perso.-

nal, 1979). Otro factor importante es la alta concentraci6n de 

manglares que lo rodean, los cuales son fuentes de detritos orgá

nicos y 6reas de cría para muchos orgnnismos marinos. 

C.2. Precipitaci6n Pluvial y Otrns Fuentes de Agua Dulce 

Los principales cursos de agua que se vierten en el Golfo 

son: Bl Río Tempisque en la cabeza del Golfo; el R~o Barranca y 

El Grande de T6rcoles en la Costa Oriental, al sureste de Puntar~ 

nas. Hay tambi6n cierto número de cursos de agua mtís pequen.os y 

arroyos que descargan sus aguas en el Golfo. La descarga del R!o 

Tempisque sigue muy de cerca el r6gimen estacional de la precipi

taci6n. 



FIG. 3. MAPA MOSTRANDO LAS CORRIENTES DB MAllEA EN 
SIETE PUNTOS DBL GOLFO DE NICOYA. 
TOMADO DE MURILI.O, 1981. 
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Las lluvias influyen r~pidamcntc durante un pcr~odo muy bre

ve en el caudal de los r~os: los arroyos y cursos de agua más pc

quefios, en el corto intervalo de una a dos horas, cambian desde 

una situaci6n de sequ~a a la de crecida, disminuyendo casi tan r! 

pidamentc como crecieron, 

Petcrson (op. cit.) cstim6 la contribuci~n de la prccipita-

ci6n pluvial sobre la superficie total del Golfo (1,500 km 2) en 

5,670 pies~/segundo. 

En la Fig. 4 y Cuadro 2, se presentan los datos sobre prcci

pi~aci~n pluvial para el periodo febrero de 1982 a febrero de 198~, 

en el Golfo de Nicoya, registrados por el Servicio Metcorol~gico 

Nacional. Fueron notables dos picos de prccipitaci6n en el perío

do analizado, el primero en el mes 'de mayo con 698.80 mm y el se

gundo en el mes de septienbre con 324,70 mm. La temporada lluvio

sa del ano de 1982, fue de grandes variaciones en la precipitaci6n; 

así por ejemplo, en el mes ~e agosto, el cual puede decirse est6 -

en la mitad de la temporada lluviosa, se registr6 una bajísima pr~ 

cipitaci6n. 

Los meses de novienbrc, diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril, corresponden a la temporada soca; raz~n por la cual la prec! 

pitaci~n en esos meses fue muy baja. 



FIG. 4. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA PRECIPITACION 
PLUVIAL EN LA SECCION INTERIOR DEL GOLFO 
DE NICOYA. PERIODO FEBRERO DE 1982 A FE
BRERO DE 1983. 



700 

650 

600 

550 

E 
500 

E 
450 

~ • ;; 400 , 
~ • 300 • o 
ü 
~ 

300 

¡ 
200 ü 

~ • • 200 

'"º 
'ºº 
50 

o 

F M A M J J A s o N o E F 



CUADRO 2, DATOS SOBRE PRECIPITACION TOTAL MENSUAL PARA LA 
ZONA DEL GOLFO DE NICOYA SUPERIOR. PERIODO 

FEBRERO 1982 A FEBRERO 1983 

. . 
Precipitnci6n 

~les Precipi taci6n total mensual en mm. 

Febrero 0,60 

Marzo 26. 70 

Abril 79.40 

Mayo 698.80 

Junio 211.90 

Ji.i.lio 102,40 

ARosto SI. SO 

Sentiembrc 324.70 

Octubre 184.40 

Noviembre IS, 40 

Diciembre 4.10 

Enero o.oo 
Febrero S4.20 
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C.3. Snlinidad 

Do acuerdo a Pctcrson (op.cit.) ln distribuci6n de la salinidad 

en el Golfo de Nicoya, durante la cstaci6n seca (diciembre a abril 

o mayo) difiere de la distribuci6n durante la cstaci6n lluviosa 

(mayo o junio a noviembre). La salinidad en la superficie cst6 -

directamente relacionada con la prccipitaci6n pluvial, alcanzando 

un m&ximo al final de la cstnci6n seca en abril o mayo y cayendo 

a un mínimo al terminar la ostnci6n lluviosa, en octubre o novic~ 

brc. Las variaciones de la salinidad en la superficie son mucho 

mayores en la cstnci6n lluviosa, que en la seca. Durante la cst! 

ci6n lluviosa la diferencia de la salinidad en la superficie, e~ 

trc la cabeza y la desembocadura del Golfo puede ser hasta de 

15°/ 00 , mientras que en la estaci6n seca los diferencias pueden 

ser muy pcquenas, o no existir del todo. 

Aporte de las principales diferencias entre los estaciones -

seca y lluviosa, en la cstnci6n lluvioso hay una varinbilidnd ma

yor a veces de uno semana a otra, en la estructura de la solinidad. 

En lo estnci6n seca la estructura de la salinidad se presenta pr6~ 

ticamentc constante. Durante la ostaci6n lluviosa hay una modifi

cnci6n radical de la salinidad, especialmente en la parte interior 

del Golfo, prevaleciendo un fuerte gradiente hori~ontnl de salini

dad, la cual aumenta desde la desembocadura del Río Tempisque hacia 

la boca, donde la salinidad se aceren a la del ngun de mar. 
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C,4. Temperatura 

La distribucl6n de la temperatura es m~s compleja que la de 

la salinidad, existiendo tambi6n una marcada diferencia cstaci~ 

nnl. · Ln temperatura en la superficie alcanza un máximo hacia fi

nes de la cstaci6n seca como ocurre tambi6n con la salinidad de 

la superficie. 

Los cambios estacionales en la estructura t6rmicn siguen de 

cerca a los de la salinidad; es dccir 1 hay una fuerte cstratific!!_ 

ci6n en la cstnci6n lluviosn 1 pero no en la cstaci6n soca. En el 

curso de ln estaci6n seca, el gradiente t~rmico aparece considcr!!. 

blcmente rcducido 1 especialmente en la parte interior del Golfo. 

Pcterson (op. cit.). 

c.s. Ox~geno Disuelto 

El ox~gcno disuelto tambi6n presenta un r6giMon muy similar 

al de temperatura y salinidad. La variaci6n en la cantidad de 

oxigeno disuelto es muy evidente durante la estaci6n lluviosa e 

insignificante en la cstnci~n seca, Pctcrson (op. cit.), De Vries, 

Me, et al (1981), reportan para el Golfo de Nicoya superior, val~ 

res promedio que van de 5.82 ppm en la cstaci~n seca a 5.58 pp en 

la cstaci6n lluviosa. En el Cuadro ~ se presentan los valores de 

ox~geno disuelto, tanto por estaci6n de muestreo como por el 6rca 

global¡ obscrv6ndosc que los valores determinados para el &rea gl~ 

bal fueron muy similares a los determinados por De Vrios, 



CUADRO 3, VALORES PROMEDIO DB OXIGENO DISUELTO EN ppm., 
EN EL GOLFO DE NICOYA SUPERIOR, PERIODO 

FEBRERO 1982 A ENERO 1983 

Estnci6n de Muestreo Estaci6n Seca Estnci6n Lluviosa 
(N') o2 disuelto (ppm. l o2 disuelto (pp"1.) 

1 6,22 S.98 

2 6,23 S.49 

3 s. 7Z 3, 96 

4 S.84 4.91 

s 4. 49 4,65 

1 a s S.70 s.oo 
(Toda el área) 
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C.6. Carnctcr~sticns do la Pesen Artesanal en el Golfo de Nicoyn 

Trndicionnlmcntc el Golfo ha sido un Jugar popular para ln 

posca, debido a las profundidades y tipo de fondo que tiene, a la 

protccci6n que ofrece contra los vientos, el oleaje y a las vías 

de comunicnci~n que lo circundan. 

fil Golfo soporta muchas especies de importancia pesquera, -

tolos como camarones, moluscos y peces. De acuerdo a Lc6n (1973) 

la mayoría de la fauna ictiol6gicn pertenece n la familia Scianidnc 

(corvinas), peces que cst~n bien adaptados a las condiciones ceo· 

l~gicns del Golfo. 

La pesen en el Golfo de Nicoyn, se caracteriza por ser de 

tres tipos: la pesca industrial y scmindustrinl por ley solamente 

se ejecutan en la parte exterior del Golfo y son realizadas por 

las flotas sardinera y camaronera, respectivamente. La pesca ar· 

tcsannl se realiza en todo el Golfo, principalmente en la sccci6n 

interior, tanto en las orillas de ln costa como en las islas que 

allí existen. La pesca artesanal en el Golfo se realiza utiliza~ 

do tres artes de pesen: el "trasmallo", la cuerda y la línea. 

Los tres artes de pesca son operados manualmente. 

C.6.1. Actividad Pesquera del Golfo de Nicoya 

El Golfo <le Nicoya soporta una activi<lad pcs<¡uera intensa. 

Los datos actuales indican que aproxima<lnmente 3SO lanchas, 500 

botes a remo o con motor fuera de borda, 400 trasmallos, 4SO cuc! 
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das, 450 líneas y un totnl de 2,500 pescadores realizan la acti

vidad pesquera artesanal en todo el Golfo (Estndística Dirccci6n 

de Pesca). 

Lo producci6n o captura total dcscmborcnda del Golfo de Ni

coya, para el período 19821 fue de 3,993.30 toneladas m6tricas, 

de las cuales 2 1 395,45 toneladas fueron producto de la flota ar-

tes anal. 

Este volumen representa un 60\ de la producci6n total del 

Golfo de Nicoyn y un 27\ de la producci6n total del litoral pací

fico costarricense, (Estadísticas Dirccci6n de Pesca). 

C.6.2, Principales Centros de Acopio en el Golfo de Nicoya 

Dl puerto pesquero m6s importante en el Golfo de ?licoya y en 

el país, es Puntarcnas, llay muchos otros sitios alrededor del Go! 

fo, donde se desembarca el producto de la flota artesanal como son: 

Jicaral, Puerto Thiel, San Pablo, Puerto JesGs y Puerto Moreno, en 

la orilla occidental del Golfo y Puerto N(spero, Manzanillo, Costa 

de Pájaros y Chomes en la orilla oriental del Golfo. 

