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R E S U M E N 

Los trabajos de Galicia (1976), García (1976) y Lluch 

(1982) han revelado que existe una diferencia en la tasa de cr~ 

cimiento en las diferentes especies de camarón y en las diferen 

tes zonas. Postulando que hacia el sur el reclutamiento es más 

temprano y dura casi todo el afto. Así surgió la necesidad de rea 

. 
lizar un estudio de las variaciones Latitudinales de algunos A~ 

pectos Biológicos de las especies de camarón comercial del Paci-

fico Mexicano, para lo cual se analizó un afto de muestreo de las 

descargas de camarón de 1965, de los Puertos de: Guaymas, Sonora; 

Mazatlan, Sinaloa y Salina cruz, oaxaca. El número de muestreos 

realizados fue de 753, completando un total de 37, 650 organis--

mos muestreados, a los que se les identificó hasta especie, sexo, 

se les midió longitud abdominal y se les determinó la madurez --

sexual. Se obtuvieron gráficas de la composición de la captura,-

proporción mensual de sexós, distribución batimétrica y época de 

desove. A los datos de madurez por especie, zona y mes al igual 

que a los datos de tallas abdominales,se les sometió a un Aná--

lisis de varianza de Bloques completamente Aleatorizado, con el 

i 



95% de confianza, la Prueba de Tuckey y la Prueba de Contras 

tes Ortogonales o la Prueba de Scheffé. 

Encontrandose que: Las especies con distribución batimé

trica restringida presentan una relación de sexos homogénea.

Todas las especies estudiadas aumentan su distribución batimé 

trica a latitudes menores. A latitudes me.nores el camarón 

café y rojo no se encuentran a menos de lObzs de profundidad 

durante todo el año, alcanzando más allá de las 45-50bzs se~ 

ramente. Los organismos tienden en general a ser mayores ha-

cia la zona de Salina Cruz. El camarón azul y el blanco prese~ 

tan las mayores tallas en la captura comercial. La madurez go

nadal y el desove en el camarón azul y el blanco son alcanza

das a longitudes mayores en relación al camarón café y rojo.

La diferencia en tiempo y duración de la época de desove en 

las diferentes especies y zonas presentó una tendencia a ade

lantarse y ampliarse hacia la zona de Salina cruz. 
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I N T R o D u c c I o N 

El camarón del Pacifico Mexicano constituye el recurso 

marino de más valor comercial en México. El Golfo de Cali-

fornia contribuye con el 50% aproximadamente del valor anual 

capturado (Chávez, 1971). 

La pesquería de camarón es sin duda una de las mejores 

documentadas en México, desde los trabajos pioneros de Cha 

pa, Cárdenas y otros en el Instituto de Pesca del Pacifico -

(Lluch, 1982). 

En l os pr i meros años e n que empezó la pesquería de ca

marón , las capturas se realizaban a poca profundidad, menos 

de die z braz a s , y po co rad io de acción tan t o en Guay mas co

mo en Mazatlan, siendo ~l c a marón azul (Penaeus stylirostris 

Stimpson ) la espe cie más importante. Poster iormente con el 

aumento del esfuerzo pesquero, la pesquer ía se extendió 

hacia .el sur y a mayores p rofund idade s , lo que dió lugar a 

una ca ptura considerable de camarón blan co (Penaeus vannamei 

Boone) y c amarón café (Pen a e us cali f o rn ien sis Burkenroad) -
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(Chapa, 1956). Posteriormente apareció una cuarta especie, el 

camarón rojo (Penaeus brevirostris Rathbum) el cual ocupa el 

cuarto lugar en la composición de las capturas, en tanto que 

a la vez es una especie poco resistente al manejo y de menor 

valor. 

Actualmente la Pesquería de Camarón del Pacifico acusa 

signos de sobreexplot~ci6n económica, evidenciada porque el 

incremento en el esfuerzo pesquero no ha logrado una mayor 

producción. La captura por unidad de esfuerzo disminuye cada 

vez más en función del esfuerzo aplicado y la talla prome-

dio ha disminuido en relación a los anos pasados (~odriguez 

de la cruz, 1978). 

Con el objeto de proteger al recurso, desde 1939 se han 

aplicado medidas de protección a la población, como las ve-

das y la reglamentación de luz de malla. 

Los criterios para la aplicación de la veda se han ido 

modificando. En un principio, de 1939 a 1946 la veda se re

comendó para proteger el desove, posteriormente, en 1950 se 

determinó que la función principal de la veda era para prote_ 

ger el crecimiento¡ después, de 1954 a 1957 se intentaron -

dos periodos de veda, uno para proteger el desove y otro pa

r a r roteger a los juveniles. En 1958 se determinó que no de

bia exis tir una fecha rigida para la veda, sino que era nec~ 
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sario observar las condiciones del recurso anualmente para -

fijarla. A partir de 1974 y con estudios sistemáticos de re

clutamiento que han durado- hasta la fecha se ha encontrado -

que el mayor reclutam}ento de la principal especie (camarón 

café) en el golfo de California comienza en junio y dura ha~ 

ta septiembre, y es el que sostiene a la pesquería el resto 

del afto. Hacia el sur, el reclutamiento es más temprano y d_y 

ra casi todo el afto, dadas las condiciones climáticas de la 

región. (Lluch, 1982). 

Por otra parte se ha observado que el reclutamiento a -

la pesquería puede adelantarse o atrasarse de una temporada 

a otra, de una zona a otra y de especie a especie. Algunos -

autores han realizado trabajos comparativos; Galicia (1976)

trabajó con camarón azul y café en Puerto Pe~asco encontran

do que las hembras manifiestan mayor desarrollo que los ma-

chos tanto en camarón azul como en café y además, la tasa de 

crecimiento de camarón azul revela que esta especie se desa

rrolla más rápido tanto en longitud come en peso que el cam-ª 

rón café. García (1976) comparó dos zonas de captura comer-

cial y observó que existe una diferencia de un mes entre la 

zona de Puerto Peñasco y Guaymas en lo que se refiere al in1 

cio de la temporada de reproducción, siendo más tardía en 

Puerto Peñasco, explicándose esto en base a que en el sur 
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asciende primero la temperatura que en el norte, la cual in

fluye gradualmente en la maduración de los organismos (War-

ner, 1974 citado en Garcia, 1976). 

Lluch en 1976 realizó una importante integración de los 

numerosos estudios fragmentarios y poco representativos de 

crecimiento, mortalidad, reclutamiento y vulnerabilidad para 

el noreste del Pacifico, llegando entre otros a la conclu-

sión de que tomar cualquiera de los modelos estudiados, como 

bao<:! para la administración de pesquerias podria traer a co

lación errores muy considerables, ya que no se cuenta con e~ 

tudios del relevante efecto de las condiciones ambientales,

ni muchos otros factores que intervienen en la dinámica po-

blaciona l de camarones que no pueden ser ignorados. 

Asi pués surge la necesidad de realizar un estudio de 

las variaciones l a titudina les de algunos aspectos biológicos 

de las especies de l Pacifi co Mex icano. 

En este tra ba j o se ana liz a rá un año de muestreo, de e~ 

ro a diciembr e de 1965, de los tres principales puertos cam-ª 

roneros del litora l del Pacifico Mexicano: Guaymas, Son; Ma

zatlan, Sin. y Salina Cruz, Oax. Con el fin de contribuir al 

conocimiento de los a s pectos biológ icos de l a época de deso

ve y s u va r i ació n l ati tud ina l e n l a s princi pa les es pec ies -

del Pac if i co du r ante 1965. l\ bordándose los s i g u i e nte s aspee-
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tos: 

a) Determinar la composici6n de la captura comercial de 

camar6n. 

b) Determinar la proporci6n de sexos, estadios de madu -

rez gonadal, talla mínima de madurez de las diferentes espe -

cies de camar6n comercial. 

c) Determinar la distribuci6n batimétrica por especie. 

e) Determinar la variaci6n latitudinal de los aspectos -

antes menc i onados en las pesquerías de camar6n. del Pacífico. 
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A N T E C E D E N T E S 

La pesca de camarón de alta mar del noroeste de México 

se originó en 1870, cuando el camarón por primera vez fue 

motivo de comercio internacional, sin embargo se puede con-

siderar qu e el inicio de la pesquería actual fue a partir 

de 1921, cuando barcos norteamericanos lo captu raron por 

primera vez en la b ahia de Topolobampo, Sin. para dej ar su 

lugar a los pesqueros japoneses a mediado s de los treintas 

(Rodríguez de l a Cruz , 1981) . 

A partir d e 1942 se e stable ció la Industria Nacional 

para el aprovechamien to y explotación d e este recurso y 

ot ros produ cto s de pesca en l a s aguas del noroeste (Chapa,-

1956) . Por estos años se comenzaron a realizar estudios de 

los recurso s camaroner os , generando va rios trabajos descrip

tivos de la pesquería (Rodrígue z de la cruz, op. c it.) . 

En 1949 el Biol. René Nuñez inició un sistema de mues -

treo cons istente en obtene r 50 organ ismos del último lance -

de l a rapt\1r~ co mercial por barco camaronero, (Chapa, op. 

~it ·~leció hasta 1970. Chapa en 1959 analizó a ni 
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vel biológico general cuatro temporadas de pesca, de 1953 a 

1957. A partir de 1 958 estos muestreos se han sometido a an~ 

lisis estadísticos ai slados y parciales. De realizarse estu

dios estadísticos de todos los años de muestreo existentés,

brindaría importantes conclusiones sobre la evolución del r~ 

curso. 

En 1970 se iniciaron los estudios de dinámica poblacio

nal del recurso, encaminados especialmente a evaluar el. es-

fuerzo y otros parámetros con objeto de predecir la captura 

y sus tendencias (Rodríguez de la Cruz, 1981). Sin embargo -

hasta la fecha estos objetivos no se han cubierto, lo cual 

será posible una vez que se conozca la variación latitudinal 

de los a spe ctos biológicos del camarón, y la r elación recur

so-medio ambiente-artes de pesca. 
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M A T E R I A L Y M E T O D O 

Los datos en los que se bas6 este trabajo proceden de los 

mues treos en plantas de las capturas de camarón que se realiz~ 

ron en embarcaciones de la flota de Guaymas, Mazatlan y Salina 

Cruz en alta mar, durante el año de 1965. 

Los mues treos fuero n realizados por el personal de los 

Centros de I nvestigación Pesquer a de cada región. El método de 

muestreo f ue diseñado por el Biol. René Nuñez en 1949, el cual 

cons istla en tomar una muestra de camarón procedente de los ú1 

timos lances realizados antes de regresar a puerto. 

El número de ejemplares muestreados fue de 50 organismos 

a l os q ue invariab l emente se les determinó la especie, sexo, 

longitud abdomina l y es tado de madurez sexual , es prec iso acl~ 

r ar q ue el producto lle ga al puerto ya desca beza do. 

Los organismos de la muestra se identificaron de acuerdo 

a la Clave de Ide nti ficación pa ra las cua tro especies comer -

"" "' l ·nente i mportantes , elaborada por Chapa en 1956, a s aber: 
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Penaeus stylirostris, (camarón azul); Penaeus vannamei, (ca

marón bl anco); Penaeus californ iensis, ( camarón café) y Pen -

aeus brevirostris, (camarón rojo). 

La longitud abdominal se les midió con una regla milim~ 

trica adaptada a una ~abla que lleva en su extremo una lámi

na metálica y cuyo borde interno sirve para apoyo del ejem-

plar. 

Para la determinación de la madurez gonadal se tomó en 

cuenta la coloración del ovario, de acuerdo a lo establecido 

por Chapa, (op. cit.) como sigue: 

Penaeus stylirostris. ( camarón azul). 

Estadío I. Inmaduro. ovario cristalino, que se confun 

de fácilmente entre los músculos blanqueci 

nos del abdomen. 

Estadío II. Desarrollo. ovario blanco lechoso. 

Estadía III. Maduro. ovario amarillo canario hasta na-

ranja. 

Estadía IV. Desovado. Músculos abdomina les flácidos y 

v asos sanguineos desgar rados. 

Penaeus va nnamei. (camarón blanco). 

Estadía I. Inmaduro. Ovar io t r ansparente impercepti-

b l e que s e pierc ~ en t re los músculos blan

quecinos del abdomen . 
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Estadío II. Desarrollo. ovario blanco lechoso. 

EstadÍo T11. Maduro. ovario amarillo lechoso hasta café 

verdoso. 

Estadío IV. Desovado. Mtisculos abdominales flácidos. 

Penaeus californiensis. (Camaron café' 

Estadía I. Inmaduro. Ovario imperceptible de tejido -

transparente. 

Estadío II. Desarrollo. Ovario anmr~lo pálido. 

Estadío III. Maduro. ovario amarillo verdoso obscuro o 

verde seco. 

Estadía IV. Desovado. Músculos abdominales flácidos. 

Penaeus brevirostris.(camarón rojo). 

Estadio I. Inmaduro. ovario imperceptible de tejido -

transparente. 

Estadío II. Desarrollo. ovario blanco amarillo muy .~ 

nue. 

Estadío III. Maduro. Ovario amarillo verdoso obscuro. 

Estadío IV. Desovado. Hembras desovadas con músculos -

flácidos. 

Además se registro el no~~re de la embarcación, la can

tidad de camarón en Kg del v iaje, lugar, fe cha y p _· ::> fundidad 

donde se efectuaron los lances, fecha de sal ida y en ~rada de 
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la embarcación al muelle. 

Las zonas de estudio fueron Guaymas, Sonora; Mazatlan.

Sinaloa y Salina Cruz, oaxaca, las cuales se dividieron para 

fines de trabajo en dos subzonas cada una. 

La zona de Guaymas se dividió en subzona Norte y Subzona 

sur. La subzona Norte va de Punta Granito a Guaymas, y la su~ 

zona Sur va de El Cochori a la Higuera de Zaragoza, ver Mapa 

l. 

La zona de Sinaloa También se dividió en dos subzonas. -

La subzona Norte que va de El Rio Fuerte a el Tambor y la sub 

zona sur que va de Altata hasta Teacapan, ver Mapa 2. 

La zona de Salina Cruz se dividió en subzona Este y subZQ 

na oeste. La subzona Este abarca de Chipehua a Puerto Arista y 

la subzona Oeste de Buenavista a Puerto Madero, ver Mapas 3 y-

4. 

Para la zona de Guaymas se dispuso de un total de 194 

muestreos con 9700 organismos muestreados. 

Para la zona de Sinaloa se completaron un total de 202 

muestreos con un total de 10100 organismos muestreados. 

Para la zona de Salina cruz se dispuso de un total de 357 

muestreos y 17850 organismos muestreados. 
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Los muestreos se pasaron a formatos actuales para ser 

perforados y procesados con el programa Ol3MM del Sistema de 

Información del Proyecto de Camarón del Pacífico del I.N.P. 

para obtener la proporción de especies, relación de sexos, e~ 

tadíos de madurez, distribución batimétrica y frecuencia de 

tallas por especie y sexo en promedios mensuales. 

Se elaboraron tablas en las que se resumió por zona, es

pecie y mes, el sexo, estadio de madurez, distribución batim! 

trica y talla, las cuales se utilizaron para la elaboración -

de gráficas de composición de la captura, proporción de sexos, 

distribución batimétrica y madurez gonadal. 

