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RESUMEN 

Se realiza un análisL5 de la biología pesquera y dinámica pohlacional e.Je las tres 
especies de camarón que poseen mayor importancia en las capturas e.Je la flota 
del Puerto de Mazatlán, Sin. 
Para camarón azul (Penaeus s1y/iros1r¿f), camarón blanco (P. va11name1) y 
camarón café (P.ca/iforniens¿f) se obtienen Jos valore.~ de tall mínima de 
captura, tasas de rcc.Jucción de adultos dcsovantcs y huevecillos, rendimiento 
máximo sosteniblt: e.Jurante el período de cstuc.Jio y rendimiento máximo 
sostenible en condiciones óptimas de Ja pesquería con el modelo de Doi. 
Los valores rccomendac.Jos para la talla mínimo de captura en camarón azul son 
e.Je cinco a seis meses, en tanto que el camarón blanco y camarón café es de 
cuatro a cinco. 
Las !asas de reducción para adultos dcsovantcs y huevecillos en camarón azul 
señalan que Ja especie practieamente alcanzó su nivel máximo de exp!otucion, 
en tanto que el blanco y café indican Ja posibilidad e.Je aumentar Ja capl11r;;, 
c.Jich:i circunstancia no representa un incremento importante en el volumen towl. 
El renc.Jimicnto m<iximo sostenible en camarón azul es e.Je l 353 toneladas con 
F = 0.40, para camarón blanco 2 73 7 toncl;u.Jas con F = 0.26 y en camarón café 
l O 954 toncJ¡¡c.Jas y F = O. 18. 
Los resultac.Jos para el rendimiento en conc.Jiciones óptimas de la pesquería son 
para camarón azul (l 600 ton, F = 0.41 y Xc = 6.0), en camarón blanco (2 500 
ton, r = ll.27 y Xc = 3.8) y para camarón café (10 000 ton, F =O. J 8 y Xc = cl.7). 
La comparación de ambas cifras de renc.Jimiento en los tres casos muu<:stra 
c.Jifercncias pequeñas. En Jos resullac.Jos e.Je camarón café se eonsic.Jcra 4uc cstan 
sobre-cstimac.Jos en cuanlo al volumen e.Je captura. 
Se cstahlccc que a pesar de Ja posibilidac.J de incrementar la captura, esta no se 
alcance ejerciendo mayor esfuerzo toe.Ja vez 4ue la pesquería se encuentra cerca 
e.Je su nivel máximo de cxplotación. La posihilidml e.Je aumentar Ja biomas¡¡ 
rac.Jica en moc.Jificar las tallas mínimas e.Je captura. 



INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Entre las pesquerías que mayor importancia tienen a nivel mundial por los volúmenes di! explotación,- asi 
como por el valor económico que posee, se encuentra Ju del camarón. 

Actualmente, Ja producción mundial de este crustáceo asciende a 1.7 millones de toneladas, hecho que Jo 
coloca dentro de las 1 O pesquerlas de mayor trascendencia en el orbe. 

En el caso de M~xico. dchido a su situación geográfica y a las caractcrfstic.'.!s de sus mares, cuenta, entre sus 
múllipJcs recursos pcM1ucros, con el c;mmroncro. 

El país ocupa el ~xto lugar mundial en la producción de c.amarón y, de acuerdo a las divisas que genera el 
recurso, es el más importanlc del sector pesquero. 

Ejemplo de ello, ~un las cifras emitidas por el Banco de M~xico que indican que en el año de 1984 fueron 
generados poco mfts de: cu<itrockntos millones de dólares, y se calcula que para el año de 1988 serán superados los 
seiscientos millones de dólares. 

La necesidad de México para generar divisas, impele a mantener un escrutinio permanente del recurso y sus 
condiciones. con el ohjcto de alcanzar los niveles más adecuados de cxplow.ción y consccucntcmcntc llevar a cabo 
una aJministradón ~na Uc un rc~un\.o de Li.tn allo valor. 