Entre ellos, los sitios do la costa oriental tienen mejores y 

más cortas las vías de comunicaci6n con los Mercados de la Meseta 

Central (San Jos6, Alajucla, Hcrcdia y Cartago) y entonces se ca-

ractori~an por una mayor actividad pesquera. 
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Además de los pescadores que viven y desembarcan en estas e~ 

munidadcs, hny muchos pescadores que viven y pescan en las islas 

del Golfo, llevando su pescado n Puntnrcnas o a los otros sitios 

(puestos de compra) en la costa del Golfo, 

1: Período de enero a noviembre, 

La flotn pesquera artesanal que opera desde el Puerto de Pu~ 

tarcnas tiene un carácter distinto a la flota que se encuentra en 

la costa y las islas del Golfo, La mayor parte de las cmbarcaci~ 

ncs que pescan con línea, así como las lanchas trasmallcras m&s • 

grandes, son de Puntarcnas, mientras que la mayoría de las pesca· 

dores que pescan con cuerda viven en las islas y en la costa, de· 

sembnrcando su producto fuera de Puntarcnas. 

C,7, Especies ComGncs Explotados por lo Flota Artesanal en el 

Golfo de Nicoya 

Las especies explotadas artesanalmente en el Golfo, suman -

alrededor Je cien (Anexo 1). Esta característica hace que el Go! 

fo de Nicoya sea reconocido como una zona de gran riqueza y diveE 

sidnd. 

Los especies de mayor importancia en la pesquería artesanal 

son las corvinas, la macarelo, tiburones, robalo y pargo de lama~ 

cha, entre otras. 
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D. AREA DE ESTUDIO 

D.l. Ublcoci6n do las localidades de Muestreo 

So establecieron cinco localidades de muestreo en el 6rca 

de estudio, tal como lo muestra la (J:ig. S). Lo localidad uno 

(bajos de Chames) y dos (bajos de Manzanillo), cst6n ubicadas en 

la po1·tc oriental del Golfo. La localidad tres (bajos de Isla 

Toro), está localizada en la porte interior del Golfo, directa-

mente en la doscmbocnduro del R~o Tempisque, Las localidades 

cuatro (bajos de Puerto JcsGs e Isla Chira) y cinco (bajos de Is 

la Berrugatc), se ubicaron en la parte occidental del Golfo. 

Se establecieron cinco localidades de muestreo, porque las 

mismas abarcaban completamente el área de actividad dcsnrr·ollnda 

por los pescadores de las cinco principales comunidades pesque-

ras ubicadas en lns m6rgcncs del Golfo interior. 

D.1.2. Localidad Uno (Bajos de Chames) 

Se encuentra ubicada frente a la comunidad de Chames, apr~ 

ximndamentc a 500 metros fuera de la costa y a 10 kil6mctros al 

noroeste de Puntarcnus. 

Se caracteriza esta zona por presentar profundidades meno· 

res a 10 metros, con fondos constituidos principalmente por are· 

nas y por recibir la influencia directa de las condiciones occun~ 

gr~ficas de ln sccci6n exterior del Golfo de Nicoya, 
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D.1.3. Localidad Dos (Bajos de Man:.anillo) 

Se encuentra ubicada ligeramente el noroeste de la comunidad 

de Manzanillo, a unos 5 kil6metros de la costa y a 30 ki16metros 

de Puntarenas. Se caracteriza esta zona por presentar profundid~ 

des menores de S metros, con fondos constituidos por arena y lo-

dos. Est6 mds protegida que la de Chames, ya que está ubicada C,!! 

trc la Isla de Chira, por el lado occidental y la ensenada de Ma,!! 

zanillo en el lado oriental. 

D.1,4. Localidad Tres (Bajos de Isla Toro) 

Se localitn frente a la comunidad de Puerta N~spcro, alrede

dor de Isla Toro, a unos 500 metros de la costa, Las profundidn· 

des en esta &rea son menores de 5 metros, con fondos compuestos • 

principalmente por arenas y lodos, 

Se caracteriza por estar ubicada en la propia desembocadura 

del Río Tempisque a una distancia de 48 kil6netros al norte de 

Puntaronas. 

Esta localidad recibe directamente la influencia del Río Tem

picsque y menor influencia occ6nica, En este luear el Golfo tiene 

un ancho de 2 kil~metros y es la parte tcnninal del mismo 
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D.1.s. Localidad Cuatro (Bajos de Puerto Jcs6s e Isla Chirn) 

Se caracterizo por estar ubicndn en una zona scmiccrrnda y 

muy protegida. Limitada por la Isla de Chira por el lado orlen· 

tal y con la costa en el lado occidental. Se localiza frente a 

la comunidad de Puerto JcsGs, aproximadamente a 40 ki16mctros al 

noroeste de la Ciudad de Puntarcnas. Las profundidades que pre· 

scntn, son menores de S metros y sus fondos cstfin constituidos • 

por arenas, lodos y abundante materia org6nica. 

D.1.6. J.ocnlidnd Cinco (Bajos de Isla Bcrrugatc) 

Se caracteriza por estar ubicada en los alrededores de la 

Isla Berrugatc y porque presenta tnmbi6n, caractcrísticns de un 

ambiente scmicerrndo. Las profundidades de cstn zona son meno·· 

ros de S metros, sus fondos est6n constituidos principalmente 

por lodos y en menor grado por arenas. Se ubica aproximadamente 

o 34 kii6metros al noroeste de Puntorenns, en la orilla occiden· 

tal media del Golfo. 



FIG, 5, MAPA DBL GOLFO DB NICDYA MOSTRANDO BN 
NUMBROS LA UBICACION DE LAS ESTACIONES 
DE MUESTREO 
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E. MATERIAL Y METO DOS 

Con intervalo de quince días naturales, cada localidad fue 

muestreada dos veces al mes. El muestreo se realiz6 en funci6n 

de los marcas y siempre se trabaj6 en condiciones de 11 bajamar11 

(desde 11 horas antes de completar la vaciante hasta 11 horas de 

creciente), debido a que los lugares de muestreo deben ofrecer C! 

pacios o "bajos" descubiertos donde los botes y hombres puedan m! 

niobrar adecuadamente, 

Se dispuso de un tiempo máximo promedio de tres horas para 

hacer el muestreo, El área total de estudio cubre aproximadnmcn· 

te 510 km 2 • Las profundidades en que se trabaj6 son pcqucnas oscl 

landa entre O.S a 2.S metros. El muestreo y la colecta de cspcc! 

menes se hizo siempre de noche, debido a que las especies, objeto 

de estudio, mantienen esta conducta. 

B. l. Operaci6n de Muestreo en el Campo 

El muestreo consisti6 en ln colecta de muestras de camar6n 1 

ngun y sedimentos, así como la medici6n de ln temperatura del 

agua, oxígeno disuelto y modici6n de profundidades. Para llegar 

a los lugares de muestreo, el traslado se hizo en un bote con mo

tor fuera de borda. 
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B.1.2. Colecta de Muestras de CamarcSn 

La colecta de las muestras de cnmar6n, se hizo utilizando el 

arte de pesca denominado "chinchorro de barrer" (Fig. 6). Este 

arte de pesca presenta las siguientes características: 

Longitud 

Al tura 

so 
3 

metros 

metros 

Luz de malla 4,S centímetros 

Longitud de la bolsa S metros 

E.1.3. Diseno y Armadura 

El chinchorro fue disonado y armado con el mismo tipo de pa

fio utilizado por los camaroneros arrastreros. Pose~ una r~lingn 

de fondo de cuerda de polietilcno de un centímetro de grosor, con 

plomos de 100 gramos de peso y una relinga superior con boyas ci

líndricas de polivinil de 6 x 6 centímetros. 

La armadura de dicha red fue la siguiente: cada tramo tiene 

cuatro mallas y cada siete tramos hay una boya. Igual dlstribu

cicSn guardan los plomos. Las nlas esttin armadas con un 11 cmbnndc11 

de 75\ y al centro un 50\. La bolsa tiene una boca igual a la a! 

tura del chinchorro y de igual malla a este. En el extremo final 

de la bolsa, tiene una cuerda que permite cerrarla y abrirla cua~ 

do se requiera. En cada extremo del chinchorro, est& relingado -

un cn16n (palo de madera) de 1.6 metros de altura por 4 centíme-



FIG, 6, ESQUEMA TIPICO DE UN CHINCHORRO DE BARRER, 
UTILIZADO EN LA PESCA ARTESANAL DEL CA!>IARON 
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tros de grueso, A cada cal6n va unido un cabo de polictileno de 

un cent!mctro de grueso por 25 metros de longitud, 

E.1. 4. Maniobra de Pesen 

La maniobra con esto arte de pesca 1 consiste en utilizar un 

bote de madera, a remos, de S metros de eslora por 1 metro de ma~ 

ga, el cual tiene en la popa una plataforma de 1x1 metros, So· 

bre esta plataforma se aduja el chinchorro, Seguidamente se eje· 

cuta la opcrnci6n de pesca o lance, realizada por cuatro pescado· 

res, Se empieza el lance n una profundidad de un metro aproxima· 

damentc donde un pescador se queda sujetando el cabo de un extra· 

mo del chinchorro, mientras los otros pescadores en el bote calan 

la red describiendo un semicírculo, Un pescador hala la relinga 

inferior a ras del suelo y el otro hala lo relinga superior evi-· 

tondo que 6sta se sumerjo, de manera que mediante estos dos moni~ 

brns, los especies atropadas no escapen. Se hola la red hasta S! 

carla por completo del agua y luego se recoge la capturo que est6 

atrapada en la bolsa. Cada lance tiene una cluraci6n promedio de 

~O a 60 minutos, dependiendo de los condiciones del lugar de tra

bajo. La maniobro se repite tantas veces como lo permito las 

mareas. 
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B.1.S. Colecta de Muestras de Agua 

Las muestras de agua se colectaron a profundidades tic 1 a 

l.S metros. Se utilizaron botellas pl&sticas de un litro de cnp~ 

cidad, las cuales se sumergieron tapadas y a la profundidad mcn-

cionada, se les quitaba la tapa para que se llenaran. l.ucgo las 

muestras se preservaron a la sombra, hasta llegar al laboratorio 

para la dctcrminaci6n de salinidad. 

E.1.6. Colecta de Muestras de Sedimentos 

Las muestras de sedimentos fueron colectadas utilizando un 

tubo galvanizado de o.s metros de longitud por 8 centímetros de -

di6mctro con un dispositivo tipo 6mbolo. El tubo se introdujo en 

el fondo a prcsi~n hasta obtener lns muestras necesarias. Las 

muestras fueron colocadas en bolsas pl~sticas y trnslndndns al ln 

boratorio para la dcterminaci6n porcentual de gravas, arenas y 

limos. 

E.1.7. Medici~n de Temperatura 

En cada localidad se toma ron mediciones de In tcmperntura 

del agua. Se rcgistr~ en profundidades de 1 a 1.5 metros, en fo~ 

mn dircctn, utilizando pnrn ello un aparato YSI modelo 57 (mcdl-

dor de ox~geno y temperatura). 
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B.1.8. Mcdici6n de Oxígeno Disuelto. 