Los datos de madurez por zona, especie y mes, se tabula

ron en hojas de codificación general, al igual que las fre 

cuencias de tallas de las colas de camarón por especie y por 

zona para ser sometidos al ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES 

COMPLETAMENTE ALEATORIZADO {Sokal R. and Rohlf J.F., 1982), 

(Apéndice A) con un 95% en la prueba de "F", a la PRUEBA DE 

TUCKEY (Comparación Múltiple de las Medias) y PRUEBA DE SCHE

FFE PARA CONTRASTES o CONTRASTES ORTOGONALES según fuera nece 

sario (Sokal R. and Rohlf J.F. op. cit.) (Apéndices B, C y D), 

para determinar si existen diferencias estadísticas signific~ 

tivas (d.e.s.) latitudinales en la época de madurez gonadal y 

en las tallas de las colas del camarón. 
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R E S U L T A D O S 

En las Tablas 1-3 se presentan los resultados de forma 

general y resumida por zona de trabajo. 

ZONA: Guaymas, sonora. 

SUBZONA: Norte. 

De esta subzona solo se tienen registros de marzo, abril 

y mayo, completandose un total de 9 muestreos con 450 organi~ 

mos muestreados de los cuales 301 fueron hembras. 

1.- composición de la captura. 

La captura muestreada se compuso de camarón café de mar

zo a mayo, apareció camarón azul solo en el mes de abril. 

2.- captura de camarón por .día. 

La mayor captura de camarón por día se obtuvo en el mes 

de marzo con 100Kg/día. 

3.- Cómposición mensual de la captura. 

En los muestreos de marzo a mayo apareció exclusivamente 

camarón café, en el mes de abril apareció 44% de camarón azul 
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y 56% de camarón café (Gráfica 1). 

4.- Proporción de sexos. 

4a. Camarón azul.- Mostró una relación de 1.2:1 (56% he~ 

bras, 44% machos) (Gráfica 4a). 

4b. Camarón blanco.- No se registró en los muestreos. 

4c. camarón café .- Se encontró una predominancia de 

hembras con una relac~ón de 1.5:1 (entre 60 y 70% hembras y 

30 a 40% machos) {Gráfica 4b). 

4d. Camarón rojo.- No apareció en los muestreos. 

5.- Distribución batimétrica. 

Sa. Camarón azul.- Se presentó de 0-20 bzs, con un má

ximo entre 6-lObzs. 

Sb. CamaL6n blanco.- No apareció en los muestreos. 

Se. camarón café.- En marzo se registróentre 0-SObzs, 

con una mayor abundancia entre las 6-10 bzs (Gráfica 14). 

Sd. Camarón rojo.- No apareció en los muestreos. 

6.- Tallas de captura. (Tabla 6) 

6a. camarón azul.- La talla minima de captura fué de 

95mm. La talla mínima de organismos maduros fué de 120mm.

La talla mínima de organismos desovados fué de 95mm. La t~ 

lla máxima capturada fue de 140mm y correspondió a organi~ 

mos maduros. La talla promedio fue de 119mm. 

6b. camarón blanco.- No apareció en los muestreos. 
J 14 



6c. camarón café.- La talla mínima fue de 65mm. La talla 

mínima de organismos maduros fue de 80mm. La talla mínima de 

organismos desovados de 90mm. La talla máxima capturada fue 

de 140mm y correspondió a organismos maduros. La talla prome

dio fue de 94mm. 

6d. camarón rojo.- No apareció en los muestreos. 

7.- Estadías de madurez gonadal. !Gráfica 33). 

7a. camarón azul.-En el mes en que apareció en los mues

treos se encontraron los cuatro estadías de madurez gonadal. 

7b. camarón blanco.-No apareció en los muestreos. 

7c. camarón café.- En marzo abundaron los organismos in

maduros y maduros, los organismos desovados aparecieron en 

los muestreos en marzo con bajo porcentaje. 

7d. camarón rojo. No se presentó en las capturas muestrea 

das. 

ZONA: Guaymas, Sonora. 

SUBZONA: sur. 

De esta subzona se contó con muestreos de todo el año, -

excep~o de la época de veda (agosto-septiembe), con un total

de 185 muestreos, que hacen un total de 9 250 organismos mues 

treados, de los cuales 6 465 fueron hembras. 
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1.- Composici6n de la captura. 

La captura muestreada se compuso de camarón azul y café, 

el camarón azul formó el 3.6% de la captura y el camarón ca

fé el 96.4%. {Gráfica lb). 

2.- Captura de camarón por dia. 

La captura de camarón por dia se obtuvo en el mes de os_ 

tubre con 200Kg al dia y decreció paulatinamente, en marzo -

se capturaron 40.8 Kg al dia. 

3.- Composición mensual de la captura muestreada. 

La captura muestreada se compuso de más del 85% de cama 

rón café todo el año, excepto en febrero-marzo y junio-julio 

en que formó el 100% de la captura, el camarón azul en los 

meses que apareció formó alrededor del 15% de la captura men 

sual. {Grafica lb) 

4.- Proporci6n de sexos. 

4a. Camarón azul.- Presentó una relación de sexos homo

génea, en mayo la relación fue de 1:1 {Gráfica 5a). 

4b. Camar6n blanco.- Solo apareció en marzo y todos los 

organismos fueron machos. 

4c. Camarón café.- Present6 una relación más o menos ho 
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mogénea a principios de año, en marzo empieza una predomina~ 

cia ligera de hembras 1.2:1 (57% hembras, 43% machos), en j~ 

nio alcanza una relación de 2.4:1 (71% a 29%, en noviembre la 

relación vuelve a ser homogénea 1:1, para que en diciembre 

predominen los machos con una relación de 1:2.8 (28% hembras, 

72% machos) (Gráfica Sb). 

4d. Camarón rojo.- No apareció en los muestreos. 

s.- Distribución batimétrica. 

Sa. camarón azul.- Presentó una distribución de 1-lSbzs 

en los meses de abril y mayo, en octubre y diciembre se loca 

lisó de 1-lObzs. En abril predominó entre 11-lSbzs, en mayo 

y octubre predominó entre 1-Sbzs y en diciembre predominó en 

tre 6-lObzs. (Gráfica 15) 

Sb. Camarón blanco.- Apareció en los muestreos de marzo 

con una distribución batimétrica entre 6-lObzs. 

Se. Camarón café.- Se encontró distribuido de l-40bzs.

En enero y febrero se encontró de l-30bzs con una predomina~ 

cia máxima entre las 16-20bzs en enero, en febrero y marzo -

la máxima abundancia se encontró entre 6-lOb zs. De mayo a j~ 

lio se localizó prácticamente de 1-lSbzs y a partir de octu

bre bájó hasta 40bzs. (Gráfica 16) 

Sd. Camarón rojo.- No se encontró en los muestreos. 

6.- Tallas de captura. (Tabla 6 ) 
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6a. camarón azul.- La talla mínima de captura fue de 

70mm. La talla mínima de organismos maduros fue de 115mm. La 

talla mínima de organismos desovados fue de lOOmm. La talla 

máxima capturada fue de 140mm y correspondió a organismos ma

duros. La talla promedio fue de lOOmm. 

6b. camarón blanco.- Solo se capturaron machos con una 

talla mínima de 80mm y tª talla máxima de 135mm. 

6c. Camarón café.- La talla mínima capturada fue de 55 

mm. La talla mínima de madurez fue de 70mm. La talla mínima -

de organismos desovados fué de 70-75mm. La talla máxima capt~ 

rada fue de 140mm. La talla promedio fue de 9lmm. 

6d. Camarón rojo.- No se presentó en los muestreos. 

7.- Estadías de madurez gonadal. (Gráfica 34) 

7a. Camarón azul.- En enero se presentó un alto porcentaje 

de organismos inmaduros, en abril y mayo se presentaron abundan 

tes organismos en desarrollo, maduros y desovados. En agosto, 

noviembre y diciembre se encontró un elevado porcentaje de org~ 

nismos inmaduros y en los últimos dos meses mencionados apare -

ció también un bajo porcentaje de organismos desovados. 

7b . camarón blanco.- No aparecieron hembras en los mues-

treos. 

7c. Camar ón café.- En enero se presentó un elevado por-

18 



centaje de organismos inmaduros mayor de el 8 0%, con peque

ños porcentajes de organismos en desarrollo y maduros, lo -

cual es cierto también para febrero y marzo. De abril a di

ciembre disminuyó el número de organismos inmaduros a 20 y 

50%, aumentó el número de organismos maduros y se presenta

ron organismos desovados en porcentajes menores del 4%. 

7d. Camarón rojo.- No apareció en los muestreos. 

ZONA: Mazatlan, Sinaloa. 

SUBZONA: Norte. 

Se tienen muestreos de todos los meses, excepto de ag2_s 

to, con un total de 42 muestreos y 2100 organismos muestrea 

dos 

1.- composición de la captura. 

La captura se compuso principalmente de camarón café 

en un 95%, con un mínimo porcentaje de cama rón azul, cama -

rón blanco y por último de camarón rojo . 

2.- Captura de camarón por día • 

. En septie mbre y octub re se obtuvieron las mayores cap

turas de camarón con 217 y 288 Kg a l día respectivamente, -

en noviembre s e obtuvie r o n 1 79 Kg a l d ia . De e ne ro a julio 
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se registraron las menores capturas por dia en los barcos -

muestreados. 

3.- Composición mensual de la captura. 

El camarón café apareció de enero a abril con el 75-90% 

de la captura, de mayo a julio y en diciembre formó el 100% 

en la composición de la captura. (Gráfica 2a). 

Las tres especies restantes contribuyeron minimamente-

en las capturas. 

4.- Proporción de sexos. 

4a. camarón azul.- En enero se encontró una relación -

1: l. 2 ( 46% h~mbras, 54% machos.), en marzo la rela~ión de 

sexos fue de 10:1 (91% hembras, 9% machos), en abril fue ca 

si homogénea, en septiembre predominaron los machos con una 

relación de 1:2.3 (30% hembras, 70% machos). En octubre y 

noviembre predominaron las hembras a la inversa que en el -

mes antes mencionado. (Gráfica 6a) 

4b. Camarón b lanco.- En enero se observó una relación 

de sexos de 1:1.l (48% hembras y 52% machos), en febrero re 

su l t6 dA 1: 2 . 4 ( 29% hembras, 71% machos) y en octubre 100 % 

machos. (Gráfica 6b) 

4c . camarón caf é.- Presentó una predominancia de hem -

bra s prácticamente todo e l año, mant eniendose una relación 
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de sexos de 1.2:1 (56% hembr as y 44% macho s ). (Gráfica 7a) 

4d. camarón rojo.- Las h e mbras predominaron en general 

todo el año, con una relación de 9.5:0.5 (95% hembras, 5% -

machos). (Gráfica 7bl 

5.- Distribución batimétrica. 

Sa. camarón azul.- Se encontró entre i-20bzs de profuQ 

didad. Predominó entre 6-lObzs, aunque en noviembre puede 

descenter hasta 31-35bzs de profundidad. (Gráfica 17) 

Sb. camarón blanco.- Se encontró distribuido entre 1-15 

bzs a lo largo del año. (Gráfica 18) 

Se. Cama-rón café. - Se encontró de l-40bzs. Predominó -

entre ll-20bzs. En septiembre se localizó hasta las 40bzs y 

en diciembre a 25bzs. (Gráfica 19) 

Sd. camarón rojo.- Se encontró entre 16-45bzs, predo -

minó entre 21-25bzs. (Gráfica 20) 

6.- Tallas de Captura. (Tabla 6) 

6a. Camarón a zul.- La talla minima de captura fue de 

90mm. La talla min ima de organismos maduros f ue de 95mm. La 

talla minima de organismos desovados fue de 115mm. La talla 
! 

máxima capturada fue de 14 5mm. La talla promedio fue de 117mm. 

6b. camarón blan co.- sólo se obtuvi eron dos organismos -

de llOmm. 
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6c . Camarón café . - Las tallas mínimas de captura corre~ 

pendieron a i nd i viduos inmaduros con SSmm. La talla minima -

de organismos desovados fue de 80mm. La talla máxima de cap

t u ra fue d e 145mm. La talla promedio fue de 98mm. 

6d. Camarón rojo.- La talla mínima de captura fue de 

65mm. La talla mínima de organismos maduros fue de 75mm. Nb 

se presentaron organismos desovados. La talla máxima fue de 

105mm. La talla promedio fue de 85mm. 

7 .- Estadías de madurez gonadal. (Gráfica 35) 

7a. camarón azul.- De enero a marzo se presentaron or

ganismos inmaduros, en desarrollo, maduros y una consider~ 

ble proporción de organismos desovados (entre el 31 y 56% -

d e .organismos desovados), en septiembre sólo se presentaron 

organismos inmaduros y en octubre se presentaron 86% de or

ganismos desovados. 

7b. Camarón blanco.- En enero presentó porcentajes -

semejantes de organismos inmaduros y en desarrollo, en mar 

zo solo se presentaron organismos desovados. 

7c . Camarón café.- En enero se presentaron organismos 

en los cuatro estadios de madurez gonadal, siendo mayor el 

porcentaje de o rgan i smos en desarrollo (52%) y los organi~ 

mos desovados presen taron el 1%. En febrero se presentaron 

los tres pr i meros estadios d e madurez , presentando el ma--
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yor porcentaj e los o rganismos maduros con 50%. De marzo a 

may o y de septiembr e a noviembre se regist r aron los cuatro 

estadios de madurez ganada!, presentandose en general una 

tendencia al incremegto de los organismos maduros. 

7d. Camarón rojo.- En los meses en los que apareció 

en los muestreos se encontraron organismos en los tres 

primeros estadios de madurez gonadal, con una alta propor

ción de organismos maduros (mayor del 30%). Los organismos 

inmaduros se presentaron en bajos porcentajes en enero, en 

marzo se presentaron con el 40% y en diciembre solo se pr~ 

sentaron en un 3%. 

ZONA: Mazatlan, Sinaloa. 

SUBZONA: Sur. 

Se contó con un total de 160 muestreos en todo el 

año, con 8000 organismos muestreados. No se muestreó en -

agosto. 

1.- composición d e la captura. 

Se compuso de camarón café principalmente en un 60%, 

en seguida de 16% de camarón r ojo, igual porcentaje de ca

marón azul y 9% de camarón blanco. 

2. - Captura de camarón por dia . 
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En septiembre, octubre y diciembre la captura fue de 

21 2 , 229 y 176Kg de camarón al dia respectivamente. De 

e n e ro a j unio la captura disminuyó paulatinamente de 145 

hasta 74Kg al dia. 

3.- Composición mensual de la captura. 

El camarón café ocupó el primer lugar en la composi

ción de la captura mensual, con más del 50%, las otras 

tres especies de camarón aparecieron con porcentajes mini 

mos . (Gráfica 2b) 

4.- Proporción de sexos. 

4a. Camarón azul.- En marzo la proporción de sexos -

fue homogénea, en mayo fue de 1:1.2 (46% hembras, 54% ma

chos), en junio y julio la relación fue de 3:1 (75% hem -

bras y 25% machos) , en septiembre y octubre la relación -

fué de 1.2:1 (55% hembras y 45% machos). (Gráfica Ba) 

4b . camarón blanco.- En febrero y marzo aparecieron 

en los muestreos sólo hembras, en mayo la relación fue de 

1.2:1 (56% hembras y 44% machos), en junio y julio la re

lación fue de 2 .3:1 ( 70% hembras y 30% machos), en septie~ 

bre la relación fue de 1: 1 , en octubre se incrementaron -

lige r amente las hembras 1 . 4 : 1 (58% hembras y 42% machos).

(Gr á fi ca Bb ) 
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4c. Camarón ca f é. - En enero y febrero predominaron las 

hembras con una relación de 1. 5:1 (60% h e mbras, 40% machos) 

en marzo la relación fue homogénea, de mayo a julio predo

minaron las hembras con una relación de 1.6:1 (64% hembras 

y 36% machos) , continúan predominando las hembras en octu

bre. (Gráfica 9a) 

4d. camarón rojo.- En enero aparecieron en los mues

treos 100% hembras. De febrero a mayo predominaron las hem-

bra~ con más del 65% en los muestreos, en junio y octubre se 

presentaron sólo hembras, en diciembre disminuyeron a 92%. -

(Gráfica 9b). 