En M~xico, un poco m:!s del 60% de la producción total de camarón se extrae en el litoral del Pacifico, 
siendo el Puerto de Mazatlán, Sinaloa el más relevante por los volúmcne~ de caplUrn, la infrncstructurn 
desarrollada y los empleos existentes en derredor de cstn actividad. 

Lo prÚlijo Je Ja investigación y lo óptimo de la información, producto de mtís de cuatro dC::cad;is de estudio 
y anúlisis del recurM>, Jlev;:m a no pictcmJcr elaborar un invcnrnrio, ni mucho menos a realizar una compilación de 
tcx.Jo Jo que hasta el momento :-.e ha investigado. 

No ohswntc, es menester acotar Ja valiosa aportación de Cárdenas (J<JSO, 1951) en el campo de Ja 
investigación y organizadón , con trahajos de naturalci" . .a biológica en el norocsu.: del país, años despu~s la~ de 
Chapa (1956), en Ja misma 7cma. Trahajos que de alguna manera, junto con los de otros autores permitieron, 
formar el ~cervo Ji.: comx:imientos referentes ;;1 las poblaciones L.:.1maroncras Ud Pacífico. 

En agosto de 1976 ~e lleva a cabo en el Puerto de Guaymas, Son., el simposio sohre Biología y Dinfimica 
Poblacional de cnmaroncs; prc.scnwndose mf1s <le 30 trabajos de investigación, de 1oc.Jos ellos un porcentaje 
importante conticnt: anfilisis tcndiemcs a evaluar las pohlaciom:s de caman~n. 

Los años siguienrcs se caracterizaron por orientar el c~fucrlo de la invcstigac:ión hacia la respuesta más 
expedita y conlfahlc de las necesidades administrativas del recurso, t~lcs como las fechas de inicio y 1(:rmino de la 
·~·et:;¡ Cr. c11itm;;;l del p¡¡cffiCO, J¡¡ íCbUl<iCión d..:J c:;ruc¡z¡:¡ ¡-....:Y..iüCiü, .;l Í~¡f.;c.:iGii<iii.iicr,to d~·. ¡xngr¡¡¡¡;~,:-; de CÚiTl¡ii..:!\.1 
y Ja automi:ilíl"aci6n del análisis Uc la informadón que venffl gcrn:rámlosc en los Puertos de Salina Cru7, Oax .. 
ManuJlin, Sin., Guaymas. Son., y L.;1 Pa7, 8.C.S. 

En marl'o de 1982, la Comisión Nacional Consulliva de Pesca, convoca a v;;irias insti1uciones t.Ic 
investigación y enseñan:1;;1 superior con el ohjcto lle proponer el diagnóstico de varias pc!>.qucrfas e instrumentar 
una reunión nacional sohre investigación cicntffico-pcsquern. Se forma a rafz de l'llo, un gru¡x> de trahajo para el 
;mi'íli._¡.,. de la P'-'l;(IUl'rfa dl' cnmetr('\n. Ll'5 rl'!"ulwdos 1..·n una "mcmograffa del rnmíirón" "'' puhlic<tdn. 

El trahajo aquf des<irrollado es 1<1 cvt1luaci<m de la pesquería de camarón en el Puerto Úl' Manlllán, Sin., de 
!;1 tcmpornda 67-6H a la H0-81, utilinndo el modelo di! Doi (1975), de manern imJcpcm.licntc para camar6n azul 



(Penaeus sty/irostris),camar6n blanco (P. vannameiJ y camarón café (P. californiensis). 

En cada caso se obtienen cuatro diagnósticos para ctdrl especie. 

Los resullados de cada uno de ellos 5c denominan: 

!.- TALLA MINIMA DE CAPTURA. 

2.-TASA DE REDUCCIÓN DE HUEVECILLOS Y ADULTOS DESOVANrES. 

3.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE BAJO CONDICIONES ACTUALES DE LA PESQUERIA. 