El oxígeno disuelto fue medido con el oxímctro YSI modelo 

57 1 a profundidades que oscilaron entre 1 y 1.S metros. El rcgi.! 

tro de ln cantidad de oxígeno disuelto, se obtuvo en partes por -

mi!l6n (ppm). 

D.1.9. Mcdici6n de Profundidades 

La mcdici6n de las profundidades se rcaliz6 con una sondclc

za provista de plomada en un extremo y marcada cada medio metro. 

B. z, Análisis de Laboratorio 

B.2.1. Dcterminaci6n de Salinidad 

La dctcrminaci6n de la salinidad de las muestras de agua, se 

rcaliz6 mediante el método conductiv!metro (Rosales Hoz, 1980), 

Se utiliz6 en estas determinaciones un aparato s~c-T matcr modelo 

33 (Ycllow Sprlng Instrumcnts, Co; !ne), y los valores se expresan 

en partes por mil. 

E.2.2. Determinaci~n de la Composici6n Porcentual de los Scdlme~ 

tos en Gravas. Arenas y Limos 

El análisis de las muostras de sedimento fue 11grueso 11
, pues 

cspec~ficamente interesaba determinar la composici~n porcentual ~ 
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del sedimento en gravas, arenas y limos, en las diferentes loen!! 

dados de muestreo. 

Las muestras de sedimentos se secaron en una estufa a una 

temperatura de 80°C. El tamizado de las muestras se rcaliz6 con 

los tamices con diámetro de malla de 2.00 mm y 0.0625 mm, corres

pondiendo n gravas, aquellas partículas cuyo diámetro fue mayor a 

2,00 mm. Las partículas de arena fueron aquellas cuyo di6mctro 

fue menor de 2.00 mm y mayor de 0.0625 mm. Los limos fueron aqu~ 

llas partículas con diámetros menores de 0.0625 mm. 

n.3. Análisis de las Muestras de Camar6n 

De las muestras de camar6n colcctndas, se rcaliz6 la idcnt! 

ficaci6n taxon6mica, se rcgistr6 la medida de la longitud en mil! 

metros, el peso individual en gramos, la proporci6n de sexos y 

los estadios de madurez gon~dica de las hembras, 

Para la medici6n de las longitudes se utiliz6 una tabla con 

escala milim~trica, disenada para tal fin, El peso fue registra· 

do en una balanza granataria con aproximaci6n de escala hasta d6· 

cimas de gramo. La determinaci6n de los estadios de madurez gon! 

dica de las hembras, se hizo con base en la clasificac16n de Ra·· 

fael Malina {comunicaci6n personal, 1982), 
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B.3.1. Distribuci6n y Abundancia 

En el presente caso, el 6rea objeto de estudio, es un habi

t6culo que ofrece, sin soluci6n de continuidad, condiciones apro

piadas para la presencia de los organismos. Una de las formas 

m&s comunes de indicar el grado de abundancia de uno poblaci6n,cs 

exponiendo su tamafio poblacional en relaci6n a cierta unidad de 

espacio o volumen, es decir, a trav6s de la densidad poblacionnl 

(Rnbinovich, 1980). La cstimaci6n de la abundancia de las espe

cies de camar6n blanco, se hizo con base en los datos generados -

mensualmente sobre el nGmcro total de individuos de cada especie, 

que se obtuvo en los arrastres con chinchorro en un &rea dcf inida. 

B,3.2. Proparci6n de Sexos 

La proporci~n de sexos se realiz6 mediante la idcntificaci6n 

y observaci6n visual directa del petasmn en machos y rudimento 

del pctasma en hembras. Se torn6 como guía para la dcterminaci6n 

del sexo, el trabajo de Loesch y Avila (1964) y P6rcz Farfo:nte • 

(1970). 

B.3.l. Tallas Promedio Mensuales 

La talla promedio mensual fue calculada para las especies 

Pcnacus strlirdstris y Penacus ·dcc'idcntalis, para el período fe·· 

brero-novicmbre de 198~. Sobre la especie Pcnaeus·vánnamci 
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los datos obtenidos fueron tan escasos, que no permitieron hacer 

el an&lisis correspondiente. 

En el c&lculo de la talla promedio, se utiliz6 el método el! 

ve de cálculo de la media (Spicgel, 1976). Este método es adccu~ 

do y se aplica siempre que los datos sean agrupados y los interv2 

los de clase sean de igual tamano. 

Los datos sobre las tallas promedio, se representan mediante 

polígonos de frecuencia. 

E.3.4. Distribuci6n de Frecuencias por Longitud 

Al igual que en el an61isls de las tallas promedio, para la 

distribuci~n de frecuencias por longitud, solamente hubo datos v! 

lides para las especies de E_.' stylirOstris y f• ·ac:cidcntalis. Oc 

ambas especies mensualmente se rcgistr~ la longitud total de los 

individuos para el período comprendido entre febrero y noviembre 

de 1982. Los datos de distribuci6n de frecuencias por longitud -

se agruparon y su frecuencia se analiz6 en intervalos de cinco m! 

lÍmetros. En cada caso y para cada mes, se calcul6 la varianza -

y la dcsviaci~n t~picn. 

E.3.S. Estadios de Madurez ·aon&dicn 

La determinaci6n de los estadios de madurez gon~dicn en las 

hembras de las especies Pena'eus ·accidenta.lis y Pcnáeus strli'rostris 
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se hizo con buso en lo clasificaci6n establecida en Mnricultura -

S,A. por Rafael A. Molino P. (comunicaci6n personal, 1982). Esta 

clasificaci6n define seis estadios de madurez gon6dica, siendo el 

est~dio coro el m6s temprano y el estadio cinco el mtis avanzado, 

E.4. Estimaci6n del Indice de Crecimiento de las Especies 

El ctilculo se rcaliz6 utilizando los datos de peso y talla 

do los.cspcc~mcncs muestreados, El an61isis se hizo por especie, 

para el período febrero a noviembre de 1982, Los datos se perfo

raron en tarjetas y se cscribi6 un programa en FORTRAN (Anexo 2), 

que hace los ctilculos de regrcsi6n y estima los pnr6mctros n y h 

del modelo y ndcmtis calcula la correlnci6n entre peso y talla, el 

promedio y la desviaci6n estnndar para ambos. El programa se 

corri6 en un computador Burroughs Modelo B-6900, en el Centro de 

Infonnaci6n de la Universidad de Costa Rica. 

La cstimaci6n del Índice de crecimiento se hizo con fundame!!. 

to en el modelo de ajuste a una curva potencial (Ricker, 1975). 

En el Anexo 5, se presenta el desarrollo del modelo. 

El modelo aplicado opera b&sicamente de la siguiente forma: 

1.- Se obtiene los parámetros a, b¡ a> O, de la ecuaci6n 



2.- Aplicando logaritmos, se tiene que: 

lnw - lna 
L • e 

3.- Sustituyendo: 

'fl= ~ Wl/n 
i • 1 

Se tiene: 

lng - lna 
L • o 

Por lo tanto: 

L/mcs • L/ t:. t 

Donde: 

t • Ni de meses con datos 

Edad media límite E0•95 
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Taylor (1960) desarrolla una ccuaci6n mediante la cual dctcr 

mina la edad límite media de una poblaci6n dada, utilizando par6-

metros de la Ecuaci6n de crecimiento do Bertnlanffy, mediante la 

rclaci6n: 

Ep • t
0 

• Ln (1-p)/K , , , • , •• , , • , , , , , , , , (1) 
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De donde: 

B • t
0 

- Ln (1-0.95)/K 

Despejando se tiene: 

B0• 95 • t 0 + Z.996/K 

Donde Ep' es la cdod a una proporci6n, (p) dctenninadn¡ t
0 

y 

K, s.on constantes de la ccuaci6n de crecimiento de Bertnlanffy. 

E0• 95 es la edad media límite. 

E. S. Estlmnci6n del Volumen Potencial del Recurso 

La cstimaci6n del volumen potencial del recurso, se rcaliz6 

con fundamento en el m6todo del peso, Grittendcn (1983). 

Este m6todo, es una modificoci6n del modelo original de Lcslic-Dc 

Lury; en la cstimnci6n del tnmafto de una poblnci6n cerrada. 

El modelo opera b~sicamentc de la siguiente forma: 

l. Contando con datos de: 

Captura (e) 

Esfucrz.o do pesca ( f) 

Captura por unidad de es fuerzo (c.p.u.c.) 

Captura acumulada (Kt) 

Se realiza un ajuste de rcgrcsi6n lineal a la informnci6n de 

capturo acumulada vs. capturo por unidad de csfucrto para obtener 
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los valores de a, b. 

Anexo 4. 

El detalle del modelo, se presenta en el 

2. El modelo describe el fcn6mcno de: 

S~Q~ 
X 

K t 

de lo que se desprende tener una cxprcsi6n similor a: 

y • o + bx 

Q No • a 

n No, • ¡; 

A manera de cxtcnsi6n del an6lisis de los datos y a fin 

de contar con otros elementos de refuerzo en la cstimnci6n del p~ 

tcncial, se aplicaron otros m6toJos analíticos. 

El m~todo de Delury el cual utiliza como par6mctros de an61i 

sis ajustados mediante una rcgrcsi6n lineal, los datos de esfuer

zo acumulado (ft acum,) ·~· el logaritmo natural de los datos de 

captura por unidad de esfuerzo [In (ct/f )], 
t 

El m6todo de Lcslic en el cual se utilizan como par6mctros -

de análisis los datos de captura total (et) !!. captura acumulada 

(K1); ajustados tambi6n mediante una regresi6n lineal. 
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Por 6ltimo, el m6todo de Guzmún (Com. Pcrs.), el cual utili

za como par6mctros de nn61isis los datos de captura por unidad de 

esfuerzo (cpuc) .:!..! los datos de captura por unidad de esfuerzo -

más uno. (cpuc + 1), 

Todos los anteriores m6todos de análisis, se fundnmcntan en 

el principio de la disminuci6n progresiva por captura, En el CuE_ 

dro 4, se presentan los datos y valores de los par6mctros nnnllZ!_ 

dos. 