5.- Distribución batimétrica. 

5a. Camarón azul.- De marzo a mayo se localizó de 1-10 

bzs, y en octubre se localizó de las 6 a las 35bzs. Predomi 

nó entre 6-lObzs. (Gráfica 21) 

5b. Camarón blanco.- En febrero y mar zo se encontró en 

tre 6-lObzs, en mayo entre 1-lObzs, en junio bajó a 15bzs,

en julio alcanzó las 2 5bzs de profundidad y en octubre bajó 

hasta 40bzs. Predominó e ntre 5-lObz s de profundidad. (Grá -

fica 22). 

Se. camarón ca fé.- Se encont r ó distribuido entre 1-45 

bzs, en enero se encontró d e 21 - 40bzs, de j un i o a sept iem

bre no va más allá de las 30bzs y en octubr e y dicie mbre -



bajó hasta 45bzs. Predominó entre las 15-20bzs . (Gráficc{""-

23) 

Sd. Camaron rojo.- Se encontró distribuido de 6-SObzs. 

En el mes de octubre se localizo a SObzs. Predominó de 31-

35bzs a lo largo del año. (Gráfica 24) 

6.- Tallas muestreadas. (Tabla 6) 

6a. Camarón azul.- La talla minima registrada en los 

muestreos fue de 85mm. la cual correspondió a organismos -

inmaduros. La talla minima de organismos maduros fue de 

lOOmm. La talla minima de organismos desovados fue de 105-

mm. La talla máxima muestreada fue de 145mm y correspondió 

a o rganismos maduros. La talla promedio en los muestreos -

fue de 116mm. 

6b. Camarón blanco.- La talla minima de organismos 

muestreados fue de 70mm y correspondió a organismos inmad~ 

ros y maduros. La talla minima de organismos desovados fue 

de lOSmm. La talla máxima capturada fue de 145mm y corres

pondió a organismos desovados. La talla promedio en los 

muestreos fue de 114mm. 

6c. Camarón café.- La talla minima de organismos mues 

treados fue de SSmm y correspondió a organismos inmaduros. 

La t a l la minima de organismos maduros fue de 70mm. La ta-

~1a min i ma de desove fue de 90mm. La talla máxima captura-
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da fue de 140mm y cor r e spondió a organismos desov a dos. La 

t al la promedio fue d e 107mm. 

6d. Camarón rojo.- La talla minima mue streada fue de 

65mm y co r respondió a organismos maduros. La talla mínima -

de desove fue de 90mm. La talla máxima muestreada fue de --

105mm. La talla promedio fue de 85mm. 

7.- Estadios de madurez gonadal. (Gráfica 36) 

7a. Camarón azul.- En marzo se presentaron 79% de org~ 

nismos desovados, los cuales también se presentan aunque -

en menor proporción en abril, mayo, julio y de septiembre a 

diciembre. A la vez que prácticamente todo el año se prese~ 

tan los otros tres estadios de madures gonadal. 

7b. Camarón blanco.- En febrero sólo se presentaron 

organismos en desarrollo, en marzo sólo se presentaron org~ 

nismos inmaduros, en mayo se presentaron los tres estadios 

de madurez gonadal con el 85% de organismos en desarrollo,

en junio y j ul i o y de octubre a noviembre se presentaron 

los cuatro estadías de madurez gonadal con una predominancia 

de organismos maduro s y bajos porcentajes de organismos des~ 

vados los cuales en julio presentan un considerable porcen

taje de 50%. 

7c. camarón café.- En enero y febrero s e presentaron los 

cuatro estad ios de madur ez gonadal , p r e sentando un mayor -
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porcentaje los organismos maduros, en marzo aparecieron or 

ganismos maduros y desovados en igual porcentaje. De mayo 

a jul i o aparecieron organismos en los cuatro estadías de 

ma durez gonadal, ocupando mayor porcentaje los organismos 

maduros con más del 42%, de septiembre a noviembre se pre

sentaron organismos inmaduros, en desarrollo, maduros y d~ 

sovados, aumentando ,gradualmente en número de organismos -

maduros, los organismos desovados presentaron porcentajes 

mínimos, menores del 6%. En diciembre sólo se presentaron 

o rganismos maduros. 

7d. camarón rojo.- Se registraron organismos maduros 

todos los meses muestreados con porcentajes mayores del 

70%. En enero, junio y octubre se registraron menos . del 

14% de organismos inmaduros. En febrero, marzo, junio y 

noviembre se presentaron organismos desovados con menos -

del 13%. sólo en marzo se presentaron organismos desovados 

con 20%. 

ZONA: Salina cruz, oaxaca. 

SUBZONA: Este. 

Para esta subzona se contó con muestreos de enero a 

septiembre con un total de 307 muestreos y 15350 organis

mos muestreados de los cuales 11035 fueron hembras. 
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1.- composición de l a captura. 

La captura se compuso por cama r ón café e n un 70%, des

pués por camarón rojo en un 15%, en seguida de camarón blan

co con un 10% y por ·~ltimo de camarón azul con 5%~ 

2.- Captura de camarón por día. 

En enero la captura fue de 109Kg/día; en febrero de 131 

Kg/día, en los meses siguientes fue disminuyendo paulatina -

mente y por septiembre se capturaron 50Kg/día. 

3.- Composición mensual de la captura. 

En todos los meses muestreados el camarón café se pre -

sentó con más del 50% de organismos en los muestreos, el ca

marón blanco en enero y febrero se presentó con 27% y 32% 

respectivamente, en los meses siguientes participó con menos 

del 10% en los muestreos. El camarón rojo de marzo a septie~ 

bre fluctuó entre 20% y 31% en los muestreos. El camarón a-

zul se presentó con menos de l 15% e n las capturas de 

el periodo de muestreo: (Grá fica 3a) 

4.- Proporción de sexos. 

todo 

'4a. camarón azul.- En enero s ó l o se presentaron en los 

muestreos machos, en febrero solo aparecieron hembras las 

cuales s iguieron predominando h asta septiembre en que mostra 
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ron una relac ión de 2 :1 (60% hembras y 30% ma cho s). (Gráfica 

l Oa) 

4b . Ca marón blanco.- Las h embras p redominaron con más 

de l 50% en la captura muestreada durante todo el periodo de 

muestreo, excepto en agosto en que la relación fue de 1:1.2 

(48% hembras y 52% machos). (Gráfica lOb) 

4c. Camarón café.- Presentó una proporción de hembras -

mayor en todos los muestreos con alrededor de 50% y 96% hem

bras y 30% y 4 0% machos, ó menos. (Gráfica lla) 

4d. Camarón rojo.- Presentó un porcentaje mayor de hem

bras en todos los muestreos. La proporción de sexos de marzo 

a mayo fue de 2.8:1 (74% h e mbras y 26% machos), a partir de 

junio la propor ción de s exos fue de 49:1 (98%11.embras y 2% ma 

chos). Gráfica llb) 

5 .- Distribución batimétrica. 

Sa . camarón azul . - Presentó una distribución entre 

6-45bzs. De enero a febrero se encontró de ll-25bzs, en mar

zo alcanzó las 30bz s , de abri l a agosto bajó a 40bzs y en 

sept iembre llegó a 45bzs. La mayor a bundancia se encontró a 

una profundidad de 11-lSbzs de enero a abril, en mayo entre 

ll-20bzs y de j unio a s eptiembre entre 15-20bzs. (Gráfica --

25) 

Sb . camarón blanco .- Presentó una distribución de 6-10 
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bzs. En enero se localizó de 1 - 20bzs, en f ebrero a lcanzó -

30bzs , en abril se encontró hasta 40bzs, a parti r de mayo 

as c iende paulatinamente para que en septiembre se encuentre 

de l -25bzs. (Gráfica 26) 

Se. Camarón café.- Se encontró distribuido de 6-50 bzs. 

En enero se localizó de 6-20bzs, en febrero de 6-30bzs, a -

partir de marzo se encontró de ll-4Sbzs, en junio alcanzó 

50bzs y de julio a septiembre osciló de 36-40bzs. La máxima 

abundancia se presentó entre 11-lSbzs de enero a abril y de 

mayo en adelante la mayor abundancia se presentó de 16-20-

bzs. (Gráfica 27 ) 

Sd. Camarón rojo.- Se encontró distribuido de 6-50bzs. 

Las máximas abundancias se presentaron generalmente más 

allá de las 20bzs, sólo en abril se encontró la máxima abun 

dancia de 11-lSbzs. (Gráfica 28) 

6.- Tallas capturadas. (Tabla 6). 

6a. Camarón azul.- La t al l a mínima capturada fue de 70 

mm y correspondió a organismos maduros. Le talla minima de 

organismos desovados fue de 95mm. La talla máxima muestrea

da fue de 145mm . La talla promedio fue de 113mm. 

6b. Cama rón blanco .- La ta lla mínima capturada fue de 

70mm y corespondió a organismos madu r os. La talla mínima -

de desove fue d e 90mm. La talla máxima capturada fue de 
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145mm y correspondió a organismos maduros. La talla promedio 

fué de lOOmm. 

6c. Camarón café.- La talla mínima capturada fue de 60 

mm y correspondió a organismos inmaduros. La talla mínima de 

organismos maduros fue de 65mm. La talla mínima de desove 

fué de BOmm. La talla máxima capturada fue de 140mm y corres 

pondió a organismos maduros. La talla promedio fue de 86mm. 

6d. Camarón rojo.,1 La talla mínima de organismos mues-

treados fue de 60mm y correspondió a organ~smos maduros. La 

talla mínima de desove fue de 75mm. La talla máxima captura

d u fue de 135mm y correspondió a organismos desovados. La ta 

l la promedio fue de 78mm. 

7.- Estadios de madurez gonadal. (Gráfica 37) 

7a. Camarón azul.- De febrero a septiembre se presenta

ron prácticamente sólo organismos maduros,en marzo, abril y 

agosto aparecieron con menos del 10% organismos desovados. -

En abril, agosto y septiembre se presentaron organismos inma 

duros con menos del 10%. 

7b. camarón blanco.- Los organismos inmaduros se preseQ 

taren de enero a marzo, e n agosto y septiembre. De enero a 

septiembre se present aron más del 50% de organismos maduros. 

Los organismos desovados se presentaron de febrero a abril y 

en agosto con porcentajes menores del 4%. 
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7c. Camarón café . - En e nero . se presenta r on 82% de o r ga 

ni smos inmaduros y disminuyero n hasta menos del 27% en l o s 

meses siguiente s. Los organismos maduros presentaron porcen 

tajes mayores del 80% y aún 100% de febrero a septiembre. En 

enero, marzo, abril y de julio a septiembre se presentaron -

organismos desovados, aprincipios de año con porcentajes del 

1% y en septiembre alcanzó 17%. 

7d. Camarón rojo.- sólo se registraron prácticamente or 

ganismos maduros en los muestreos realizados. Porcentajes me 

nores del 4% de organismos inmaduros y desovados se present~ 

ron en marzo, abril, mayo y agosto. 

ZONA: Salina Cruz. oaxaca. 

ZUBZONA: Oeste. 

se contó con muestreos de ma rzo a septiembre dando un to

tal de 50 muestreos con 2500 organismos muestreados, de los -

cuales 1590 fueron h e mbras. 

1.- composición de l a c aptura. 

La captura s e compuso por camarón c afé e n un 62%. en 

seguida por c ama r ón blanco con 16%, c amarón azul con 16% y 

camarón rojo con 6%. 

2.- Captu r a de c amarón por día. 

La mayor c a ptura por dia se obtuvo en e l mes de ~~rzo -
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con 98 . SKg/día, y dis minuyó paul a tinamente con oscilaciones 

n o muy a mplias, para que en septiembr e la capt u r a fuera de 

56Kg/día. 

3 . - Composición mensual de la captura. 

El camarón café predominó con más del 50% en los meses 

muestreados. El camarón blanco ocupó el segundo lugar en los 

meses de marzo, agosto y septiembre, en los demás meses ocu

pó el cuarto lugar. El camarón azul ocupó el segundo lugar 

en mayo, junio y julio. El camarón rojo en los meses en los 

que apareció en los muestreos generalmente ocupó el 

lugar en las capturas muestreadas. (Gráfica 3b) 

4.-Proporción de sexos. 

tercer 

4a . Camarón azul .- Presentó una proporción de hembras 

mayor que de machos. Generalmente las hembras se presentaron 

con porcentajes que van de 60% al 94~, solo en marzo la rela 

ción fue de 1:2 (33% hembras y 67% machos) ~ (Gráfica 12a) 

4b. camarón blanco.- Presentó una relación generalmente 

homogénea, de 1.2: 1 (54% hembras y 46% machos), excepto en 

junio en que la relaci ón fué de 1:2 (32% hembras y 68% ma

chos ) . (Gráfica 12b) 

4c. camarón café.- Presentó una relación de hembras ma

yor que de machos, las hembras alcanzaron porcentajes de 60% 
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a 95% en los muestreos . (Grá fica 13a) 

4d. Camarón rojo.- En abril presentó una relación de 

1.9:1 (66% h e mbras y 34% machos), en mayo l a r e l a ción fue se 

mejante. En junio sólo aparecieron en los muestreos machos,

en septiembre predomi~aron las hembras 15.6:1 (94% hembras y 

6% machos). (Gráfica 13b) 

5.- Distribución batimétrica. 

Sa. camarón azul.- Se encontró entre las ll-25bzs. En -

marzo ·se encontró de ll-20bzs, bajó gradualmente los meses -

sigientes para alcanzar en septiembre 35bzs. La máxima abun

dancia se presentó entre 11-lSbzs. (Gráfica 29) 

Sb. Camarón blanco.- Se encontró distribuido de 11-35 -

bzs. En marzo se encontró entre ll-20bzs, en abril de 16-35 

bzs, de mayo a agosto se encontró de 11-lSbzs, en septiembre 

bajó a 30bzs. La máxima abundancia J.a presentó de ll-20bzs.

(Gráfica 30) 

Se. Cama rón café.- Se encontró de ll-40bzs. En marzo 

de las ll-20bzs, en abril bajó a 30bzs, e~ mayo bajó a 40bzs 

y de julio a septiembre se localizó de ll - 35bzs. La máxima -

abundancia se localizó de ll-20bzs. (Gráfica 31) 

5d. Camarón rojo.- Se presentó entre las 11~40bzs. (Gr! 

fica 32) 

6.- Tallas capturadas. (Tabla 6) 
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6a. Ca marón azu l.- La t alla min i ma mue s treada fue de 

80mm y correspondió a organismos maduros. La tal l a min i ma -

de organismos desovados fue de 115mm. La talla máxima capt~ 

rada fue de 150mm y ~orrespondió a organismos maduros. La -

talla promedio fue de 112mm. 

6b. camarón blanco.- La talla mínima fue de 90mm y co

rrespondió a organismos maduros. La talla mínima de desove 

fue de 125mm. La talla máxima muestreada fue de 140mm y co

rresp~ndió a organismos maduros. La talla promedio fue de 

117mm. 

6c. Camarón café.- La talla minima muestreada fue de 

75mm y correspondió a organismos maduros. La talla minima de 

desove fue de 80mm. La talla máxima muestreada fue de 140mm. 

La talla promedio fue de 93mm. 

6d. Camarón rojo.- La talla minima muestreada fue de 

75mm y correspondió a organismos maduros.La talla máxima 

muestreada fue de 135mm. La talla promedio fue de 87mm. 