Debido a que los botes autorizados para realizar la pesca ª! 

tesnnnl de cnmnr6n, utilizaron chinchorros de diferentes tnmaftos, 

fue necesario estandarizar los artes de pesca, tal como lo mucs-

trn el cuadro siguiente: 



OJADRO 4, DATC6 UTILIZADOS EN !A APLICACION DE LOS IDJELOO /\NALITJCOS PARA ESf!MAR rorENCIAL 

MES llclUl')' Lcslic Carranza Gu%l\\6n 

ft acunl, ln(ct/ft) et kt kt c. p. u.e. c.p.u.e. c.p.u.e.+l 
xio3 xl03 

Jun. 82 155 73.20 73.29 110.30 

Jul. 1072 110.30 110.30 46.40 

{lgost. 9143 3.8373 849 1496.50 
' 

1921 46.40 46.40 41.15 

Sept. 25352 3.7247 673 2257,20 2594 41.50 41.15 30.60 

Oct. 39621 3.4210 437 2594,00 3031 30.60 30.60 45.20 

~v. 46075 3.8111 292 2958.50 3326 45.20 45.20 58.40 

Dic. 573 3391.00 3896 58.40 58.40 6Q.30 

ene. 946 4150. so 4842 68.30 68.30 73.40 

Feb. 83 834 5040.50 5675 73.40 73.40 
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TIPO DE .CllINCllORRO AREA BARRIDA EN FACTOR DE 
--uN LANCE Pll!llllrRJl:CTllN 

o a 20 m. long so m2 1 vez 

20 • 40 m. long 200 m2 4 veces 

40 a 60 m. long 450 m2 9 veces 

60 a 80 m. long 800 m2 20 veces 

80 a 100 m. long 1250 m2 25 voces 

El esfuerzo do pesca cstandar se obtuvo multiplicando el 

número do lances de pesen realizados por el factor de pender! • 

ci6n de pesca correspondiente. 
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F. RESULTADOS 

F.1. Aspectos Oceanográficos y Climáticos 

F.1.1. Comportamiento mensual de los parámetros físico-químicos 

en las localidades de muestreo. 

F.1.2. Localidad 1 

Los valores registrados para la salinidad oscilaron en

tro 29.SSº/0<1 y 34.6°/ 0 0. La temperatura rcgistr~ valores desde -

26 a ~O C. los valores de oxígeno disuol to fueron de 6. 22 ppm en 

la estnci6n seca y 5,98 ppm en la cstaci6n lluviosa. (Fig. 7). 

F.1.3, Localidad 2. 

En esta localidad la temperatura registrada oscil6 entre 

25,SC y 29.SC; la salinitlad rcgistr~ valores desde 28.5°/00 a 

~S.25 º/0 0 ¡ el oxígeno disuelto fue de S.49 ppm en la cstaci6n 

lluviosa y 6. 23 ppm en ln cstaci6n seca. (Fig, 8) 

F.1.4. Localidad 3. 

Aquí los valores rcglstrodos fueron: salinidad desde 

1.45º/oo hasta 9.9º/ooi ln temperatura oscil6 entre 27C y ~2.SC; 

el ox~geno present6 Valores de 3.96 ppm en la temporada lluviosa 

hasta S. 72 ppm en la temperatura seca. (Fig, 9) 



FIG, 7, COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA SALINIDAD, 
TEMPERATURA, OXIGENO DISUELTO Y PRECIPI 
TACION EN LA ESTACION UNO (CHOMES), -
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FIG, 8, COMPORTAMIBNTO MENSUAL DE LA SALINIDAD, 
TEMPERATURA, OXIGBNO DISUELTO Y PRECIPI 
TACION EN LA ESTACION DOS (MANZANILLA)7 
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F!G. 9. COMPORTAMIBNTO MENSUAL DE LA SALINIDAD, 
TEMPERATURA, OXIGENO DISUELTO Y PRECIPI 
TACION EN LA ESTACION TRES (ISLA TORO)~ 
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F.1.5. Localidad 4. 

Ln salinidad registrada oscil6 entre 21.25º/oo y 28.25º/oiil 

la temperatura most6 valores entro zs.sc y 30.7C¡ el oxígeno d!· 

suelto mostr6 valores de 4.91 ppm en la temporada lluviosa y 

S.84 ppm en la temporada seca. (Fig. 10) 

F.1.6. Localidad 5, 

Los valores do salinidad registrados aquí oscilaron entro 

22.~ 0/ao y 33°/ooi la temperatura rogistr6 valores desde 26.7C 

hasta ~2.SC; el oxígeno disuelto oscil6 entre 4.49 ppm en la 

temporada seca y 4,65 ppm en la lluviosa.: '(Fig. 11) 

F.1.7. Composici6n del sustrato a fondo del área de estudio. 

El promedio de los valores registrados para el drca glo

bal fueron: gravas 16.6\¡ arenas 76.1\ y limos 7.~\ (Cuadro 5). 

El comportamiento registrado para cada una de las local! 

dades de muestreo, en cuanto al componente gravas, arenas y li

mos¡ tambitn presenta a las arenas como muy abundantes en las 

licalidadcs 1 y ~; arenas y gravas en las localidades 2 y 4; 

arenas y limos en la localidad s. 



FIG. 10. COMPORTAMIBNTO MENSUAL DE LA SALINIDAD, 
TEMPERATURA, OXIGENO DISUELTO Y PRECIPI 
TACION EN LA ESTACION CUATRO (PUERTO 7 
JESUS B ISLA CHIRA) 
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FIG, 11. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA SALINIDAD, 
TEMPERATURA, OXIGENO DISUEl,TO Y PRECIPI 
TACION EN LA ESTACION CINCO (ISLA BERRU 
GATB) -



p
 

R
 

E
 

e 
1 

p
 1

 T
 

A
 

e 
1 

o 
N

 
1

m
m

J
;1

0
0

) 

i
5
~
!
5
8
3
S
i
'
l
l
'
l
 

~
L
-
-
-
-
-
-
'
 

O
j_

 _
_

 ..J
 

z o 

.. o 

~
 <
 • <
 " " • ~
 o z o ~
 

¡,
 1

 O
X

IG
E

N
O

 
D

IS
U

E
L

T
O

 
(p

p
m

) 

N
 

"' 
A

 
• 

~
 

~
 

~
 

~
 

---
-....

.. _
__

 .. ., , / 

7 
/ ' 

J 
,,.

,,' 
, 

... - .....
.....

.... 
.. .. 

.. ...
... --

/ .....
.....

... . 
• { 

.. 

.....
.....

 .,
 .. 

o
8

!
5

t
 

1
0

) 
S

A
L

IN
ID

A
D

 
t•

t •
• 

) 
1 
•
)
 T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
A

 ¡
•e

) 



CUADRO 5. DATOS SOBRE COMPOS!CION PORCENTUAL DEL SUSTRATO EN LAS CINCO 
LOCALIDADES DE MUESTREO. PERIODO FEBRERO 1982 A ENERO 1983 

~ 

~ato Gravas Arenas Limos 
Estaci6n d (1) (1) (1) 

1 0.66 98.65 0.69 

2 36.93 59.06 4 .11 

3 1.40 95.07 3.54 

4 41.38 57.15 l. 47 

5 2.66 70.59 26.75 

Toda el área (1 n 5) 16.61 76.10 7.31 
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F.2. Aspectos Biol~gicos 

F.2.1. Distribuci6n y abundancia 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la distribu

ci6n y abundancia del camar6n blanco en lo secci6n interior del 

Golfo do Nicoya, se registr6: Pcnaeus stylirostris m~s abundan

te (69.4\); Pcnacus occidentalis regularmente abundante (27,8\) 

y Pcnaous vannamci poco abundante (2.7\) (Cuadro 6; Fig. 12). 

En cuanto a la distribuci6n de las especies tembi6n hubo 

diferencias, así por ejemplo la especie~· occidcntalis fue la 

especie que prescnt6 menor distribuci6n, siendo significativa su 

presencia en las localidades 1 y 2. De la localidad 2 hacia el 

interior la especie dominante fue f. stylirostris. La especie 

~· vannamci no fue significntiva en el 6rea de estudio. 

F.Z.2. Proporci~n de sexos 

En cuanto a la composición de las especies por sexo, so 

registraron los siguientes resultados: la especie~· occidentalis 

durante los meses de febrero y desde julio hasta octubre prosen

t6 una proporci~n muy aproximada de 1:1. En los meses de marzo, 

mayo y junio hubo predominancia de las hembras sobre los machos, 

en una rclaci6n aproximada de ~~1. (Cuadro 7¡ Fig. 1~). 



CUADRO 6. DATOS SOBRE LA COMPOSJCJON PORCENTUAL DEL RECURSO DEL CAMARON BLANCO, 
SEGUN ESPECIES, POR LOCALIDAD DE MUESTREO Y PARA EL AREAL TOTAL. PERIQ 
DO FEBRERO A NOVIEMBRE 1982, 

Estaci6n 1 2 3 4 5 Toda ol 
Espacio 1 1 1 1 1 área \ 

Penaous occidental is 76.10 57.89 20,06 19.10 47 .99 27.80 

Penaeus stllitostris 20.48 42.10 75.74 80,90 52.08 69.45 

Penaous vannamei 3,41 - 4.20 - - 2.74 
1 



FIG. lZ. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES 
DE CAf.!ARON BLANCO, SEGUN ESTACIONES DE -
MUESTREO 
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CUADRO 7, DATOS SOBRE PROPORCION DE SEXOS liN LAS ESPECIES P, occidcntalis y 
P. Stylirostris EN J.A ZONA GOLFO DE NICOYA SUPERTOR. PERlóbó FE
l!REROA NóVIHIBRi: 1982 

~· l•cnacus occidental is Pcnacus stl'._lirostris 
fe (\)? d' (1) (1) 2 cJ'(I) 

Febrero 52.81 47.19 48.78 51. ¡ 
i'Jorz:o 73,58 26. 4 2 73.19 26.0 
Abril o o o o 
layo 67 .11 32.89 53.51 46. 4 

Junio 1Z.41 27 .59 74.21 25.7 

Julio 51.14 48,86 57. 91 42.0 
l.&nosto 44.83 55.17 53. 37 46.6 

Senticmbrc 47 .83 SZ.17 60.47 39.53 

'.Jctubrc 51.85 48.15 58.17 41. 29 

t-Jovicmbre o o 54. 74 45. 26 



FIG. 13. PROPORCION DB SBXOS EN P. occidcntolis 
Y f• stylirostris EN LA-SECCION INTERIOR 
DEI. GOLFO DE NICOYA. PERIODO FEBRERO -
1982 A FEBRBRO 1983. 
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La especie f· stylirostris mostr6 un comportamiento en ln 

proporci6n de sexos considerablemente variable; nsí por ejemplo, 

en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre ln porporci6n 

entre machos y hembras fue nproximadnmcntc de 1: l. En los meses 

de marzo, junio y septiembre, ln proporci6n observada se aproxi· 

m6 más a lo rclnci6n de 3:1, con predominancia de lns hembras, 

En los meses restantes, la proporci6n fue mayor de 1: 1 1 con pre· 

dominancia de las hembras sobre los machos, 

F.2,3. Distribuci~n de Longitudes 

El análisis sobre distribuci6n de longitud mostr6 que 

los camarones del Golfo de Nicoyn, son de diversas edades y tam~ 

nos, observándose más de un grupo modal en coda mes, (Figs. 14 y 

15), En los meses <le junio, julio, octubre y noviembre lu espe· 

cie f• strlirostris estuvo constituida por camarones juveniles, 

lo especie ~· occidentalis present6 esta cnrnctcrísticn en los -

meses de marzo, mnyo y junio, 

F,2,4. Tallas Promedio Mensuales 

Los resultados del c6lculo de la talla promedio mensual 

de las especies~· occidentalis y f. stylircistris, se presenta -

en lo Fig. 16, f.. occ::identalis mostr6 tal las promedio menores en 

los meses de junio y julio, La especie~· stYlirostris, prcscn-



FIG. 14. DISTRIBUCION DB FRECUENCIAS POR 
LONGITUD EN ·pcnaeus ·aceidcntalis 
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FIG. 15. DISTRIBUCION DE FRECUENCIA POR 
LONGITUD EN'Pórtaeus·stYlirostris 



FEBRERO 

D = 
MARZO 

MAYO 

= 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

~CTUBRE 

OOJIEMBRE 

ENERO 



FIG. 16, TALLA PROMEDIO MENSUAL DE J,AS ESPECIES 
f· occidentlllis y !• ·styli'rOstris. 
PERIODO FEBRERO 1982 A DICIEMBRE 1982 
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to, tallas promedio menores en los meses de marzo, mayo y ju--

Uo. 

F.2.S. Estadios de Madurez Gon6dica 

En ambos especies se cncontr6 ·que los estadios predomi-

nantes fueron el estadio m&s temprano o cero y el estadio Gltimo 

o cinco. En P. occidcntalis durante los meses de marzo, mayo, -

junio y septiembre, predomin6 el estadio cero; los restantes me

ses se caracterizaron por la presencia de hembras principalmente 

en el estadio cinco. En!• styliros'ttis el estadio cero se prc

scnt6 notnblcmcntc en los meses de junio, julio, septiembre, 

octubre y noviembre; los dcmfis meses se caracterizaron por la d~ 

minancin do hembras en el estadio cinco (Cuadro 8). 



OlADRO a. DATOS SOBRE l-IADtrn.EZ CDNADICA DE LAS f[B.IBRA.5 DE P. occidentalis y P. strlirostris 
EN LA ZONA DEL CDLRJ DE NICOYA SUPERIOR. PERIODl! FEBRERO A Nüvmll!llli !Jsz. 

Especie Pcnacus r~ cidcntalis 1 Pcnncu¡;1 ~tylirostris 
les Estadía gon5dico o 1 z 3 4 5 o 1 z 3 4 

cbrcro Z3.4 o.o 6.4 40.4 o.o Z9.8 30.0 Z.5 15.0 lZ.5 o.o 
brzo 100.0 o.o o.o o.o o.o Z3.5 o.o Z9.5 o.o o.o 
Ahril o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1a~ 98,7 o.o o.o o.o o.o 1.3 7.8 o.o o.o o.o o.o 
Junio 86.Z o.o o.o o.o o.o 13.8 7Z.5 o.o 1.5 o.o o.o 
Julio 11.5 o.o o.o o.o o.o 88.5 75.6 o.o o.o o.o o.o 
•lPOStO 41.9 o.o o.o o.o o.o 58.1 Z7.5 o.o o.o o.o o.o 
Senticmbrc 84.4 o.o 15.Z o.o o.o o.o 80.7 o.o 10.9 o.o o.o 
11-tubre 45.4 o.o 36.4 o.o o.o 18.Z 7Z.9 o.o o.o o.o o.o 
~ic.mbrc o.o o.o o.o o.o o.o o.o 90.6 o.o 9.4 o.o o.o 

5 

40.0 
47.0 
o.o 

9Z.Z 
Z6.0 
Z4.4 
n.5 
8.4 

Z7.l 

º·' 



F.2.6. Tasas de crecimiento do las especies de cnmar6n blanco 

dol Golfo do Nicoya. 

f· occidcntalis 

Datos: 

N • 2014 

a • 00000224 

b • 3,2342 

r • 0,95 

w - 18.19 

t - 133,07 

t • 9 

~· stylirostris 

Datos: 

N • 736 

n • 0.00000545 

b - 3.1688 

r • 0.940 

w - 19.23 

t • 123.6 

t - 8 

DE - 8,37 

DE • 18,62 

DE• 10,76 

DE• 21.28 

• 37 
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En el presente apartado, se presenta el resultado de la 

cstimnci6n de la tasa de crecimiento para las especies 

f• occidentnlis y f. strlirostris, realizada mediante los mode

los o m6todos utilizados. 

Tasa de crecimiento promedio mensual para la especie 

f• occidcntnlis: L • 15.2109 mm/mes. 

Tasa de crecimiento promedio mensual para la especie 

f.· strlirostris: L • 14.5606 mm/mes. 

!• occidcntalis 

C61culo: 

J. • e 

L • e 

L • e 

L • e 

lnW - lnu 
b 

ln 18.19 - 1n 0.00000224 
3.2342 

2.9008 - (·lZ.0090 
3.2342 

4.9191 

L • 136.8982 

L/mcs • 136.8982/9 

15.2109 mm/mes 
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~. strlirostris 

C6lculo: 

lnW lna 
L • e b 

In 19.Z3 - rn 0;00000545 
L •e 3.1688 

Z.9565 - (-lZ.1199) 
L • e 3.1688 

4.7578 
L • e 

L • 116.4851 

L/mos • 116.4851/8 

L • 14.5606 mm/mes 

Se estim6 el crecimiento de las especies tambi6n median· 

te la aplicaci~n de lo ccuaci6n de crecimiento de von Dcrtnlanffy 

y mcdianta la ccuaci~n de Taylor, 

Con base en los grupos modales mostrados por las especies 

~· occidcntalis y f. stylirostris, en el período analizado, se 

determinaron las tallas y edades de reclutamiento al .1rca del 

Golfo de Nicoya interior, reclutamiento al arte de pesen o ~rcn 

de pesca y la edad y talla en que los camarones salen del 6rca -

de pesca. 
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Pnr6metros de .!.!! ecuaci6n de crecimiento 

Especie Loo ""ºº to K 

f.· St):lirostris A 240.42 191. 09 -4.183 0.105 

,r.. st}'.lirostris B 221. 54 147.45 -3.436 0.105 

,r.. occidental is 263.23 150.70 -5.763 0.141 

Bcuncioncs de Crecimiento 

.r.. strlirostris A Lt • 240. 42 (l·c ·0.105 (t<4.183)) 

,r.. strlirostris B 1., • 221.54 (l-c·0.105 (t<3. 436)) 

,r.. occidcntalis L • t 263.23 (l-c·0.141 (t<5. 763)¡ 

Para el caso particular de ·penaeus ·stYlirostris se puede 

considerar para uso posterior uno ccuaci6n 6nica de crecimiento, 

mediante el promedio de los diversas constantes, por lo tanto se 

tendría: 

f· stylirostris: Lt • 230.98 (l·c·0.105 (t+3.810)¡ 



FIG, 17n. RECLUTAMIENTO AL AREA Y ARTE DE PESCA 
PARA'PCnocus stylirostris C·A 
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FIG, 17b, RECLUTAMIENTO AL AREA Y ARTE DE PESCA 
PARA Pena:eus 'styli'rostris G·B 
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PJG, 18. RECLUTAMIENTO AL AREA Y ARTB DE 
PESCA PARA ·pcrtlieus 'dccidentalis 
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A continuaci6n, se presentan los resultados obtenidos me 

diantc la ccunci6n de Tnylor, sobre estimaciones de longitud y 

peso de los camarones de las especies ~· strlirostris y 

f. occidcntalis. Asimismo, en las Figuras 17n, 17b y 18 se 

muestra grlíficnmcnte la estimnci6n realizada sobre tallas .Y cdn· 

des de entrada y de salida al 6rca del Golfo de Nicoya interior. 

Resultados, Ecuuci6n, Edad Límite Media. (Taylor) 

*Edad E 0.95 Longitud ~ 
(meses) (mm) (gr) 

.!'.· stllirostris G-A 24.35 228.40 181. 54 

.!'.· Stl:'.lirostris G·B 25.09 210.46 140.08 

.!'.. occidental is IS.SO 250.07 143.17 

F.3. Estimnci6n del Volumen Potencial 

En los cuadros 9 y 10, se presentan los valores utilizados 

en el c6lculo del volumen potencial. 

Los resultados logrados a través de la nplicnci6n de los • 

modelos analíticos, en la cstimaci6n del volumen potencial, fue

ron los siguientes: 

M6todo 

Carranza 
DcLury 
Guzmán 
Leslic 

Potencial Estimado en Kgs 

20,140 
18,724 
18,318 
lS,294 



WADro •• C\PIUP.A, FSRIERZO Dl! PESCA, a.P't\lPA PCR UNIDAD DI! ESFUWO Y CAPIURA AClMJLAil.\ DEL CAftWQI B1MOl EN EL OOUll DE NICDYA 

2 l 4 s 1 • 
>!ES e lle• ~ e Ué• """"' e u.; ~· e "'' """"' e "'' """"" e "'' """"" Kt 

JUN. '" 1050 0.079 4l 22S 0.191 8,21 '·º l.026 86,S 685 0.126 8.99 150 O.OS9 1SS 2118 0.073 1SS 

JUL. 4.25 275 0,015 287 4825 0.059 14 .s 68 0,213 428.4 2508 0.170 182.9 6l9 0,2896 917 8315 0.110 1072 

""· 86.09 4400 0,019 "' 7550 0,056 1.91 zo 0,095 187 2572 0.072 146 3744 0,039 849 18286 0.046 1921 

SEP. 66,52 2625 0.025 185.3 5925 0,031 2.S 16 0.156 ,., 2125 0.093 m 5518 0.040 673.3 16209 0.042 2594 

OCT. 61.19 3625 0.017 40,3 1775 0,028 1.1 12 0.090 96.l 1986 0,049 238.S 6811 0,0JS 437.3 14269 0.031 l0l2 