7.- Estadios de madure~ gonadal. (Gráfica 38 ) 

7a. Camarón azul.- De marz o a septiembre se encontraron 

porcentajes mayores del 97% de organ i smos maduros, sólo en -

aaosto se pre s e~ t aron 1 0% de. o rc ; anis ~ o s desovados. En julio 
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apareció un mínimo porcentaje de organismos inmaduros. 

7b. Camarón blanco.- De marzo a septiembre predominaron 

los organismos con más del 88%, solo en marzo y agosto se 

presentaron organismos desovados. En marzo se encontraron en 

los muestreos organismos inmaduros. 

7c. Camarón café.- De marzo a septiembre se presentaron 

más del 87% de organismos maduros. En marzo, abril, agosto y 

septiembre se present~ 13% de organismos desovados. 

7d. camarón rojo.- En abril, mayo y septiembre se encon 

tró prácticamente 100% de organismos maduros. Sólo en abril 

se presentó 1% de organismos desovados. 
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A N A L I S I S Y D I S C U S I O N 

En la zona de Guaymas, solo se detectaron camarón azul y 

café, resultando mayor la proporción de camarón café. En Sina-

' loa Norte el camarón café formó el 95% en la composición de 

la captura, le siguió el camarón azul, luego el blanco y el 

rojo con porcentajes minimos. En Sinaloa sur el camarón café 

formó e l 60% de la captura, 16% el camarón rojo, 15% el cama--

r ón azul y 9% el camarón blanco, concordando con lo reportado 

por vázquez (1976). En la zona de Salina cruz la captura resul 

tó compuesta d e 70% camarón café, 15% camarón rojo, 10% cama-

r ón blan co y 5% camarón azul, lo que esta de acuerdo con Cruz 

y Reyna (1976) . 

De las observaciones anteriores se desprende que el cama-

rón café es el que presenta la distribución más amplia, consi-

derandose un organismo euritérmico, lo mismo que el camarón 

azul. Ya que s i bien Ma n rique (19 70) y Bustamante (1970) encog 

traron que la temperatura e s un factor esencial en la distribu 

ción de l as postlarvas de camarón, la distribución de los adul 

tos no se ve afectada a pesar de las diferencias térmicas lati 

tudina les repo rtadas por la FAO ( 1974) . 
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El c a marón azL1l se presen t ó en Gua y rnas Norte s ólo e n el 

mes de abril con 4 4% e n la compos i ció n de la c a ptura. En 

Guayrna s Su r se prese ntó con bajo porcenta je a principios de 

año, para octubre se incrementó al 13%. En Sinaloa Norte se 

presentó con mayor por-centaje que en la zona anterior, incre 

mentándose paulatinamente de enero a abril (6% al 15%) y en 

octubre aumentó hasta 43%, volviendo a disminuir al terminar 

el año. Lo cual coincide con lo reportado por Bustamante 

(1970) el que observó una alta abundancia de postlarvas los 

meses de junio a octubre (verano-otoño) con temperaturas 

entre 25°C y 32 ° C siendo menor entre enero y abril (invierno 

-primavera) con valores de temperatura que oscilaron entre -

17°C y 24 ° C. Por lo que el reclutamiento a la pesquería no 

se hará espera r. 

En Sinaloa Sur apar eció con bajos porcen tajes a lo lar

go del año, excepto en marzo y septiembre en que presentó -

dos picos máx imos de abundancia. En Salina Cruz Este se in

crementó poco a poco des de enero hasta marzo y disminuyó pa~ 

latinamente hasta septiembre e n que s e r ea~izó el último 

muestreo. En Salina Cruz Oe ste aumentó d e marzo a junio y 

posteriormente disminuyó has t a .::¡ue terminó e l pe riodo de mues 

treo .. 

Así conforme se a va n za ha c ia el sur, el camarón azul al

canza su máxima abundanci a en épo cas más temprana s, y a que en 
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el norte , en la zona de Guaymas y la zona de Sinaloa Norte 

el incremento en la composición de las capturas se advier te 

en octubre , en Sinaloa Sur en septiembre y en Salina cruz -

se presenta a partir de abril en las dos subzonas. Además,-

en Salina cruz su periodo de mayor abundancia es más amplio, 

alcanzando su máximo porcentaje de abundancia en junio. Es-

to está en relación con las condiciones ambientales de las 

< 

d i stintas zonas estudiadas, ya que en el Golfo de California 

se observa una variación en la temperatura superficial más 

grande que en la región que abarca de Cabo corrientes al --

Golfo de Tehuantepec (FAO, 1970). 

El camarón blanco se presentó en los muestreos a par--

tir de la zona de Sinaloa Norte, los dos primeros meses del 

a ño con un porcenta j e mínimo de 2% a 6% en enero y marzo. -

En Sinaloa Sur aumentó su presencia con 12% a partir de fe-

brero, en junio alcanzó 31% y disminuyó drásticamente los -

meses siguientes. 

En Salina Cruz Este presentó mayores porcentajes que 

en la zona anterior, en enero y febrero se presentó con el 

25 y 30% e n la compo sición de la captura y disminuyó confo~ 

me transcurrió el año, hasta mantenerse en 5%. En Salina 

cruz Oeste se encontró con mayores porcentajes, en marzo 

presentó el 35%, disminuyó en julio. 

Asi el camarón blanco aumentó su importancia en las 
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c apturas mues tre a das a partir de Sinaloa Sur , e ncon trándos e 

lo s mayores po r c enta jes y po r más t iempo en la región d e Sa-

1 ina Cruz . Rodríguez de la cruz ( 1976) ob s e r vó para e l nore~ 

te del Pacif i co que esta especie se captura en menor propor

ción que el camarón azul y el café. 

El camarón café se presentó en forma predo~inante y pe~ 

manente a lo largo del año en todas las zonas de muestreo. -

cruz y Reyna (1976) reportaron que el camarón café forma el 

86.7% y el camarón blanco un 12.3% en la composición de la -

captura de la zona de Salina Cruz, Oax. 

El camarón rojo se presentó en los muestreos a partir -

de la zona de Sinaloa Norte, en ésta zona s e presentó de ene 

ro a marzo con un máximo en febrero. En Sal i na Cruz Este fue 

más constante que en la zona anterior, apareció en marzo, a~ 

mentó en abril y dis minuyó lentamente hasta agosto aumentan

do nuev amente en septiembre. En la subzona Oeste se presentó 

con bajos porc entajes en abril y aumentó ligeramente en di-

ciembre . 

Por lo tanto en n i nguna zona del Pacíf i co es significa

tiva su impor t anc i a comerc i a l , dado qu e se l ocaliza a mayores 

profundi dades que l as o t ras t~ e s espe c ies , aunado a la poca 

r e sistencia que p r esenta en e l ma nej o a l se r capturado y en 

el proce so de i ndust r ialización . Lo cual e s tá de acuerdo con 

lo observado por Rodr íguez de l a Cr u z (19 76 ) y Hern ández 
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(1976). 

PROPORCION DE SEXOS 

camarón azul- En las dos subzonas de Guaymas la propor -

ción de sexos fué homÓgenea. En sinaloa y Salina cruz fue va

riable. Lo cual esta de acuerdo con Loesch y cobo (1966) que 

dan una hembra por cadp macho en aguas ecuatorianas. Galicia 

(1976) también coincide con estas observaciones. 

Camarón blanco- En Guaymas sur solamente aparecieron ma

chos . En Sinaloa Norte predominaron en un 70% los machos y en 

Sinaloa Sur y Salina Cruz Este se encontraron 65% machos. Sola 

mente en Salina Cruz Oeste predominaron las hembras. Rodríguez 

de la Cruz ( 1976) para el noreste del Pacífico observó que se 

tiene información de un macho por cada hembra, sin embargo tam 

bién hay informes de un número mayor de machos que de hembras. 

camarón café- Predominaron las hembras en todas las zonas 

de muestreo, e xcepto en la zona de Sinaloa Sur en que la rela

ción f ue de 1 :1. Rodríguez de la Cruz (op. cit.) citó 1.5 hem

bras por cada macho capturado. vázquez (1976) realizó un estu

dio de la temporada 1974-1975 en Topolobampo, Sinaloa encon-

trando un mayor porcentaje de hembras que de machos cada -

mes. 
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Camarón rojo- Presen tó una predominan c ia de hembras 

casi total. Coba y Loesch (1966) estimaron una relación en-

tre 71% Y 72% de hembras en los desembarques de Guayaquil 

Ecuador. Aqui en Sincrloa se registró hata 95% de hembras. 

Distribución batimétrica 

Camarón azul- En la zona de Guaymas no se encontró más 

allá de las 20bzs. En la zona de Sinaloa Norte bajó hasta 

30bzs en noviembre y en la subzona Sur bajó hasta 35bzs en 

octubre. En la zona de Salina Cruz alcanzo 35bzs. Generalmen 

te no se encontró a menos de 5bzs a partir de Sinaloa Norte, 

así mismo generalmente no se presentó a menos de 5 bzs des-

pués del mes de mayo. Lo cual coincide con Cárdenas (1950). 

La mayor abundancia se encontró de 5-lObzs a lo largo del año. 

Rodríguez de la cruz (Op. cit.) señaló que los adultos se lo 

calizan entre 0-16bzs, siendo más abundantes entre 5-lObzs.

Medina (1971) para el Golfo de Californ i a reportó que abunda 

principalmente de las o~4bzs de profundidad . 

Camarón bla~co- Presentó una distr ibució n semejante al 

camarón azul, Alcanzó su mayo r profundidad e n la zona de Sa

lina eruz en que en febrero s e encont ró a 35bzs y en abril a 

40bzs. En ésta zona generalmente no se localizó a menos de 

lObzs. En la zona de Guaymas y Sinaloa predominó de 5-lObzs. 
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En la zona de Salina Cruz predominó de 10-lSbzs. Rodríguez 

de la Cruz (op. cit) observó que ésta especie se localiza 

de 2-20bzs, especialmente entre 5-lObzs. 

camarón café- La distribución batimétrica del camarón 

café a partir de Guaymas Sur fué muy amplia. En la primera 

parte del año alcanzó las 35bzs y posteriormente llegó a 

40bzs. En la zona de S?lina Cruz generalmente no penetra a 

menos de · lObzs, alcanzando hasta las 45bzs. En general al

canzó su máx ima abundancia de 10-20bzs. Para la zona del 

noreste del Pacífico Rodríguez de la cruz (op. cit) mencio

n a que los adultos se localizan de 10-lOObzs de profundidad 

y el área en que son más abundantes se localiza alrededor -

de 30bzs. Me dina (197 1 ) para el Golfo de California mencio

na que de las Sbzs de profundidad hasta las 34bzs se encon

tró camar ón c afé, mi entras que las mayores capturas se 

hicieron en el rango de ll-20bzs, pero también dichas capt~ 

ras varian con respecto al tiempo. 

Camarón r ojo- Generalmente no se encontró a menos de 

20bzs , llegando más allá de las SObzs de profundidad. En la 

zona de Salina c r uz predominó de 20-30bzs. Rodríguez de la 

cruz (op . cit.) para el noreste del Pacífico señala que 

ésta especie se localiza por debajo de las 30bzs y que en 

Salina cruz s e e n cuentra de 10-lSbzs a más. 
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Tal las mínima s de c a ptura, madurez, d e sove , ta l la máxima cap

turada y tal l a p rome dio. 

camarón azul- En Guaymas Norte la talla mínima capturada 

fue de 95mm, mayor que en las otras subzonas muestreadas, lo 

mismo ocurrió con la talla mínima de madurez. La talla mínima 

de desove fue mayor en la zona de Sinaloa. ta talla máxima 

capturada se obtuvo en Salina cruz Este y fue de 160mm, le 

siguió la zona de Salina cruz Oeste, después la zona de Sina

loa y por último la zona de Guaymas. La talla promedio captur~ 

d a fue mayor en la z ona de Guaymas Norte , le siguió la zona de 

Salina Cruz Este y Oeste después la zona de Sinaloa y por últi 

mo la zona de Guay mas Sur. 

Las t a llas capturadas s e sometieron a un Análisis de Blo

ques completament e Aleatorizado y se encontró que no existe -

d. e. s. entre l as tall a s c apturadas de una zona a otra ( tabla -

12 y 13). 

camarón blanco- Presentó ta llas menore s o iguales que el 

camarón azul. En gene r a l las tal las t end ieron a aumentar de 

norte a sur. La talla mí n i ma c apturada y la madurez fue de 

70mm en Sina l o a sur y Salina c ruz Este y de 9 0mm en Salina 

Cruz Oeste. Así mis mo en la z o na de Salina Cruz Oeste la talla 

mínima de desove fue de 1 25mm y la ta l la má xima capturada de 

145mm igual a la encontrada en Sinaloa No r t e. La tal l a prome -
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dio fue mayor en Sinaloa sur con ll8mm y Salina c. oeste con 

114mm. 

Las tallas de los muestreos arregladas mensualmente y 

por zonas se sometieron a un Análisis de varianza de Bloques 

completamente Aleatorizado, en el cual los machos no presen-

taron d.e.s. de una zona a otra (Tabla 14). En el análisis es 

tadístico de las tallas de las hembras se se presentó d.e.s. 

entre las zonas con re~pecto a la talla 2 (Tabla 15). La pru~ 

ba de Tuckey para la talla 2 (Tabla 16) mostró d.e.s. entre -

l a z on a de S inaloa Norte y entre las subzonas de Salina cruz: 

Este y oes te, así mismo se encontró que si existe d.e.s. en-

t r e la zona de Sinaloa Norte y Salina c. Este y no ·se encon-

tró d. e.s. entre Salina c. Este y Salina c . oeste.Así pues 

exis ten diferencias latitudinales en las tallas captu~adas en 

tre la zona de Sinaloa Norte con las dos subzonas de Salina -

c., observandose que los organismos entre 85-95mm son más abun 

dantes que otras tallas y que en las otras zonas. 

Camarón café- Presentó tallas menores que el camarón azul 

y el blanco. En esta especie la talla minima capturada fue de 

SSmm en las zonas de Guaymas y Sinaloa, resultando mayor en S~ 

lina Cruz oeste, con 7 5mm de longitud. La talla mínima de mad~ 

rez va r ió en todas las s ubzonas, resultando mayor en Guaymas -

Norte (80mm). La talla mínima de desove varió poco, resultando 

menor en Guaymas Sur . La t alla máxima capturada fue la misma 
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en todas las zonas, excepto en Sinaloa Norte en q ue se obser 

vó Smm más grande, a lca nzando 145mm. La talla promedio fue 

mayor en Salina cruz Oeste con lOSmm y Salina c. Este con 

98mm. 

Al someter las frecuencias de talla mensuales, por zona 

y sexos al Análisis de varianza se encontró d.e.s. en las ta 

llas 2,4 y 5 (Tabla 17). La prueba de Tuckey para la talla 2 

mostró que existe d.e.s. entre la zona de Sinaloa sur y Sal~ 

na c. Este, Sinaloa Norte y Salina c. Este y entre Guáymas -

Sur y Sinaloa Sur (Tabla 18). La prueba de Contrastes Ortog~ 

nales·mostró una d.e.s. entre la zona de Sinaloa y la zona 

de Sianloa y la zona de Salina c., y entre la zona de Sina-

loa Norte y Sinaloa Sur. No se encontró d.e.s. entre la zona 

de Salina cruz Este y Salina Cruz Oeste, lo que nos divide -

al área del Pacifico Mexicano en dos zonas ambientales, en 

primera instancia l a zona del Golfo de cali f ornia que incluye 

Guaymas y Sinaloa y en la zona del Golfo de Tehuantepec que -

incluye la z on a d e Salina Cruz y en segunda i nstancia las con 

diciones oceanográficas ·del Go lfo de Cali f orn ia (Mapa 5) , 

(FAO, 1974) determinan el comportamiento de l os camarones mos 

trando d i ferencias estadísticas e n la z ona del Golfo de Cali

forni~ dividiendolo en tres áre as o zonas: la zona Norte que 

incluye la zona de Guaymas, la Zona Centra l que incluye a Si

naloa Norte y la zona sur que incluye a S i naloa Sur . Así los 
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resultados de las pruebas estadísticas confirman las diferen 

cia s observadas de que las tallas mínimas capturadas son ma

yores en la zona de Salina Cruz. 

con respecto a la talla 4, la Prueba de Tuckey mostr6 -

una d.e.s. entre las medias de la zona de Sinaloa Sur con -

las zonas de Guaymas Sur, Salina Cruz Este y Salina Cruz Oe~ 

te y entre Guaymas Su~ y Sinaloa Norte (Tabla 19). La prueba 

de c ontrastes ortogonales confirm6 la diferencia estadística 

entre la z ona de Sinaloa y Salina Cruz, y entre l a zona de 

Sinaloa Norte y Sinaloa Sur, no se encontr6 d .e .s . entre Sa

l i na c r uz Este y Salina cruz Oeste, conse r vandose as í el pa

tr6n encontrado para la talla 2 . 