NJV, 62,87 2100 0,030 10,S S2S 0,020 o.o o.o o.o 37.9 1601 0,024 180.7 2228 0,081 291.9 6454 Q.045 3324 

DIC. o.so 150 0,003 o.o o.o o.o 25.S 400 0,064 92.0 3282 0.029 454.9 , ... 0.076 572.9 9801 o.osa l896 

E."ffi. 33,0 lOO 0.110 2S2 3273 0.078 52.S 550 0,095 56.1 2329 0.024 548.l 7l88 0.074 945.D 13840 0,068 4842 

FEB. 37, D S7S 0.066 286.4 2703 0.106 o.o o.o o.o 10.8 484 0.022 498.3 7599 0.065 833.5 11361 0.073 5676 

e: C.:.pturn en Kg 

Ues: Unidi:JJ do esfuerzo est&ooar 

Cp.ie: Cnptura por unidad de esfuerzo 
);t: Cnptura aCUlluladll 



CUADRO 10, VALORES GENERADOS POR !.OS ~DDELOS ANALITIOJS APLICADOS EN LA ESTIMACION DEL VOU.Mlli IUfENClAL 

'füodo Parámetros Pcrído Nó. meses Rcgrosi6n C.P.U.E, J(g en el Kg en el 
a 6 r 

0
x período afio 

Dolury ft ao..un, ln ct/f Agost·Nov. 4 3.8428 ·4.8002 E
06 

-0.4120 46.6559 6.261.4 18,724. 
t 

Lcslic e, x, Agost·Fcb. 7 487.1144 0.0546 0.2726 8,921 15 ,294 

a/b 
Carranza x, Cj1UC Agost~Nov. 4 53.242 ·0.00453 ·0,38 11,748 20,140 

a/b (a/b) 
Guzmán qrue (cpuc+ 1) Jwt·Fcb, 9 41.3046 o.3026 0,3028 136.499 (136 .499) 

( f) 
(100653) 

13.739.03 18,318 
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F.3.1. An&lisis de captura y esfuerzo de pesca por localidad. 

Los resultados del an&lisis realizado sobre captura y es

fuerzo de pesca para cada una de las localidades, se presentan a 

continuaci6n: 

Localidad Resultado 

1 e: 20.5407 + 0 0 0148 X 
r: o .892 

2 C: 29.2913 + 0,0474 X 
r: o. 792 

3 e: -0.3081 + 0,852 X 
r: 0.973 

4 e: 65. 0624 + 0,0066 X 
r: 0.674 

5 C: -30,1058 + 0.0636 X 
r: 0.756 

En la figura 19a se presenta gr6ficamcntc el comporta--

miento estimado para los par&mctros captura por unidad de csfuc~ 

zo (CPUE), csfucr:.o' (f) y captura (Kg), según localidades de cst!!_ 

dio en el Golfo de Nicoya interior. 

En la figura 19b se muestra gráficamente el resultado 

del c61culo mediante regrcsi~n lineal de la rclaci6n captura vs 

esfuerzo de pesca¡ scg6n estaciones o localidades de muestreo. 



FIG, 19a. CAPTURA, ESFUliRZO DB PESCA Y CAPTURA 
POR UNIDAD DB ESFUERZO DEL CAJllARON 
BLANCO DEL GOLFO DE NICOYA. 
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PIG, 19b, RELACION ENTRE CAPTURA Y ESFUERZO. 
DE PESCA EN LAS LOCALIDADES DE MUESTREO 
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G. DISCUS!ON 

G.1. Aspectos Occnnogr6ficos 

G.1.1. Comportamiento de los parámetros físico~qulrnicos, 

Los resultados registrados en las cinco locnlidndcs de 

muestreo, sobre salinidad, temperatura y oxigeno disuelto; no fu~ 

ron muy diferentes de una localidad a otra, excepto la baja sali~ 

nidad registrada en la localidad 3 debido a que esta se encuentra 

en la propia desembocadura del Rio Tempisque, Las diferencias no 

tables en los valores registrados de estos pnrli.111ctros 1 se dieron 

entre In temporada seca (novictlbrc a abril) y la temporada ·11uvi~ 

sa (raayo a octubre), dichos valores fueron altos en ln tcmpornJ¡1 

seca y bajos en la temporada lluviosa. Resultados 16gicos de es¡>~ 

rar en esta tiren en la cual las profundidades son menores de 10 

metros y donde·la precipitaci6n, los vientos, ln insolnci6n y los 

cuerpos de agua dulce y las corrientes de marca son dcterr,1inantes 

de sus características oceanográficas. 

Los bajos valores de oxígeno registrados en ln temporada 

lluviosa pueden atribuirse a una mayor oxidaci6n de la materia ºE. 

g&nica, la cual es m.1s abundante en esta 6poca, debido n un mayor 

aporte continental. 

Los cambios en la estructura de los parámetros anal izados 

estlin definidos por cambios estncionnlcs principalmente. 
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G.1.2. Sustrato o fondo de lns localidades de muestreo. 

En t6rminos generales, el sustrato o fondo del firca cstu~ 

diada se caracteriza por estar constituido principalmente por ar~ 

nas como componente primario; siguiendo en orden de abundancia 

las gravas y por Gltimo los limos. 

Las localidades 1 y ~ presentaron un sustrato constituido 

prácticamente s6lo por nrcnns; comportamiento este que puede ser 

atribuido al aporte directo de los ríos que desembocan en frente 

de estas localidades, que al chocar con la masa de agua marítima 

producen dcp6sitos en las &reas mencionadas. 

Las localidades 2 y 4 muestran un sustrato constituido en 

un 60\ de arenas y un 40\ de gravas, condici~n atribuible a que 

se encuentran muy cerca del continente, donde el dep~sito de mat~ 

rinles de mayor tamaf\o es considerable. 

La localidad S se caractcriz6 por presentar un fondo con~ 

tituído por arenas y fangos o limos; quiz&s debido a que se en-

cuentra localizada a considerable distancia del borde continental 

y a que el aporte terrígeno es principalmente de raatcrial fino. 

G.Z. Aspectos Biol~gicos 

G.Z.l. Distribuci6n y abundancia 

Los resultados sobre la distribuci6n y abundancia de las 

especies estudiadas sugieren que huy una rclnci6n muy estrecha en 



tr_c ~stns y las cnracter1sticns f1sico-qu1micas y el patr6n de 

·circulaci6n del Golfo. As1 por ejemplo la especie Pcnacus 

occidcntalis fue significativa en las localidades 1 y Z. 
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La mnyor~n de los individuos colectados de esta especie 

fueron adultos, cuya presencia en esas localidades puede atribuí!. 

se a h~bitos alimenticios y de defensa principalmente, 

La especie Pcnacus stylirostris prcscnt6 un mayor rango 

de distribuci6n y fue muy dominante en las localidades 3, 4 y 5. 

Sin embargo, los individuos encontrados en estas IÍrcas fueron 

principalmente camarones j6vcncs; de tal manera que estas árcus 

representan ser importantes ht'ibitnts para lns primeras etapas del 

ciclo de vida de la especie, 

D'Cruz (!.!, !!..!.) en estudio realizado en 1974-1975 sobre ln 

ecolog~n de los camarones pcneídos <lel Golfo de Panam6, reportan 

que la mayor abundancia de camarones se cncontr6 en aquellas 

~roas con fondos areno-fungosos, con abundante materia orgánica y 

rodeadas principalmente por bosques do mangle (Rhizophora mangle, 

Aviccnnia nitidn, Laguncularin sp). Otros investigadores como 

Willinms (1958) reporta que el cumar6n rosado del Atl!intico 

(Pcnncus duornrum) habita sustratos compuestos por arenas y sedi

mentos calc6rcos, los cuales le sirven de cobertor y alimento. 

Pércz Farfanto (1967) reporta que el camar6n blanco (Penacus 

schmitti) habita aguas ricas en materias nutritiv.1s 1 de fondos 

blandos de sedimentos, con abundante vcgetaci6n y rodeadas por z2 
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nas de mangles. Esta misma autora cncontr6 en el cst6mago de esta 

especie, además de detritos orgánicos e inorgfinicos, algas y una 

gran variedad de animales como ncm6todos, an6lidos, moluscos y 

crustliccos. 

Las caractcristicas mencionadas anteriormente son propias 

ta~bi6n del Golfo de Nicoya, además de comportarse como uno zona 

de alta productividad (Klaus Gockc Op. cit.) Condiciones suficic~ 

tes para identificar el Golfo de Nicoya como una zona apropiada 

poro el desarrollo de los camarones pcncidos. 

Otras observaciones sobre la distribuci6n de los camarones 

permitieron determinar que el raovimicnto de entrada y salida de 

los mismos o la sccci6n interior del Golfo de Hicoya, parece estar 

determinada par el patr~n de circulaci6n del Golfa. As! par ejem

plo la entrado de camarones adultas fu6 mayormente notable por la 

orilla oriental y la salida (migraci6n tr6fica), par la orilla 

occidental. 

G.2.2. Proparci~n de sexos 

En términos generales, se observ~ que el n~mero de herabras 

fue mayor que el de los machas, en todo el pcr~oda. 

Chapa Saldaña (1975), reporta que el movimiento diario de 

los pencidos guarda rclaci6n con el sexo y que los sexos se scpaft

ran cuando el efecto de marea es d6bil, apareciendo entonces una 

proporci6n mayor de hembras; por el contrario cuando la captura se 
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:_realiza duranto bnjnmnrcs fuertes, lu proporci6n entre macho y he!!! 

·bra os muy semejante. 

G.2.3. Distribuci6n de longitudes 

Los resultados observados indican que las poblaciones de 

camor6n del Golfo de Nicoyn están constituidas por individuos de 

diversas edades y tamaf\os, presentando m&s de un grupo modal en 

codo mes. Quizás el aspecto m&s importante del análisis de las 

frecuencias por longitud fue que mediante el mismo se determinaron 

los perlados de mayor reclutamiento y que para !· occidcntnlis sus 

picos fueron en los meses de rn~rzo, mayo y junio. ~· stylirostris 

present~ mayor reclutamiento en los meses de junio, julio, octubre 

y noviembre, 

El comportnmicnto presentado por las especies permite ex

plicar el por qué de la presencia de camarones de diferentes tnma

ftos en las capturas del Golfo de Nicoya interior. 

G.2.4. Tallas promedio mensuales 

Nuevamente los resultados del cálculo de las tallas prome

dio mensuales de las especies son coincidentes¡ las bajas con los 

meses de mayor reclutamiento y las altas con los meses en los cua

les las capturas estuvieron constitu!das por camarones adultos. 
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G.2.5. Estadios do madurez gonádicn 

Si bien se consider6 deseable estudiar la madurez gonádica 

en hembras de las especies E_, occidcntalis y _E, stylirostris, las 

condiciones de trabajo no permitieron ejecutar el estudio con el 

detalle que se hubiera querido; sin embargo la detcrminaci6n de 

los estadios cero y cinco, puede considerarse como más confiable. 

Coincidiendo una vez m6s con las características básicas 

de las especies anotadas anteriormente, en el Srca de estudio, no 

se cncontr6 ninguna hembra grlivida; lo que indica que ln sccci6n 

interior del Golfo de Nicoya no es una zona de desovo para las es· 

pecios do camar6n blanco, ya que es una zona somera y con caractc· 

risticas m6s cstuarinas que occ~nicas. 

Las hembras que se encontraron en condici~n gon~dica de C! 

tadlo coro fueron hembras jóvenes que cumplen esta etapa de su ci

clo de vida en aguas someras y protegidas antes de iniciar la mi-

graci~n hacia aguas oco4nicas. 

Las hembras colectadas, cuyo cstad~o gon~dico se identifi

c6 como post-desove, fueron camarones adultos que penetraron el 

~rea, quizds en busca de alimento o como un comportamiento de pro

tecci6n. 

C.2.6. Tasas do crecimiento en las dos especies do cacar6n blanco 

Do acuerdo a las tasas de crecimiento estimadas, el creci· 

miento fu6 ligeramente mayor en la especie ~· occidentalis. 
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Los resultados obtenidos a trav6s de la aplicaci6n de las 

otras ecuaciones de crecimiento, dan tambi6n a la especie ~· 

occidcntnlis una mayor tasa de crecimiento que~· stylirostris. 

Edwards (1978) cstim6 la tosa do crecimiento ¡u1rn la csp~ 

ele !• stylirostris con valores desde 0.9 a 1,2 mm.por din, en la 

temporada lluviosa. Este mismo autor hace la obscrvnci6n de que 

la tasa de crecimiento no es constante, sino que se da unn alter· 

nancia entre tasas de crecimiento rápido y tasas de crecimiento 

lento, 

Las tasas de crecimiento estimadas a trav6s del presente 

estudio corresponden a un período que cubre parte de la tcmporndn 

seca y parte de la temporada lluviosa. 

De acuerdo a las edades y tullas de reclutamiento cstilílll

.das para ambas especies; la especie ~· occidcntalis se recluta a~ 

tes que la especie ~· stylirostris. ·Ya anteriormente se ha come~ 

tado que la especie ~· occidentalis tiene una mfis r~pido y mayor 

crecimiento que la especie ~· stylirostris. 

G.3. Estimaci6n del volumen potencial 

Durante el período junio 1982 a fcb::ero 1983, ln captura 

realizada por los botes artesanales autorizados, fue de s.s tone

ladas m6tricas. Este volumen reprcsent6 un 28\ del volumen pote!!_ 

cial, estimado en 20,l toneladas m6tricas como voluocn m6ximo, y 

a la vez un 3\ de la captura total de cnmnr6n blanco, rcalizuda 

por la flota camaronera en el litoral Pac~fico Costurriccnse, 
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La cstimaci~n sobre el potencial del recurso realizada ID! 

dianto la aplicnci6n de nuestros modelos analiticos, dio valores 

que oscilaron entre quince y veinte tone.lados anuales, Este vol!! 

men corresponde al potencial estimado para las áreas o localida-

des de muestreo, que a la vez corresponden a los 11bajos" o ~reas 

do posca. Estos islotes de pesca se consideran como zonas pcrlf~ 

ricas donde llegan los camarones provenientes de una zona central 

m~s profunda y amplia y en la cual se desconoce la abundancia y 

distribuci6n de las especies¡ aspecto este 61timo no propuesto 

dentro de los alcances del estudio realizado. 

G.4. Rolaci6n entre captura y esfuerzo de pesca en las locali

dades de muestreo 

Las localidades qu~ mostraron tener las mayores capturas 

fueron las 4 y 5; las localidades que registraron la mAs alta can 

tidad de esfuerzo pesquero aplicado fueron las ubicadas en la ar! 

lla oriental del Golfo (1 y 2). LB localidad que mostr~ el más 

alto indice de abundancia fu~, la localidad 3; esta localidad fu~ 

poco frecuentada por los paseadores, debido a las siguientes raz~ 

nes bfisicamentc: Los camarones son pequenos o j6venes y el área 

cstfi alejada de las principales comunidades de pescadores de cam! 

r6n. 
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G.S. Introducci6n y aplicaci~n de un m~todo de pesca nrtcsannl 

de camar6n 

Como resultado pr~ctico y tangible, del estudio rcnlizuda, 

se nutoriz6n mediante normas cspcc~ficns la pesca artesanal de ca

marbn en la sccci6n interior del Golfo de Nicoya. 

Ul m6todo de cxtracci6n de camarones se fundnmcnt6 princi

palmente en aprovechar el comportamiento de las marcas pnrn reali

zar la pesca. Los pescadores s6lo pueden maniobrar cficicntcmcntc 

las artes de pesen cuando cuentan con bajos o islotes descubiertos; 

iniciando la captura una y media horas antes de completar la baja· 

mar y terminándola una y media horas dcspu~s de iniciada ln pleamar, 

En estos dos intervalos de tiempo capturan los camarones que son 

trnnsportados por las corrientes de mnrcn, tonto de entrado como de 

salida. 
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H. CONCLUSIONES 

Las condiciones occanogr4ficus y ccol~gicas del Golfo de 

Nicoya interior, son 6ptimas para el desarrollo de m~ltiplcs esp~ 

cies marinas. Las variaciones ~uc se dan en el mismo, son de caM 

ractcr estacional y son menores. 

De las especies <le cnmar6n blanco que habitan el Golfo de 

Nicoya, dos son las especies significativas o abundantes; Pcnacus 

occidentalis y Pcnacus stylirostris. 

Las especies mencionadas no presentaron el mismo rango de 

distribuci~n, Penacus ·occidcntalis fue dominante desde la localiw 

dad 2, (Manzanillo) hacia afuera, Pcnacus strlirostris lo fue de 

la localidad 2 hacia adentro, predominando en las localidades ~. 

4 y s. 

La estructura de las poblaciones de camarones del Golfo 

de Nicoya est~ constitu~da por individuos de diferentes tamnftos y 

edades; obscrv&ndosc una migrncibn tr6fica desde las 'reas intc-

riores hacia las exteriores. 

El Golfo de Nicoya interior no es una zona de desove de 

las especies de camar6n blanco, sino principalmente un 6rca adc-

cuadn para el crecimiento, desarrollo', alimentaci6n y protecci~n 

de las especies. 



.53 

La magnitud del recurso estimado, para el hrcn correspon

diente a las localidades estudiadas, es importante aprovecharlos 

mediante una cxplotaci~n racional de las especies. 

El crecimiento determinado para las especies de camar6n 

blanco del Golfo de Nicoya, no es el mismo en cada una de ellas. 

!• occidcntalis crece mfis r&pido y a la vez alcanza tallas mayo-

res que f• stylirostris. Esto aspecto puede considerarse positi

vo si se tiene que f · occidcntalis soporta el 66\ de la pesquería 

de cnmar6n blanco del Golfo de Nicoya. 

El m6todo de pesca con chinchorro de barrer, es eficiente 

para aquellas ~reas que sean protegidas, poco profundas y que en 

condiciones do bajamar presenten 11 bajos o islotes descubiertos". 

Teniendo en cuenta ln pcquefia captura de camar6n bJanco 

.realizada por los pescadores artesanales, en el Golfo de Nicoya 

interior¡ así como las limitaciones de Índole natural y regulacl~ 

nes establecidas para el ~rea en menci~n¡ se espera que el funci~ 

nnmiento do este tipo de pesqucr~a no provoque efectos negativos 

en las zonas pesqueras adyacentes. 

El presente estudio representa una contribuci6n nl conocí 

miento del 6rea y especies mencionadas y de ninguna manera el es

tudio final del tema. 
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l. Recomendaciones 

Se recomienda: 

La implcmcntaci~n de un m6todo de pesen artesanal de cnm! 

r6n con chinchorro de barrer, siempre que se fijen estrictas mcdi 

das do control y de manejo de la posqucrla, tales como¡ el n6rnoro 

de botes operando, el tnmafio de las artes y su malla, el tnmnfio 

del camnr~n capturado, limitar la pesen en aquellos meses en los 

cuales se presente fuerte reclutamiento de juveniles en el ~rea, 

una distribucibn racional del esfuerzo de pesen en el firca golbal, 

La pcsquor~a solamente debe ser ejercida por pescadores 

artesanales organizados. Bs recomendable que el Ministerio de 

Agricultura y Ganadcr~n promueva esta orgnnizaci~n, por ejemplo a 

trav6s del Instituto do Fomento Cooperativo. 

Las licencias de pesca deben otorgarse n los pescadores 

artesanales que viven en lns comunidades nledaf\as o islas del Col 

fo do Nicoyn interior. 

Para esto tipo de pesca un chinchorro que tenga las si--

guientes caracter~sticas: 

Longitud m~xima: 80 metros 

Altura rnflximn: 4 metros 

Longitud m~xima do la bolsa: 3 metros 

Tamafto m~nimo de la malla: 3.81 cent!mctros 
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Que los pescadores a~torizados para ejercer la pesca art~ 

sanal de camnr6n, cucnton con la asosor~n t6cnica requerida, a 

fin de que logren el máximo provecho de la actividad. 

Repetir el ci~lo haciendo observaciones que permitan cons

tatar los resultados logrados¡ tomando datos durante un ciclo ad! 

cionol y asi registrar datos que no se tuvieron, para demostrar 

que responden a caractcrísticns reales del medio y no como fallos 

del muestreo. 
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ESPECIES COMUNES llXPLOTADAS !'.Q!! !,A ~ 
ARTESANAL Jili Él! l!Q!B! Jlli ~. COSTA RICA 

~VULGAR 

Corvina reina 

Corvina coliamarilln 

Corvina aguada 

Corvina picuda 

Corvina rayada 

Corvina ngria 

Corvina ojonn 

Corvina f\ata 

Corvina zorra 

Corvina china 

Corvina cinchada 

Corvina guavina 

~ CIENTIFICO 

Crnoscion ~ 

Crnoscion stolzmanni 

Cynoscion squamipinnis 

Crnoscion phoxoccphnlus 

Cynoscion rcticulatus 

Micropogonias altipinnis 

Isopisthus rnmifcr 

Larimus cf fulccns 

Larimus acclivis 

·Larimus pnci ficus 

Mcnticirrhus ~ 

Mcnticirrhus pnnamcnsis 

Ophioscion imiccps 

Ophioscion scicrus 

Ophioscion vcrmicularis 

raralonchurus dumcrllli 

Paralonchurus pctcrsi 

Ncbris occidcntnlis 

··. 