En relación a la Talla 5, l as dife rencias esta dísticas ~ . 

entre las zonas fueron menores y de menor magnitud (TABLA 20) 

ya que la Prueba de Tuckey no mostró d.e.s. entre las medias 

de las zonas es tud iadas . Sin embargo la Prueba de contrastes 

ortogonales s i mostró d.e .s . entre la zona de Sinaloa y Sali

na c., solamente , lo cual nos indica q ue la captur a de la s t~ 

llas máxima s es senciblemente diferente entre l a s zonas del 

Golfo de California y l a zona de Salina c. 

En relaci6n al análisis realizado en la frecuencia de 

tallas de las h embra s se e ncontró d.e.s. en las tallas 2,3 y 

5 !TABLA 21). 
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La prueba de Tu ckey para la tal la 2 (TABI·A 22) mostró -

que existe d.e.s. entre la zona de Guaymas Sur con las zonas 

de Sinaloa Sur . y Salina c. Oeste y entre Sinaloa Sur con Sa

lina c. Este. Los Contrastes ortogonales confirmaron la dife 

rencia estadística entre la zona de Sinaloa y Salina c. y e.!!. 

tre la zona de Sinaloa Norte y Sinaloa Sur y entre la zona -

de Salina c. Este y Salina c. Oeste. 

La Prueba de Tuckey realizada para la Talla 3 (TABLA 23) 

mostró que existe d.e.s. entre la zona de Guaymas Sur y Si-

na lca Sur. Al realizar la Prueba de Scheffé para contrastes 

no se encontró d.e.s. entre la zona de Sinaloa y Salina c. -

n i entre Sinaloa Norte con Sinaloa Sur, no entre Salina c. 

Es te con Salina c. Oeste. Solo se encontró d.e.s. entre la-

zona de Guaymas sur con la de Sinaloa. Así pués la zona de 

Guaymas es en la que se captura el mayor número de organismos 

de la tall a 3 (85-95mm) . 

En relación a l a Talla 5, l a Prueba de Tuckey (Tabla 24) 

mostró una d.e.s. e n tre las medias de las t a lla s de Sinaloa -

Su r con respe c to a toda s l as otra s zonas, l o cual fue confir

mado por la prueba de Sche ffé para Contr as tes, que mostró la 

existencia de una d . e.s. entre l a zona d e Sinaloa y Salina c. 

y entre S inaloa Norte y Sinaloa Sur, no existiendo d.e.s. en

tre la zona de Salina c. Este y Salina c . Oeste , por lo que 
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una vez más se obtiene el patrón oceanográfico que influye en 

el desarrollo de los organismos, el de la zona del Golfo de -

California y el de la zona de Salina c . este último con con -

dic i ones más constantes a lo largo del año, y la primera con 

condiciones extremas a lo largo del año, más marcadas hacia -

el norte (hacia la zona de Guaymas) y menos marcadas hacia la 

boca del Golfo (hacia Sinaloa) , aunque como ya se mencionó an 

tes, generalmente se presentó d.e.s. entre la zona de Sinaloa 

Norte con Sina loa Sur, ya que Sinaloa Sur está más expuesta a 

las condiciones oceanográficas del Pacífico y Sinaloa Norte a 

l a s condicion es oceanograficas extremas del Golfo de califor-

nia . 

c amarón rojo- La t a lla mínima capturada y la madurez re-

sultó mayor en Salina Cruz Oeste con 65mm. La talla máxi-

ma capturada f ue de 135mm en las subzonas de Salina cruz y de 

105mm en las subzonas de Sinaloa. La talla promedio fue mayor 

en las subzonas de Salina Cruz con 85 y 87mm. Así hacia el --

sur alcanza mayores longitudes el cama rón rojo. 

Por l o ante r iomente e xpuesto podemos decir que el camarón 

ro jo p resen ta las tallas más pequeñas en la captura comercial 

del Pací f ico Mexicano , que alcanza la madurez gonadal a menor 

longitud y que los individuos inmaduros y en desarrollo se lo

" 
cal izan por debajo de las 40-SObzs de profundidad por lo que -

no son fr e cuentes en l a captura comercial has ta ahora practic~ 
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· t pequen-as que rio s e reportan ni se llevan da, o bien son an 
a 

puerto en la captura comercial. 

Madurez gonadal y época de desove. 

camarón azul- Dedido a la discontinuidad de la aparición 

de esta especie en los muestreos y a la dis.continuidad de los 

mismos muestreos, no se pudo establecer claramente el periodo 

de desove en las diferentes zonas de Guaymas y de Sinaloa, aUQ 

que de manera general se puede mencionar que esta especie pr~ 

sentó un periodo de madurez sexual más temprano y más amplio-

en la z ona de Sinaloa tanto en la subzona Norte como en la --

Sur, en comparación con la zona de Guaymas s ubzona Sur. Gar--

c ia (1 97 6) observó un periodo de reproducción de marzo a 

agosto, y agrega, "aunque probablemente se prolongue hasta oc 

tubre dada la presencia de organismos en maduración durante -

este mes". Ga licia (1976) observó que la temporada de repro--

ducción en el Pacífico Mexicano comprende des de principios de 

marzo has t a septiembre con máximos en mayo y j unio. Lo cual -

coincide con otros autores como Cárdenas (195 0 ), Chapa (1956), 

Chapa (1963) y Rodriguez de la Cr uz (1975) . 

Con respecto a la zona de Salina Cruz Este, sólo en marz o 

y agosto se encontraron o rganismos desovados . En Salina cruz -

Oeste se encontra ron organismos desovados en agosto y septiem-
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bre . Sin embargo la presencia de organismos maduros desde fe-

brero en las dos subzonas, nos hace pensar que el desove se __ 

inic i a en este mes, hasta septiembre, con la existencia de dos 

desoves fuertes en cada subzona, uno en marzo y otro en agosto. 

Camarón blanco- En los muestreos se presentó en forma 

regular a partir de Sinaloa Sur, (Gráfica 40) donde el deso 

ve abarcó de julio a noviembre. El desove fue más amplio en 

Salina Cruz Este, ya que aparecieron organismos desovados -

de f ebrero a abril y en agosto, aunque en todos los meses,

d e s de febrero a agosto se presentaron gran cantidad de or -

ganismos madu ros lo cual indica un periodo amplio d e desove. 

En Salina cruz Oeste, s olamente se encontraron organismos -

desovado s en marz o y agost o, encontrándose un gran número -

de organi s mo s maduros de marzo a agosto. Rodr í guez de la 

Cruz (1976) para el noreste del Pacífico observó que la ép~ 

ca de de s o ve se extiende desde marzo a octubre, con un máxi 

mo entre junio y agosto. Chapa ( 197 3) situa los desoves más 

importante s du r ante ma rzo y mayo. Barre iro (en prensa) men 

ciona dos periodos de desove, uno en septiembre y otro en 

pr imavera (abr il-ma yo). Se púlveda (1976) detect a desoves en 

mayo , junio, a gosto y dic i e mbre e n forma masiva, aún cuando 

s e e n cuentran hembras madur as en menor proporción en meses 

intermedios . 
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Al s ome t e rs e los datos a las p ruebas e stad í stica s an te s 

menc ionadas se encontró s olo par a e l e s tadía gon a dal II I d i 

ferencia es t adística significativa (d . e.s. ) de una a ot r a zo 

n a (Tabla 7). Al realizar la . Prueba de Tuckey (Tabla 8) se 

encontró que existe d.e.s. entre la zona de Salina cruz Este 

con Guaymas Sur y Sinaloa Sur, pero que no existe d.e.s. en 

tre las zonas de Guaymas sur y Sinaloa sur. Al realizar la 

Prueba de Scheffé para contras~es se confirmó que si existe 

d.e.s. e ntre las zonas de Guaymas Sur y Sinaloa sur con la 

zona áe Salina cruz Este, pero que no existe d.e.s. entre -

Guaymas sur y s inaloa sur. Lo anteriomente expuesto indica 

que, l o s o rgani s mos madu ros s on los más s uceptibles a pre-

sentar d ife r encias en la s d i stintas zonas ya que su madura

ción esta en relac ión d irecta con el medio ambiente y por 

lo t a n t o haci a Salina cruz e n que las condiciones de tempe

r atura y nutrient e s s on más constan tes a lo largo del año 

(FAO, 1974), l os o rga n i smos tie nde n a madu r a r práctcamente 

e n cua l quier época del año. En la zona d e Guaymas Sur y s i

naloa Su r, l as d iferencias es tad í sticas no resu ltaron si~ 

n i f i cativas porque l as condicion es o ceanográ ficas del Gol

fo de California hace n que e l c l ima sea ext remoso dando co 

mo res ul tado u na estacionalidad en la maduración del cama

rón más s en c ible, semej ante para e stas z onas. (Mapa 5). 

Camarón café- Se pre sentó en f o rma constan te desde 

5 3 



Guaymas hasta Salina cruz. En Guaymas Norte no fueron re~ 

lares los muestreos. En Guaymas Sur se presentaron organi~ 

mo s desovados de abril a julio y de octubre a diciembre, -

aunados a la presencia de organismos inmaduros a lo largo 

del año, nos indica un reclutamiento continuo debido a deso-

ves constantes. Si bien se pueden mencionar dos desoves fuer 

tes, uno en abril y otro en octubre•, De acuerdo con García -

( 1976) qu ien observó UA periodo de reproducción de febrero a 

nov iembre , con mayor actividad de mayo a agosto. Soto (1976) 

menciona que e sta especie presenta organismos madur os práct~ 

c amente todo el año, con más de un periodo de desove. Lo mis 

mo se observó en Sinaloa Norte , solo que en ésta zona los or 

ganismos desovados aparecieron desde marzo y de septiembre a 

novi embr e, lo cual coincide con lo observado por vázquez 

(1976) . En S i n aloa Sur se encontraron organismos desovados -

desde ene ro a julio y de septiembre a noviembre, lo cual nos 

muestra un desove contínuo a la pesquería. Lluch (1976) men

ciona que el c a marón c a fé parece tener un periodo amplio de 

desove • • • Sin e mbargo, se p r esen tan dos per i odos de desove -

mas ivo s ; e l más impo r tant e en mayo-jul io (julio y agosto en 

l a parte norte del Golfo de c alifornia) y otro de menor im-

portancia de diciembre- f e brero. (~áfica 41). 

En Salina cruz Este, s e encc:¡jlraron organismos desova-

dos de ene r o a abril y de julio a septiembre, una abundante 
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cantidad de organismos maduros de febrero a sep tiembre y la 

presencia de organismos inmaduros de sde enero a marzo, mayo, 

agosto y septiembre nos indican un desove continuo desde ene 

ro hasta septiembre en que se suspendieron los muestreos. En 

la zona de Salina cruz Oeste, aparecieron organismos desovados 

de marzo a abril y de agosto a septiembre y un abundante por-

centaje de organismos maduros durante todos los meses muestrea 

dos, si bien no se cont6 con la gama de estadÍos de madurez g~ 

nadal que se encontr6 en las tres subzonas anteriores, por lo 

que se deduce que el desove también es continuo a lo largo del 

año . 

Al someter los datos de madurez gonadal mensual y por zo

n a al Análisis de varianza de Bloques completamente Aleatoriz~ 

do se e n contr6 una d.e.s. en el estadía gonadal I y III (Tabla 

9). Al realizar la Prueba de TUckey para el estadía I (Tabla -

10), se e n contr ó que exis te d.e.s. entre la zona de Sinaloa -

Norte con l a zona d e Salina Cruz Este y entre l a zona de Sina

l oa Sur con l a zona de Sa lina Cru z Este y a la vez, la d.e.s. 

es mayor entre la zona d e Sinaloa No r t e que l a de l a zona de -

Sinaloa sur con . re s pecto a Salin a cruz Este. No se encontró d. 

e.s. entre la z ona de Sinaloa No r te y Sinaloa Sur. Al realizar 

la prueba de Scheffé para contrastes s e confi rm6 que si existe 

d.e.s. e ntre las zonas d e Sinaloa con l a zona de Salina cruz -

Este, y que no ex iste d . e.s. ent r e l a z o n a de Sinaloa Nor t e 
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organismos maduros, sólo en marzo, abril y agosto se presen

taron organismos desovados. Salina cruz oeste coincide con 

la subzona anterior, ya que se encontró elevado porcentaje -

de organismos maquros y sólo en abril aparecieron organismos 

desovados. La abundancia de organismos maduros a lo largo de 

los muestreos nos hace pensar en un amplio periodo de desove 

durante todo el año, con un periodo de desove máximo entre 

mar zo y abril. La ausencia prácticamente de organismos en 

estad ios de madurez inmaduros y en desarrollo nos lleva a 

pensa r que es te camarón tiende a ocupar profundidades meno -

r es cuando se e ncuentra en época de madurez y desove, compa~ 

t i endo a s í z onas comunes c on el camarón café. (Gráfica 32). 
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c o N c L u s I o N 

El camarón café sostiene la pesquería comercial de cama-

rón a lo largo del Pacífico Mexicano, debido a su amplia dis-
. < 

tribución tanto latitudinal como batimétrica y su amplio re-

clutamiento a lo largo del afto en cada zona de captura. Le si 

gue en .abundancia el camarón azul, blanco y rojo. 

En relación a los picos de máxima abundancia el camarón 

a zul presentó un adelanto de 5 meses en la zona de Salina cruz 

con respecto a la zona de Sinaloa. El camarón blanco presentó 

un adelanto de tres meses en la zona de Salina cruz con respes_ 

to ~ la zona de Sinaloa Sur. 

En todas las zonas de muestreo el camarón café se presen-

tó en forma abundante a lo largo del afto. 

El camarón rojo en Sinaloa Norte aumentó en febrero, en 

Sinaloa sur aumentó en febrero y diciembre. En la zona de Sali 

na cruz aumentó en el mes de abril, este aumento coincide con 

la baja de camarón café, por lo que en éste caso no se consi~~ 

ra por lo tanto una baja de camarón café sino mejor dicho, un 

incremento de la abundancia del camarón rojo en su periodo de 

alta reproducción, durante la cual asciende al área de distri-
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bución del camarón café· para compartir el mismo hábitat. 

Las especies con distribución batimétrica restringida -

presentan una proporción de sexos homoge'nea, lo cual en cier 

to para el camarón azul y . blanco. 

En relación a las especies de amplia distribución bati~ 

trica, la diferencia entre las áreas de júveniles y reproduc

tores esta mayormente marcada por lo que en las capturas se -

presenta una relación heterogénea de sexos, razón por la cual 

el camarón café y el rojo presentan una predominancia casi to 

tal de hembras, ya que las hembra~ maduras y reproductoras - -· 

ascienden ocupando áreas comunes con el camarón café por lo 

que en los muestreos no se encuentran organismos inmaduros o 

en desarrollo. o son sumamente escasos por encontrarse a may~ 

res profundidades de la pesca hasta ahora practicada, a la 

inversa de lo que pasa en camarón azul y blanco que en esta -

dio de postlarva entra a las lagunas o esteros y en estadios 

de preadultos salen a mar abierto a madurar, reproducirse y 

desovar. 

Todas las especies trabajadas aumentan su distribución 

batimétrica hacia latitudes menores, debido a la mayor estab_!. 

lidad ambiental a lo largo del afto. En las zonas de mayor la·· 

titud las especies se encuentran en bandas batimétricas más 

restringidas y estacionales, en invierno se encuentran en zo-

nas menos profundas, en verano-otofto tienden a ocupar zonas 
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más profundas. 

A menores latitudes el camarón café y rojo no se encuen-

tran a menos de lObzs de profundidad durante todo el afio gen~ 

ralmente. El camarón café alcanza hasta 45bzs de profundidad 

y el camarón rojo se encontró hasta 50bzs, aunque seguramente 

alcanza mayores profundidades. 

Existen diferencia~ significativas entre los organismos 

de zona a zona, tendiendo en general a ser de mayores longit~ 

des h acia la zona de Salina cruz en todas las especies, a ex-

cepc ión del camarón café que presentó básicamente las mismas-

longi tudes en las diferentes zonas de muestreo. 

El c amarón azul y el blanco presentaron las mayores ta-

llas en la captura comercial en las tres zonas e stud i adas. El 

camarón rojo presentó lasmenores tallas en la captura comercial 

de las tres zonas estudiadas. 

La madurez gonadal y el desove en el camarón azul y blan-

co son alcan zadas a longitudes mayores en comparación con el 

camarón café y ro j o los cuales alcanzan la madurez gonadal y 

el desove a longitudes menores. 

Existe diferencia e n el tiempo y duración de la época de 

desove de las diferentes especies en las zonas estudiadas, con 

una tendencia a ampl i arse hacia la zona de Salina cruz. 

El análisis de varianza aplicado cinfirmó las diferen 

·~· bio lógicas l a titudinales observadas anter i ormente en los 
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camarones. Encontrándose cuatro zonas de comportamiento bio

lógico básicamente: La primera zona de comportamiento bioló

gico corresponde a la zona de Guaymas subzona sur, le sigue 

la zona de Sinaloa sU'bzona Norte, después la zona de Sinaloa 

subzona sur, encontrándose una diferencia de comportamiento 

mayor entre la subzona de Guaymas sur con Sinaloa sur que -

con Sinaloa Norte. y la cuarta y dltima zona que corresponde 

a las subzonas de Salina cruz Este y oeste. Generalmente no 

se encontró diferencia en el comportamiento biológico de los 

camarones entre éstas dos dltimas subzonas. Este patron de 

comportamiento biológico latitudinal correspondió con las zo 

nas oceanográficas observadas por FAO, 1976, Stevenson M. 

1969, Klimek, 1969. 

Los fuertes desoves en la zona de salina cruz se ajustan 

a las corrientes más fuertes del sureste, de febrero a abril 

y a las corrientes más fuertes del noroeste entre junio y 

agosto. 
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MAPA 5. PATROH OCEANOGRAFICO GENERAL DEL PACIFICO MEXICANO (OBTENIDO DE REPORTES DE LA 
F.A.O. 1976, STEVENSOH M. 1969, Y l<LIMEK R. 1969). 
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--ALTA EVAPORACION: POR LA ARIDA P.DE e.e., GUAYMAS 
.::::v LA PARTE ESTE DE SINALOA. 
/¡'/LIMITE SUR DEL GOLFO DEPENDIENTE DE LAS VARIACIO
/ ¡')'ES EN LOS MOVIMIENTOS DE LOS TRES TIPOS DE AGUA 

Y DE VIENTOS SUPERFICIALES. 
~ONA DE TRANSICION: TRES TIPOS DE AGUA: CORRIENTE 
zz;!'E CALIFORNIA, AGUAS DEL PACIFICO ECUATORIAL Y -

AGUAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA. 
'/ MAYOR ESTABILIDAD AMBIENTAL: VIENTOS ALISIOS DEL 
/,/NORESTE Y SURESTE IXJRANTE TODO EL Ailo, LO CUAL DA 
/ .,APORTACieN DE NUTRIENTES IXJRANTE TODO EL AAo. 

GOLFO DE MEXIOO 

PTO. MADERO 



TABLA l. cuadro comparativo de las caracteristicas del camarón del ~nero Penaeus de la 
zona de Guaymas. 

Nombre sub 
Cientifico zona. 

Proporció N 
de sexos s 

Distribución N 
batimétrica s 

Profundidad 
de mayor abun N 
dancia. - S 

Talla minima · N 
capturada 

Talla minima 
de madurez 

s 

N 

s 

Talla prome - N 
dio capturada S 

Desove N 
máximo S 

composición N 
de la captura S 

Distribución 

.f. styliroatris 

1.2: 1 
1: 1 

l-20bzs 
l-15bzs 

6-1.0bzs 
l-5bzs 

95mm 
70mm 

120mm 
115mm 

119 
100 

abril-mayo 

15% 
3.6% 

Desde Punta Abre
ojos hasta Twnbea 
Peril, no esta re
presentado unifo~ 
11emen te en todo 
el litoral. 

_f. ~rnei 

solo machos 

6-lObzs 

6-lObzs 

80mm 

96 

Bahia TOpolobam
po , has ta Tumbes 
Paró, no ea uni
forme. 

f . ~lifornienais 

l. 5: 1 
1.2: 1 

l-20bza 
l-40bza 

6-lObzs 
6-lObzs 

65mm 
55mm 

80mm 
70mm 

95 
91 

marzo-mayo 
abril-diciembre 

85% 
96.4% 

Sn. Juan Viacaino 
en el Golfo de ca
lifornia hasta Se
chura, Piura. Peró e 
Islas Gal4paqoa E
cuador 

_f. brevirost !" is 

No se 

registr6 

en ésta 

zona. 

Del Norte de Sin. 
hasta el Golfo de 
Guayaquil e Islas 
Gal4pagos,Ecuador. 



TABLA 2. cuadro comparativo de las caracteriaticaa del camarón del Gén~ro Penaeus de la 
zona de Sinaloa. 

Nombre Sub 
Científico zona. P. stylirostris ~· v;mn.-ei ~· californiensis P. brevirostris 

Proporción N heterogenea 1:2.4 heteroqenea 
de sexos s 1.2:1 2.3 ; 1 1.5:1 90% hembras 

Distribución N l-20bzs l-15bzs l-40bz• 16-45bzs 
batimétrica s 6-20bzs l-20bza l-40bza 6-45bzs 

Profundidad 
de mayor N 6-lObza 11-lSbzs ll-20bz• 21-25bzs 
i\bundancia s 6 7"10bzs 6-lObza 16-20bza 31-JSbzs 

Talla mini- N 90mm 110mm 55mm 65mm 
ma capturáda s BSmm 70mm. 55mm 65mm 

Talla mínima N 95mm 85mm 75mm 
de madurez s lOOmm 70.. 70mm 65mm 

Talla prome- N 114mm lOOma 86mm 79mm , . 
dio capturada s 112mm 118- 94mm 87mm 

Desove 'N marzo marzo-mayo-junio-oc t. 
máximo s marzo-mayo y julio- julio-ncv. enero-abril y junio-nov. 

nov. 
composición N 2.5% 1.5% 95% 1% 
de la captura s 15% 9% 60% 16% 



TABLA 3. cuadro comparativo de las caracteristicas del camarón del Género Penaeus de la 
zona de Salina Cruz. 

Nombre Sub 
Cientifico zona P. stylirostris f · vannamei .f • californiensi11 .f · brevirostris 

Proporción N 2:1 más del 50% hembras 50-96% hembras 74-98% hembras 
de sexos s 60-94% hembras 1: 1.2 69-95% hembras 66-94% hembras 

Distribución N l-35bzs 6-40bH 6-50bzs 6-SObzs 
batimétrica s ll-35bzs 11-JSbzs ll-40bzs • 10-40bzs 

Profundidad 
de mayor N 6-lObzs ll-20bzs ll-20bzs 20-35bzs 
abundancia s 11-lSbzs 11-lSbzs ll-20bz11 

Talla mínima N 70mm 70mm 60mm 60mm 
capturada s 80mm 90mm 75mrn 75mm 

Talla minima N 70mm 70mm 6Sm111 60mm 
de madurez s 80mm 90mrn 75mm 75mm 

Talla prome- N llBmm 110111111 98mm 85mm 
dio capturada s 117mm 1141111\ 107mrn e ·ramm 

Desove N marzo-abril,agost. feb-abril,agosto. enero-abril,agto-sep. 111arzo-agosto 
Máximo s agosto marzo y agosto . marzo-abril,agto-sep •. abril 

composición de N 5% 10% 70% lSo/c 
la captura s 16% 16% 62% 6o/< 
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TABLA 4. Temporada de reproducción de la• diferentes eapeciea estudiadas en las 
zonas de mueatreo. 

c:::J NO SE MUESTREO L...?"":l SI SE MUESTREO 

111 
¡ 
111 
~ • p.. 

..... ... .. 
1111 ~ :::1 M 
Q) •.t 

..,1 :t e: • 
GI M 
P.. . ,.Q 



TABLA 5. Porcentaje de hembras muestreadas en cada estadio gonadal en las diferentes 
zonas de trabajo 

• ...¡ .., u 
¡:: C!I 

IO 0 

~ ¡:: N Enero Febrero M•--~ Abril ~ Junio o ..a 
N ::l K1 I II III fJl IV I II III IV I II III IV I II In IV I II III IV I II III IV 

1 33 34 2 31 
(!) 

2 .µ 
¡.¡ 

3 42 19 29 10 23 14 35 7 14 8 77 3 o 
111 z 4 
l .., 1 100 18 50 9 24 38 44 18 
::l 
(!) 2 ¡.¡ 

::l 3 83 14 . 2 91 6 2 82 12 5 1 42 11 43 4 39 6 53 2 21 18 60 1 
fJl 

4 

1 23 46 31 31 13 56 93 7 
Q) 2 55 45 lO<J .µ 
¡.¡ 3 2 7 52 27 1 27 23 50 78 11 9 3 46 19 26 9 55 9 35 1 27 lli 56 

s:: ~ 4 18 36 45 100 40 30 30 .., 
~ 
.µ 

79 32 34 9 24 7 22 68 3 45 3 ; 22 IJ 1 21 
N 

i ~ 2 100 100 13 85 2 4 9 3 2 1 
fJl 3 15 31 50 4 29 18 45 7 50 50 23 15 48 14 29 14 56 1 29 2 44 25 

4 7 93 13 87 10 70 20 100 

1 100 85 15 99 1 100 100 
GJ 2 49 51 17 82 1 1 95 4 97 3 100 100 

N .µ 
3 82 17 1 16 84 7 91 1 1 98 1 1 99 100 ::l Cll 

1-1 f.ol 4 2 95 3 1 98 1 1 99 100 u 

IO 1 ¡:: 100 100 100 100 • ...¡ GJ 
~ .µ 2 2 96 2 100 100 100 
" 111 3 100 11) ~ 97 3 188 100 

4 9 91 



TABLA 5. Porcentaje de hembras muestreadas en cada estadio qonadal en las diferentes 

... -··-- de trab ..... 
111 u 
i:: 8. 111 o 

i::: N 111 Julio 1 Agosto Septiembre octubre lloviembre Diciembre o .Q fil 
(!o:j ::s 

III 1 IV 1' IIi'. Ul l"'1 I II I II III IV l II III I II IV I II III IV I II III IV 

1 

Q) 2 
.¡J 3 
1-1 

~~ 
4 

; 
1 l~ · 85 2 13 

~ 2 
C! 1-1 3 20 2 76 2 31 . 'J1 ... 3 20 a. 70. 2 30 13 54 3 ::s 

Ul 4 
, 

1 100 14 86 14 86 
Q) 

.¡J 2 
1-1 

3 33 9 58 8 48 42 2 30 52 18 9 5 . 84 o 2 22 6 72 
~ z 4 3 3 94 

..... 

r 1-1 
1 83 17 15 .70 15 67 í 21 11 58 13 25 3 

::11 ::s 2 . 17 .. 33 50 100 72 19 3 5 37 29 30 4 
Ul 3 15 15 68 2 3 94 · 3 122 5 68 4 6 .7 81 6 100 

4 . 14 86 2 98 100 

l 100 8 87 5 25 7'5 
~ Q) 2 100 11 86 ~ 29 71 
~ .¡J 

3 99 l 21 l 72 6 3 80 17 1-1 U) 

c.: fil 4 100 4 95 1 100 
111 
i:: 1 3 97 90 10 100 ..... .. 
~ 

Q) 2 100 8.8 12 100 
.¡J 
U) 3 100 87 13 i:,•17 13 
Q) 

o 4 100 
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TABLA 7. ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALE~ 
TORIZADO DE LOS ESTADIOS DE MADUREZ GONADAL DE CA-
MARON BLANCO (Penaeus vannamei). 

ZONAS: 

Ho zl = Z2 

ESTADIO I 

F. V. GL 

ZONAS 2 
ERROR 16 

ESTADIO II 
F. V. GL 
ZONAS 2 
ERROR 16 

ESTADIO III 
F. V. 
ZONAS 
ERROR 

GL 
2 

16 

ESTADIO IV 
F. V. 
ZONAS 
ERROR 

GL 
2 

16 

• 
GUAYMAS SUR Z1 
SINALOA SUR Z2 
SALINA CRUZ ESTE z3 

Z3 

se 

5134.51 
11305.48 

se 
3505.00 

16293.67 

se 
19178.95 
26113.04 

se 
116.07 

1529.92 

CM 

2567.25 
706.59 

CM 
1752.50 
1018.35 

CM 
9589.47 
1632.06 

CM 
58.03 
95.06 

F 

3.63 

F 
l. 72 

F 
5.87 

F 
0.60 

Fo.os 
2,16 

3.74 



TABLA 8. , RESULTADOS ESTAD!STICOS DE EL ESTADIO DE MADUREZ III 
DE CAMARON BLANCO (Penaeus vannamei) . 

Ho z 
1 

z 
3 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEATORIZADO. 

F. V. GL se 

ZONAS 2 19178.95 
ERROR 16 26113.04 

CM 

9589.47 
1632.06 

F 

5.87 

Fo.os 
1,16 

3.74 

Ho se rechaza. Existen diferencias estadísticas significativas 
(d.e. s.J entre las zonas estudiadas. 
PRUEBA DE TUCKEY 

Ho z 
2(15.88) 

DMSH 

50.36 z -
3 

z 
1(26.55) 

z 
3(77.00) 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sinaloa Sur y Salina -
cruz Este. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Guaymas sur y Salina -
Cruz Este. 

PRUEBA DE SCHEFFE PARA CONTRASTES 

Ho 

z
1 

+ Z =2Z 
2 3 

e AS Cm 

1768. 00 798. 55 Ho se rechaza. Existe d .. e. s. 
entre la zona de Guaymas Sur 
y Sinaloa Sur con la zona de 
Salina c. Este. 

76.00 461.03 Ho no se rechaza. No existe 
d.e.s. entre Guaymas sur y 
S inaloa Sur. 

544.00 461.03 Hose rechaz a . Hay d.e.s. en
tre Sinaloa Sur y Salina C. -
Es te . 



TABLA 9. ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEA-

TORIZADO DE LOS ESTADIOS DE MADUREZ GONADAL DE CA~ 

RON CAFE (Penaeus californiensis). 