Otras corvinas 

Mocare la 

R6bnlo 

Gualnjc 

Mano de piedra 

Pargo colorado 

Pargo j ilgucro 

Pargo colinmnrilla 

Pargo mancha 

Pargo negro 

Pargo roquero 

Cuminate volador 

Cuminato colorado 

Cuminate negro 

Cuminoto volador 

Bagre 

Tibur6n martillo (cornuda) 

Cornuda blanca 

Tibur6n aleta negra 

Tibur6n tigre 

Tibur6n toro 

Umbrina ~ 

Bnirdiclla chrysoleuca 

Elnttarchus archidium 

Scombcromorus sierra 

Ccntropomus undeccmalis 

Ccntropomus unioncnsis 

Centropomus robnlito 

Lutjnnus colorado 

Lutjanus ~ 

Lutjnnus argentivcntris 

Lutj nnus guttatus 

Lutjanus novemfasciatus 

Hoplopagrus günthcri 

Bagre pnnnmcnsis 

Sciadcs troschcli 

Galeichthys jordani 

Bagre pinnimaculntus 

~ plntypogon 

Sphyrnn lewini 

Sphyrnn mokarran 

Sphyrnn ~ 

Cnrcharhinos porosos 

Galeocerdo cuvicri 

Cnrcharhinos ~ 



Tibur6n mam~n 

Tibur~n gota 

Pez cspodu 

Chatarra (especies menores) 

Cabrilla 

Bcrrugatc 

Jurel 

Jurel arenero 

Bonito 

Sierra (flaca) 

Sierra 

Palometa 

Viojn f\ata (coºtongo) 

Viejn f\nta (frijol) 

Vieja trompuda 

Viejn trompuda 

Catecismo 

Bobo amarillo 

Bobo blanco 

Palmito 

Parguito blanco 

Loro 

Mustelus lunulatus 

Ginglymostoma cirrntum 

Pristis zcphrrcus 

Alphcstcs multiguttatus 

Lobatos pacificus 

~ hippos 

lfemicaranx atrimanus 

~ caballus 

Oligoplitcs rcgulgcns 

Oligoplitcs mundus 

~ oerstcdii 

~~ 

Anisotremus dovii 

Anisotremus pacifici 

Pomadnsys panamcnsis 

Pomadasys branickii 

Parnpscttus panamensis 

Polydactilus opcrculoris 

Polydactilus aproximans 

Eucinostomus gracilis 

Diaptcrus pcruvianus 

Scaropus !!?. 

Bodianus ~ 



Salema 

Barracuda 

Lisa 

Roncador 

Pámpano 

Pámpano rayado 

Mncnbí 

Gallo 

Lenguado 

Lenguado 

Congrjo 

Dorado 

Mero 

Menta 

Raya 

Raya 

MOLUSCOS 

Chucheen (en veda) 

Piangua 

Boludo 

Osti6n 

Osti6n 

Osti6n 

Perilus snyderi 

Sphyracnn cns is 

Musil ~ 

llncmulon stcindachncri 

Trachinotus paloma 

Tranchinotus rhodopus 

~ vulpcs 

Ncmntistius pcctornlis 

Cyclopscttn qucrna 

Achirus scutum 

Brotuln clarkac 

Corrphncna hippurus 

Epincrhclus nnnlogus 

Diplcctrum pnciíicum 

Dasyatis longus 

Urotrygon astcrins 

Anadnra grnndis 

Anndnrn tuberculosa 

Anndnrn similis 

Crnssostrcn iridisccns 

Crassostrea rhizophorac 

Ostrc! columbiensis 



Almeja blanca 

Almeja negra 

Almeja real 

Cambute 

Calamar 

CRUSTACEOS 

Langosta arenera 

Langosta corriente 

Camar6n blanco 

Protothaca aspcrrima 

Anomalocardia subrugosn 

Mcgalopitaria aurantiaca 

Strombus gnlcatus 

Loligo !P. 

Evibacus princcps 

Panulirus gracilis 

Ponaous strlirostris 

Pcnacus occidcntalis 

Pcnacus vannamci 



ANEXO 2 

~ROGIWIA FORTRAN UTll.IZADO EN EL PROCESO DE 
LOS DATOS PARA ESTIMACIDN DEL CRECIMIENTO 

D!MENSION TALLA(lZJ, PESO(lZ), X(600), Y(600), LNX(600), LYN(600) 
DOUBLE PRECIS!ON SPECIE(Z), T(l2), DLA 
INTEGER SP 
REAL LNX, LNY 
WRITC(6,l) 

1 FORMAT(' l '// /T49, 'RELACION PESO-LONGITUD EN PENAEUS') 
SPECIE(l)• 'OCCIDENTALIS' 
SPECIE(2)• 11STYLIROSTRIS 1 

T(l)•'ENERO ' 
T(2)•'FEBRERO 
T(3)•'MARZO 
T(4)•'ABRIL 
T(S)•'MAYO 
T(6)•'JUNIO. 
T(7)•'JULIO 
T(S)•'AGOSTO 
T(9)•'SEPTIEMBRE 
T(IO)•'OCTUBRE 
T(ll)•'NOVIEMBRE 
T(l2)•'DICIEMBRE 

4 K•O 
N•O 
SUMX•O 
SUMLY•O 
SUMY•O 
SUMX2•0 
SUMY2•0 
SUMXY•O 
SUMLX•O 
SUMLY•O 
SUMLXZ•O 
SUMLXY•O 

S READ(S,10,BND•IOO)MES, SP,(TALLA(I),PESO(I),1•1,12) ,NTAR 
10 FORMAT(Zl2,!2(F3.0,F3.l).2X,1ZJ 

DO IS I•l.12 . . 
X(K+I)•TALl.A(I) 

15 Y(K+I)•PBSO(I) 
IF(PBS0)(!2).EQ.O) GDTO 18 
KONI•NTAR•l2 
K•KONT 
GO TO S 

18 DO 20 l•l,12 
!F(PESO(l).EQ.O) GOTO 30 

20 N•N+l 



30 N•KNOT+N 
DO 40 I•l ,N 
SUMX•SUMX+X(l) 
SUMY•SIJMY+Y(I) 
SUMX2•SUMX2+ X(!)•• 2 
SUMY2•SUMY2+X(I) .. 2 
SUMXY•SUMXY+X(I) •Y(!) 
LNX(!)•ALOG(X(I)) 
LNY(l)+ALOG(Y(I)) 
SUMLX•SUMLX+LNX(I) 
SUMLY+SUMLY+LNY(I) 
SUMLX2•SUMLX2+LNX (1) • • 2 
SUMLY2•SUMLY2+ LNY ( l) • • 2 
SUMLXY•SUMLXY+LNX (1) •LNY (!) 

4 O CONTINUE 
PLNY•SUMLY /N 
PLNX•SUMLX/N 
PX•SUMX/N 
PY•SUMY/N 
SCX• (SUMX2 ·SUMX• • 2/N) 
SCY• (SUMY2 • SUMY • • 2/N) 
RXY• (SUMXY ·SUMX•SUMY/N) / (SQRT (SCX) •SQRT(SCY)) 
81• (SUMJ,XY • (SlJMJ,X•SUMLY) /N) . 
B2•SUMLX2 • SUMLX • • 2/N 
B•Bl/82 

DLA•PLNY • B• PLNX 
A•DEXP(DLA) 
83•SUMLY2·SUMLY••2/N 
DEX•SQRT(SCX/(N·l)) 
DEY•SQRT(SCY/(N·l)) 
R•Bl/ (SQRT( 82) • SQRT (8 3)) 
WRITE ( 6 1 60) SPEC 1 E (SP) ; T (MES) ,N, PY ,DEY ,N 1 PX ,DEY 

60 FORMAT( 1 0'//T22, 1 ESPECIE: ",A12//T32, 1MES, 1 ,A12,TS3,'N' 1 
•TSS, 1PROM 1 , T68, 1 DES' //T39, 'PES0 1 , T4B .I6 ,TSS ,F72. 2 ,T64 ,F7 .3, 
•/,139, 'TALLA' ,T48,I6,TS5,F7.2,T64,F7,3) 
WRITE(6 ,6l)A,B ,RXY 

61 FORMAT( 'O 1134, 1A•1 ,F12, B, TSO, 'B• 1 ,F6. 3 ,160, 'R•' ,F6, 3) 
GO TO 4 

100 STOP 
END 



ANEXO 3 

INDICE Dfi CRECIMlfiNTO 

w • aLb, 

w • peso individual 

L • longitud individual 

•• pnr6mctros 

b • par6mctros 

In w • In a + b In 

ln W ln a • ln L 
b 

In \'l/a • 111 !, 
b 

L • e 
In 11/a 

b 

a calcular 

n calcular 

L 

Si sustituidos W • W • X Wi/n 
i. 1 

L/AT •crecimiento promedio por mes 

ln VI/a 
L • e -,;---

(1) 

(2) 

Los pnr6mctros a, b de la ccunci6n 1 se obtienen mediante una 

corrclnci6n lineal por el m6todo de los mínimos cuadrados. 



ANEXO 4 

MODELO ANALITICO PARA DETERMINAR No 

El coeficiente de la mortalidad por pesca, F tiene el elemento 

del esfuerzo de pesca (X), entonces se puede expresar: 

F • QX 

Q: Constante 

X: Esfuerzo de pesca (número de lances) 

C • QNX 

Donde C • Captura N • Poblaci6n 

la ecuaci6n (O) obedece a cada tiempo (t • un mes) 

·e 
Cxlt • QNt 

Donde N
0 

• Poblaci6n inicial 

Kt • Capturas acumuladas 

Sustituyendo (2) en (1) se tiene 

(O) 

(1) 

(Z) 

(3) 



(f) • - b X + a 
X t 

Pero Q • b (por ecuaciones 4 y 5) 

- Justificaci6n 1 

I. Sen N
0 

• 1000 

Fecha Dia-Mcs-Afto 

Fecha 1 xx-xx-xx 

Fecho 2 xx-xx-xx 

Fecha 3 xx-xx-xx 

Total 

(4) 

( S) 

Cnpturo Ni 

100 Ni • 900 

zoo N, • 700 

100 N3 • 600 

400 • Kt Nt ; 600 
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