ZONAS: SINALOA NORTE Z 

Ho z
1 
= z2 = z

3 

ESTADIO I 

F.V. GL 

ZONAS 2 

ERROR 16 

ESTADIO II 

F.V. GL 

ZONAS 2 

ERROR 16 

ESTADIO III 

F.V. GL 

ZONAS 2 

ERROR 16 

ESTADIO IV 

F.V. GL 

ZONAS 2 

ERROR 16 

1 

SINALOA SUR Z 
2 

SALINA CRUZ ESTE z 
3 

se CM 

8270. 89 4135.44 

4959.77 309.98 

se CM 

328.29 164.14 

2424. 37 164.02 

se CM 

12972.74 6486.37 

6507. 25 406. 70 

se CM 

24.66 12.33 

69.33 4.33 

F 

13.34 

F 

1.0 

F 

15.94 

F 

2.84 

o.os 
F2,16 

3.24 



TABLA 10. RESULTADOS ESTADISTICOS DE EL ESTADIO DE MADUREZ I 
DE CAMARON CAFE (Penae~ californiensis) . 

Ho z = z = z 1 2 3 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEATORIZADO. 

F. V. 

ZONAS 
ERROR 

GL 

2 
16 

se 

8270.89 
4959.78 

CM 

4135.44 
309.98 

F 

13.34 

o.os 
F 

2,16 

3.24 

Por lo tanto se rechaza Ho, ya que si existe diferencia es
tadística significativa (d.e.s.) entre las zonas estudiadas. 

PRUEBA DE TUCKEY 

Ho z 
3 (2. 77) 

DMSH 
17.61 

z 
2(28.55) 

z - z =42.56 
1 3 

z -
2 

z -1 

z 
3 (45. 33) 

Ho se rechaza. Si existe -
d.e.s. entre Sinaloa Norte 
y Salina c. Este. 

Ho se rechaza. Existe d.e. 
s. entre Sinaloa Sur y Sa
lina C. Este. 

Ho no se rechaza. No exis
te d.e.s . entre Sinaloa 
Norte y Sinaloa Sur. 

Y además es mayor la diferencia estadística entre Sinaloa Nor
te con Salina c. Este que entre Sinaloa Sur con Salina c. Este. 

PRUEBA DE SCHEFFE PARA 
Ho e 
z

1 
+ z 2 = 2z 3 847.00 

z = z2 5.00 
1 

z = z 232.00 
2 3 

CONTRASTES. 
AS Cm 

348.00 

200.93 

200.93 

Ho se re chaza. Existe d.e. 
entre Sinaloa y Salina e.
Este. 
Ho no se rechaza. No exis
te d.e.s. entre las subzo
nas de Sinaloa. 
Ho se rechaza. Existe d.e. 
s . . entre Sinaloa Sur y Sa-
lina c. Este. 

~- -



TABLA 11. RESULTADOS ESTADISTICOS DE EL ESTADI O DE MADUREZ III 
DE CAMARON CAFE IPenaeus californiensis \ . 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLE'?AMENTE ALEATORIZADO . 

F. V. 
o.os 

GL s.c CM F F 
2,16 

ZONAS 2 12972. 74 6486.37 15 . 94 3.24 
ERROR 16 6507.25 406.70 

Por lo tanto se rechaza Ho , ya que si existen diferencias es
tadisticas significativas (d.e.s.) entre las diferentes zonas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE 'IUCKEY. 

Ho )J Z = µ Z = }J- Z 
1(35.33) 2(44.00) 3(85.55) 

IDMSHJ 
24 . 53 jJ- z - y. z = 50. 2 2 

3 1 

f z - jl. z = 41. 55 
3 2 

8.67 

PRUEBA DE SCHAFFE PARA CONTRASTES. 

Ho 

z = z 
2 3 

le! 

826 . 00 

374.00 

78.00 

AS Cm 

210 .16 

230 . 53 

230 . 53 

Ho se rechaza. Existe d.e. 
s. entre la zona de Salina 
c. Este y Sinaloa Norte. 

Ho se rechaza. Existe d.e. 
s. entre la zona de Salina 
c. Este y Sinaloa Sur. 
Ho no se rechaza. No existe 
d.e.s. entre Sinaloa Norte 
y Sinaloa Sur. 

Ho se rechaza. Existe d.e. 
s. entre Sinaloa y Salina 
c. Este. 

Ho se rechaza. Existe d.e. 
s . entre Sinaloa Norte y 
Salin a Cruz Este. 

Ho no s e rechaza. No existe 
d .e.s . entre Sinaloa Norte 
y Sinaloa Sur . 



TABLA 12. ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEA 

TORIZADO DE FRECUENCIA DE TALLAS DE CAMARON AZUL 

(Penaeus stylirostris) MACHOS. 

ZONAS: SINALOA SUR zl 

SALINA CRUZ ESTE Z2 

SALINA CRUZ OESTE z 
' 3 

Ho zl z2 Z3 

TALLA 1 o.os 
F. V. GL se CM F F2,12 

ZONA 2 64.38 32.19 1.12 3.88 
ERROR 12 343.62 28.63 

'I'ALLA 2 
F. V. GL se CM F 
ZONAS 2 157.42 78. 71 0.81 
ERROR 12 1157. 00 96.43 

TALLA 3 
F. V. GL se CM F 
ZONAS 2 1563. 71 781.85 l. 23 
ERROR 12 7578. 71 631. 55 

TALLA 4 
F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 1461. 71 730.85 1.11 
ERROR 12 7888.28 657.35 

TALLA 5 
F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 211.81 105.90 0.90 
ERROR 12 1410.85 117.57 



TABLA 13. ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEA 

TO RIZADO DE FRECUENCIA DE TALLAS DE CAMARON AZUL 

(Penaeus styl irostris) HEMBRAS. 

ZONAS: SINALOA SUR zl 

SALINA CRUZ ESTE z2 

SALINA CRUZ OESTE Z3 
' 

Ho Zl= Z2= z3 

TALLA l. 
F.V. GL se CM F Fo.os 

2,12 

ZONAS 2 6.09 3.04 0.38 3.88 
ERROR 12 94.57 7 . 88 

TALLA 2 

F. V. GL se CM F 
ZONAS 2 311.81 155.90 l. 93 
ERROR 12 965.51 80.45 

TALLA 3 

F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 234.00 117.00 0.39 
ERROR 12 3352.00 296.00 

TALLA 4 

F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 1431. 23 715.61 0.67 
ERROR 12 12772.76 1064.39 

TALLA 5 
F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 80.85 40.42 0.11 
ERROR 12 4380.47 365.03 

TALLA 6 
E'. V. GL se CM F 
~NAS 2 17 .27 8.63 0.45 
ERROR 12 225. 72 18.81 



TABLA 14. ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALE~ 

TO RIZADO DE LAS FRECUENCIAS DE TALLAS DE CAMARON -

BLANCO (Penaeus vannamei) MACHOS 

ZONAS: SINALOA NORTE zl 

SALINA CRUZ ESTE z2 

SALINA CRUZ OESTE z3 

Ho Z1 Z2 Z3 

TALLA l o.os 
F. V. GL se CM F F2,18 

ZONAS 2 54.06 27.03 0.94 3.55 
ERROR 18 517.26 28.73 

TALLA 2 
F. V. GL se CM F 
ZONAS 2 448.86 221.43 1.89 
ERROR 18 2104.46 116.91 

TALLA 3 
F. V. GL se CM F 
ZONAS 2 28 52. 8 6 1426.43 l. 51 
ERROR 18 16958. 38 942.13 

TALLA 4 
F.V. GL se CM F 

ZONAS 2 1186. 4 6 593.23 3.38 
ERROR 18 3156.20 175.34 

TALLA ·5 
F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 188 . 06 94 . 03 0. 36 
ERROR 18 4647.26 258 .18 



TABLA 15 . ANAL IS IS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALE~ 

TO RIZADO DE LA FREa.JENCIA DE TALLAS DE CAMARON BLAN 

co (Penaeus vannamei) HEMBRAS. 

ZONAS: SINALOA NORTE zl 

SALINA CRUZ ESTE z2 

SALINA CRUZ OESTE z3 

Ho z = z z3 1 2 

TALLA 1 o.os 
F.V. GL se CM F F2,14 

ZONAS 2 56.33 28.16 3.57 3.74 
ERROR 14 llO. 33 7.88 

TALLA 2 
F. V. GL se CM F 

ZONAS 2 541. 00 270.50 7.68 
ERROR 14 49 2 .64 35.18 

TALLA 3 
F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 1562.33 781.16 3.45 
ERROR 14 3163.00 225.92 

TALLA 4 
F.V. GL se CM F 
ZONAS 2 205.75 102.87 0.13 
ERROR 14 10589 . 58 756.39 

TALLA 5 
F . V. GL se CM F 
ZONAS 2 147 .25 73.62 0.21 
ERROR 14 4758.08 339.86 



TABLA 16. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA TALLA 2 DE CAMAERON 
BLANCO (Penaeus vannamei) HEMBRAS. 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEATORIZADO 
F.V. GL se CM F p0.05 

2,14 . 
ZONAS" 2 541. 00 270. 50 7.68 3. 74 
ERROR 14 492.64 35.18 

Por lo tanto se rechaza Ho, ya que si existen diferencias -
estad1sticas significativas (d.e.s.) entre las zonas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE TUCKEY. 

Ho yz3(0.12)=J.lZ2(4.37)=fJZ1(11.62) 

IDMSHI 
6.35 µz 1- )1Z

3
= 11.50 Ho se rechaza. Existe d. 

e.s. entre la zona de Si 
naloa Norte y Salina C. 
Oeste. 

Ho se rechaza. Existe d. 
e.s. entre Sinaloa Norte 
y Salina c. Este. 

µz 2- ;,tz 3= 4. 22 Ho no se rechaza. No exi-ª 
te d.e.s. entre La zona -
de Salina c. Este y Oeste. 

Además la diferencia que existe entre la zona de Sinaloa Norte 
con respecto a Salina c. Oeste es mayor que la que existe en
tre Sinaloa Norte y Salina Cruz Este. 

PRUEBA DE SCHAFFE PARA CONTRASTES. 

Ho 

z = z. 
2 3 

¡e¡ AS Cm 

128.00 112.17 

60.00 64. 75 

96.00 22.89 

Ho se rechaza. Existe d. 
e.s. Sinaloa Norte con -
Salina c. Este y Oeste. 

Ho no se rechaza. No exi-ª 
te d.e.s. entre Salina C. 
Este y Oeste. 

Ho se rechaza. Existe d. 
e.s. entre Sinaloa Norte 
y Salina Cruz Es te. 



TABLA 17. ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALE~ 
TORIZADO DE LA FRECUENCIA DE TALLAS DE CAMARON CA-
FE (Penaeus californiensis) MACHOS. 

ZONAS: GUAYMAS SUR zl 
SINALOA NORTE Z2 
SINALOA SUR Z3 
SALINA CRUZ ESTE Z4 
SALINA CRUZ OESTE zs 

Ha zl z 
2 z3 = Z4 zs 

TALLA 1 

o.os 
F. V. GL se CM F F 

4,40 

ZONAS 4 505.34 126.33 l. 27 2.61 
ERROR 40 3977 .05 99.42 

TALLA 2 

F. V. GL se CM F 
ZONAS 4 8419.38 2104.84 4.11 
ERROR 40 20435.81 510.89 

TALLA 3 

F. V. GL se CM F 
ZONAS 4 1871.45 542.89 1.06 
ERROR 40 20731. 74 510.29 

TALLA 4 

F. V. GL se CM F 
ZONAS 4 3025.74 756.43 8.67 
ERROR 40 3487.85 87.19 

TALLA 5 

F. V. GL se CM F 
ZONAS 4 1272 .80 318.20 3.45 
ERROR 40 3688.00 92.20 



TABLA 18. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA TALLA 2 DE CAMARON ~ 
FE (Penaeus californiensis) MACHOS. 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE 
F. V. GL se CM F 

ALEATORIZADO 
F2;~B 

ZONAS 
ERROR 

4 
40 

8419.38 
20435.81 

2104.84 
510.89 

4.11 2.61 

Por lo tanto se rechaza Ho, existe diferencia estad1stica sig
nificativa entre las zonas estudiadas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE TUCKEY 

Ho )Lz3 (6. 90) = JJZ2 (27. 27) = )ÁZ5 (32. 27) = )lzl (38. 27) =}l-Z4 (42. 36) 

IDMSHj 
27.53 }J z 4-)1z3= 35.45 

)J. z4- JJ- Z2= 15.09 

}J.Zl- f\Z3= 31. 27 

Ho se rechaza. Existe d. e. 
s. entre Sinaloa Sur y Sa
lina Cruz Este. 

Ho no se rechaza 

Ho se rechaza. Existe d. e. 
s. entre Guaymas Sur y Sin_g_ 
loa Sur. 

En las dem4s posibles comparaciones Ho no se rechaza. 

PRUEBA DE CONTRASTES ORTOGONALES 

Ho F p0.05 
1,40 

Z2+ Z3= z4+ Z5 8.80 4.08 Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sina l oa y Salina Cruz. 

z = Z3 5.29 Ho se rechaza. Existe d.e.s. 2 
entre Sinaloa Norte y Sur. 

Z4= Z5 1.09 Ho no se rechaza. No existe 
d.e.s • . entre Salina Cruz Es-
te y Oeste. 



TABLA 19. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA TALLA 4 DE CAMARON 
CAFE (Penaeus californiensis) MACHOS. 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEATORIZADO 
F.V. GL se Q'1. F Fo.os 

ZONAS 
ERROR 

4 
40 

3025.74 
3487. 85 

756.43 
87 .19 

8.67 

4,40 

2.61 

Por lo tanto se rechaza Ho. Si existe a.e.a. entre las zonas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE TUCKEY. 

Ho j) z - µ z < - }J- z ....., 11 z - jJ z 
1(3.45) 4(4.81) 5(7.00) r 2(15.00) 3(23.18) 

J DMSHJ 
11.37 )J..Z -}J.Z = 

3 1 
19. 72 

µ.z-yz= 
3 4 

18.36 

}J Z3- JJ-Z5= 16.18 

CONTRASTES ORTOGONALES. 
Ho F 

Z2+ Z3= Z4+ z 21.92 
5 

z = z 4.22 
2 3 

0.25 

pO. 05 
1,40 

Ho se rechaza. Existe a.e.a. 
entre Guaymas Sur y Sinaloa 
sur. 

Ho se rechaza. Existe a.e.a. 
entre Sinaloa Sur y Salina c . 
E::ite. 

Ho se rechaza. Exi ste a.e.a. 
entre Sinaloa Sur y Salina c. 
Oeste. 

Ho se rechaza. Existe a.e.a. 
Entre Guaymas Sur y Sinaloa 
Norte. 

4.08 Ho se rechaza. Existe a.e.a. 
entre Sinaloa y Salina Cruz. 

Ho se rechaza. Existe a.e.a. 
entre Sinaloa Norte y Sina
loa Sur. 

Ho no se rechaza. No existe 
a.e.s. entre Salina C. Este 
y Salina c. Oeste. 



TABLA 20. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA TALLA 5 DE CAMA RON 
CAFE (Penaeus californiensis) MACHOS. 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEATORIZADO 

F. V. GL se CM 
0.05 

F F 
4,40 

ZONAS 4 1272.80 318.20 3.45 2.61 
ERROR 40 3688.00 92.20 

Por lo tanto se rechaza Ho. Si existe d.e •. s. entre las zonas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE TUCKEY. 

Ho faz -µz -~z -yz -~z 
1(0.00) 5(0.09) 4(0.18) 3(9.81) 2(10.00) 

j DMSH/ 

Ho no se rechaza. No exis
te d.e.s. entre Guaymas Sur 
y Sinaloa Norte. 

Todas las comparaciones posibles entre éstas zonas, no recha
zan Ho. 

PRUEBA DE CONTRASTES ORTOGONALES 

Ho 

z = z 
2 3 

F 

11. 39 

o. 00 1 

0.0005 

F0.05 
1,40 

4.08 Ho se rechaza. Si existe d. 
e.s. entre la zona de Sina
loa y Salina Cruz. 

Ho no se rechaza. No existe 
d.e.s. entre Sinaloa Norte 
y Sinaloa Sur. 

Ho no se rechaza. No existe 
d. e.s. entre Salina Cruz E~ 
te y Salina Cruz Oeste. 



TABLA 21. ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEA
TORIZADO DE LA FRECUENCIA DE TALLAS DE CAMARON CAFE 
(Penaeus californiensis)HEMBRAS. 

ZONAS: GUAYMAS SUR Z1 

Ho z1 = z2 

TALLA 1 
F.V. GL 

ZONAS 4 
ERROR 52 

TALLA 2 
F. V. 
ZONAS 
ERROR 

TALLA 3 
F. V. 
ZONAS 
ERROR 

TALLA 4 

GL 
4 

52 

GL 
4 

52 

F.V. GL 
ZONAS 4 
ERROR 52 

TALLA 5 
F.V. 
ZONAS 
ERROR 

TALLA 6 
F. V. 
ZONAS 
ERROR 

GL 
4 

52 

GL 
4 

52 

SINALOA NORTE Z2 
SINALOA SUR Z3 
SALINA CRUZ ESTE z4 
SALINA CRUZ OESTE z5 

se 

140.37 
2041.42 

se 
2715. 77 
4624.62 

se 
6817.91 

20590.88 

se 
2322.57 

24917.82 

se 
6508.85 

11728. 34 

se 
48.65 

448 .14 

CM 

35.09 
39.27 

CM 
678.94 
88.93 

CM 
1704.47 

395. 97 

CM 

580.64 
479.18 

CM 
1627.24 

225.54 

CM 
12.16 
8.61 

F 

0.89 

F 
7.63 

F 
4.30 

F 
l. 21 

F 
7.21 

F 
1.41 

o.os 
F4,52 

2.56 



TABLA 22. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA TALLA2 DE CAMARON CA
FE (Penaeus californiensis) HEMBRAS. 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEATORIZADO 

F.V. GL s9 CM F Fo.os 
4,52 

ZONAS 4 2715. 77 678. 94 7.63 2.56 
ERROR 52 4624.62 88.93 
Por lo Tanto Ho se rechaza. Si existe d.e.s. entre las zonas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE TUCKEY. 

Ho /u... z3. (o. 71) = }J-Zs (7. 42) = µz2 (8. 42) =.JA z 4 (16. 71) = µzl (17 .42) 

IDMSHI 
9.42 p z 1- µz

3
=16. 71 

CONTRASTES ORTOGONALES. 

Ho F Fo.os 
1.52 

z2+ z = 3 z4+ zs 9.19 4.03 

Z2= z3. 4.68 

z = z 6.37 4 5 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Guaymas Sur y Sinaloa 
Sur. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Guaymas Sur y Salina 
c. Oeste. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sinaloa Sur y Salina -
c. Este. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre la zona de Sinaloa y 
Salina Cruz. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sinaloa Norte y Sinaloa 
Sur. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
e ntre Sal ina c. Este y Salina 
C. Oeste. 



TABLA 23 RESULTADOS ESTADISTIC'OS DE LA TALLA 3 DE CAMARON 
CAFE (Penae~s californiensis) HEMBRAS. 

ANAT. .. ISIS DE VARIANZA DE BLOQUES C'OMPLETAMENTE ALEATORIZADO 

F ;, V. GL se CM F Fo.os 
4,52 

ZONAS 4 6817. 91 1704.47 4.30 2.56 
ERROR 52 20590.88 395. 97 

Por lo tanto se rechaza Ho. Si existe d . e.s. entre las zonas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE TUCKEY. 

Ho u Z - 11 Z - µ Z -d1 Z - 11 Z 
/-- 3(11.50)_1_ 2(22.42)- 5(23.35)-;- 4(29.57)-r 1(41.64) 

IDMSHI 
19.41 11 z - µz = 30.14 r 1 3 

Ho se rechaza. Existe d.e. 
s. entre Guaymas Sur y Si
naloa Sur. 

PlANTEO DE CONTRASTES PRUEBA DE SCHEFFE. 

Ho 

Z +Z = Z + Z 
2 3 4 5 

z = z 2 3 

le 1 

266.00 

153.00 

87. 00 

691. 00 

ASCM 

47 2. 04 

333. 76 

333. 76 

57 8. 86 

Ho no se rechaza. No exi§ 
te d.e.s. entre la zona 
de Sinaloa y Salina Cruz. 

Ho no se rechaza. No exi§ 
te d.e.s. entre Sinaloa -
Norte y Sinaloa Sur. 

Ho no se rechaza. No exi§ 
te d.e.s. entre Salina 
Cruz Este y Oeste. 

Ho se rechaza. Si existe 
d.e.s. entre Guaymas Sur 
y la zona de Sinaloa. 



j 

TABLA 24. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA TALLA 5 DE CAMARON 

CAFE (Penaeus californiensis) HEMBRAS. 

ANALISIS DE VARIANZA DE BLOQUES COMPLETAMENTE ALEATORIZADO 
F. V. GL se CM F Fo. 05 

4,52 

ZONAS 
ERROR 

4 
52 

6508. 85 
11728. 34 

1627. 24 
225.54 

7.21 2.56 

Ho se rechaza. Si existe d.e.s. entre las zonas estudiadas. 

COMPARACIONES MULTIPLES O PRUEBA DE TUCKEY. 

Ho • j)- z 4 ( 5 • 1 8) =? z 1 ( 6. so)= J-!-z 5 ( 8. 85) = f" z 2 ( 14. 21) = f' z 3 ( 31. 7 B) 

IDMPHI 
15.00 f z3-pz4= 26.00 Ho se rechaza. Existe d.e.s. 

entre Sinaloa Sur y Salina -

CONTRASTES ORTOGONALES. 
Ho F 

Z2+ Z3= Z4+ Z5 15. 25 

Z2= Z3 9.5 8 

z = 
4 ~5 1.00 

Fo.os 
1 , 52 

Cruz Este. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sinaloa Sur y Guaymas 
Sur. 
Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sinaloa Sur y Salina -
Cruz Oeste. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sinaloa Norte y Sur. 

. 4.03 Ho se r echaza. Existe d.e.s. 
entre Sina l oa y Salina Cruz. 

Ho se rechaza. Existe d.e.s. 
entre Sinaloa Norte y Sur. 

Ho no se rechaza. No existe 
d.e.s. entre Salina Cruz E~ 
te y Salina Cruz Oeste. 



TABLA 25. INTERVALOS DE TALLAS EN mm CORRESPONDIENTE A -
CADA TALLA USADA EN LAS PRUEBAS ESTADISTICAS POR 
ESPECIE. 

TALLAS DEL CAMARON AZUL (Penaeus stylirostris) 

TALLA: MACHOS HEMBRAS 

1 70-80 mm 70-80 mm 
2 85-95 mm 85-95 mm 
3 100-llOmm 100-llOmm 
4 115~125mm 115-125mm 
5 130-140mm 130-140mm 
6 145-155mm 

TALLAS DEL CAMARON BLANCO (Penaeus vannamei) 

TALLA MACHOS HEMBRAS 

1 70- 80 mm 70- 80 mm 
2 85- 95 mm 85- 95 mm 
3 100-110 mm 100-110 mm 
4 115-125 mm 115-125 mm 
5 130-140 mm 130-140 mm 

TALLAS DEL CAMARON CAFE (Penaeus californiensis) 

TALLA MACHOS HEMBRAS 

1 55- 65 mm 55- 65 mm 
2 70- 80 mm 70- 80 mm 
3 85- 95 mm 85- 95 mm 

4 100-110 mm 100-110 mm 
5 115-125 mm 115-125 mm 
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GRAFICA l. Composici6n de la captura muestreada en la zona de Guaymas. 

Gua ymas: s ubzona Norte. 

!'..· sti l i rost r i s P . ~anname i 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Guaymas: subzona Sur. 

r1 

F F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

!'._. californiensis 

L-. 

E F M A M J J A S O N D 

~n __,....,____,-- -
-

!'._. brevirostris 

E F M A M J J A S O N D 
tiempo 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 



iffo 

SG 

60 

40 

20 

% 
100 

80 

6 0 

40 

20 

GRAFICA 2. composición de la captura muestreada en la zona de Sinaloa. 

Sinaloa: subzona Norte. 

P. ~!Y!_irostris P. vannamei 

n ~ 
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Sinaloa: subzona Sur. 
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GRAFICA 3. Composición de la captu ra en l a zona de Salina cruz. 

Sa lina cruz: subzona Este. 

P . stylirostris P. vannamei 

~ 
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Salina Cruz: subzona Oeste. 
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GRAFICA 4. Proporción de sexos de: a)camarón azul y b)camarón café , en Guaymas Norte 

H7 Hembras y M= machos. 
a) 
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GRJ>.FICA 5. Proporción de sexo de: a)camarón azul y b)camarón café, en Guaymas Sur. 

a) 

% 

1 00. 

80 

60 

40 

20 

% 
100 

80 

6 0 

4 0 

20 

H M 

H M 

ENERO 

rn 
H M H M H M H M 

rn ~ ~ ~ 
H M H M H M H M 

FEB. MARZO. ABRIL MAYO 

ru rn 
H M H M H M H M H M T-l M 

rn rn 
H M H M H M H M H M H M 

JUNIO JULIO AGTO. SEPT. OCT. NOV. 

H M 

·H M sexo 

DIC. tiemp o 



GRAFICA 6. Pro po r ción de sexos d e : a ) camarón a zul y b) camarón blanco , e n Sinaloa Norte . 
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GRllFICA 7. Proporció n de sexos d e a) camarón ca f~ y b) cama r ón rojo , en Sinaloa Norte. 
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GRAFICA 8. Proporc i ón de s exos de: a )cama rón a zul y b) cama rón blanco, e n Sinaloa Sur . 
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GRAFICA 9 . 
Proporción de sexos de:a)camarón café y b ) camarón rojo en la zona de Sinaloa Sur. 
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GRAFICA 1 0. P r o porc i ón de sex os d e , a ) camarón a z u l y b ) camarón blanco, en Salina Cr uz Fste. 
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GRAFICA 11. Proporción de sexos d e ; a) camarón café y b)ca~ar6n rojo, en Salina Cruz Este . 
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GRAFICA 12. Pro porción de sexos de: a)cama~ón azul y b) camarón blanco, en Salina Cruz o este . 
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GRAFICA 1 3 . Pro porc i ón d e s exos de : a) c ama r6n ca fé y b) camarón rojo, en Salina cruz Oeste . 
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GRAFICA 14. Distribución batimétrica de camarón café (~. californiensis), en Guaymas Norte. 
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ÓRAfícA · 15. Distribución batimétrica de cama rón azul (R. stylirostris}, en Guaymas sur. 

% 

100 

8 

6 

4 

2 

ENERO 

% 

-JULIO 

FEBRERO 

AGOSTO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

50 . bz. 

tiempo 

50bz 

tiempo 



GRAF ICA 16. Distribución batimétri ca d e camarón café (~. californiensis), en Guaymas sur. 
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GRAFICA 17. niatribuci6n Batimétrica de camarón azul ( ~. stylirostri~). en Sinaloa Norte. 
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GRAFICA. 18. Distribución batimétrica de ca~ar6n blanco (f. vannamei), en Sinaloa Norte. 
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: ' 4 i~ . • ! CA 19. Distribución batimétrica de camarón café (~. californiensis}, Sinaloa Norte. 
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GRAFICA 20. Distribu c i ó:1 i::J a~imétrica de camarón rojo (f.. brevirostri_s_), en Sinaloa Norte. 
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GRAFICA 22. Distribución batimétrica de camarón blanco (~. vannamei), en Sinaloa Sur. 
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C'<Jl.''··c A 23. Distribución batimétr ica de camarón café (.f. californiensis), en Sinaloa sur. 
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GRAFICA 24. Distribución batimétrica de camarón rojo (~. brevirostris), en Sinaloa sur. 
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GRAFICA 2S. Dis tribución batimétr i ca d e camarón azu l ( ~. styl i rostris) en Salina Cruz, oax. Este. 
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GRAFICA 26. oistribuci6n batimétrica de camarlSn blanco (f.. v.annamei), en Salina Cruz Oax. Este. 
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GRAFICA 27. Distribución batimétrica de c amarón café (~ . cal i forniensis), en Salina Cruz Oax. Este. 
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GRAFICA 28. Distribución b atimétrica de camarón rojo (E. brevirostr i s), en Salina Cr"1'z, Qmt . E:s 
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GRAFICA . 29. Distribución batimétrica de camarón azul (~. stylirostris), en Salina cruz, oax. Oeste. 
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GRAFICA 30. Distribución batimétrica de camarón b lanco (f. vannamei), en Salina Cruz, Oax. Oeste. 
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GRAFICA 31. Distribución Bat imétrica de camarón café ( ~. californiensis), en Salina cruz. Oax. Oeste. 
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GRAFICA 32 . Distribución bat i métrica d e camarón rojo (~. bre\·irostris), en Salina Cruz, oax . Oe ste. 
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GRAFICA 33. Estadios de madurez gonadal en hembras en la 
zona de Guaymas Norte. 
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GRAFICA 34. Estadios de madurez gonadal en hemb ras en la 
zona de Guayrnas Sur. 
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GRAFICA 35. Estadios de madurez gonadal en hembras en la 
zona de Sinaloa Norte. 
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GRAFICA 36. Estadios de madurez gonadal en hembras en la 
zona de Sinaloa sur. · ' 
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GRAFICA 37. Estadios de madurez gonadal en hembras en la 
zona de Salina Cruz Este. 
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GRAFICA 38. Estadios de madurez gonadal en hembras en la 
zona de Salina Cruz Oeste. 
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GRAFICA 39. Estadios de madurez gonadal en Hembras de g. stylirostr i s. 
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GRAFICA 40. Estadios d r madurez gp ; adal en hembras de R· vannamei . 
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GRAFICA 41. Estadios de madurez gonadal en hembras de R· californiensis. 
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GRAFICA 42. Estadios de madurez gonadal en hembras de f· brevirostris. 
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A P E N D I C E B. 

PRUEBA DE TUCKEY. 

lnMsHI = 
k,n-k 

CM 

r 
Ho z = x-1 

1.- Se ordenan las medias de los bloques en forma creciente. 

2.- Se procede a obtener la diferencia de las medias: 

z 
x-1 

z 
X 

z 
X 

1 DMSHI 

< 1 DMSHI 

Si existe diferencia 

estadística signific~ 

ti va. 

No existe diferencia 

estadística signifi-

ti va. 



A P E N D I C E C. 

PRUEBA DE SCHEFFE PARA CONTRASTES. 

1.- Calculo de A= k-1 F 

3. - Calculo j Cml : ~ 1 .. fl.. ( jn 

4. - coma parar 1 c 1 con 

5. - Si: 1c1 > AS 
Cm 

Ho se rechaza. Existe 

diferencia estadística 

significativa entre --

las zonas comparadas. 



A P E N D I C E D. 

PRUEBA DE CONTRASTES ORTOGONALES. 

2 
scontraste e m 

F cal 
sean traste 

CMerror 

F cal se compara con FO.OS 
l,gl error 

F cal > Fo.os Ha se rechaza, existe 
1, gl error 

diferencia estadística 

sign ificativa entre --

las zonas. 
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