4.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE BAJO CONDICIONES ÓPTIMAS DE LA PESQUERfA. 

OllJF:T!VOS 

Realizar la <"valuación y diagnóstico de las tres especies de camarón que son c<ipturadas en el Puerto de 
Mazatlán, obteniendo en cada caso: 

1.- TALLA MINÍMA DE CAPTURA. 

2.-TASA DE REDUCCIÓN DE HUEVECILLOS Y ADULTOS DESOVANTES. 

3.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE BAJO CONDICIONES ACTUALES DE LA PESQUERL<\. 

4.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE BAJO CONDICIONES ÓPTIMAS DE LA PESQUERIA. 



MATERIAL Y MfTODO 

La información utilizada en el presente análisis es el resullado de los muestreos hechos en el Puerto de 
Ma1.atl:1n, Sinaloa, por el personal del Centro Regional de Investigación Pesquera del mismo puerto. 

Con el desarrollo de lit pesquería, se hizo necesario conformar un sistema de información, que almaccm1ra el 
acervo producido, el cual tomo forma en f<J sección central del I.N.P. utiliz.ancJo los siguientes datl~. 

Registros mensuales desde la temporada 67·68 a la 80-81. 

Captura (en kg y número de imlivlduci;;). 

Esfuerw (en número de barcos, \'iajcs y días). 

El csfucrlo no fué cstundariz.ado, por no contm con el registro de embarcaciones. 

Valores de Gir1urn y csfucr1.o. 

Rt.:gistros mcnsu<ilcs tic Ja composición de la captura en número de individuos por categoría comercial. 

Ecuación de crecimiento de Von BertnlunfTy para cada espede: 

en donde: Lt = Jcmgitud n la edad t 
Loo;; longitud léorica máxima 
k =tasa de crecimiento 
t" =edad cero 

Wt =peso a la edad t 
en donde: Woo = p;so l~oric.:o máximo 
k = wsa de crecimiento 
t "= edad cero 

Rducic;n JX!~o-iungilu<l 

en donde: W :; pc!-.o 

L =longitud 
a= füclor de l'Onükil')n 
h = consumtc 

Ll = (,a> (1-ek(M"~ 

Wt = Woo (1-é(l·tº~ 

Cocfidcntc tic nmrtalidad total (Z), se oh1uvo mc<.Jiantc dos m~1odos distintos, cfcctuamJo un prnmc<.lio final 
Uc amtxJS. 



PESQUEIÚA DE CAMARÓN EN EL PUERTO m; MAZATLÁN 

Ajuste de la ecuación Nt = Ne - ",en donde z es el coeficiente de mortalidad total. 

Ajuste de la ecuación Jn Nt =u+ bl, en donde bes c1 cocfideulc de mortnlh..lm.J tolal 

El cálculo de la sobrevivencia (S), se lleva a cabo mediante la aplicación de Ja fórmula S = e·Z, y para el 
caso de la sobrevivencia en el stock virgen s· = e·M. 

Con objeto de evaluar la mortalidad por pesca (F), fué utilizado el método de De Lury (1939), calculando 
as! el coeficiente de disponibilidad (Q), valor que se substituye en la fórmula F = f.q, en donde fes el esfuerzo de 
pesca y Fes la mortalidad por pesca. 

De la ecuación Z = M+F, se despeja el valor de la mortalidad natural (M), quedando la ecuación de la forma 
M=Z-F. 

Obtenidos los parámetros anteriores, la tasa de explotación será igual a E= F/Z(l-S). 

La población capturable (Ne), será igual al cociente de la captura en número de individuos y la tasa de 
explotación. 

Ne= C/E 

Disponibilidad (Q), permite conocer el nivel promedio de reclutnmiento de las diferentes edades 
representadas en la pesquería, mediante la ecuación: 

e-<M•~) 
l-Ql-1 Cl 

Cl·l Qi·l 

en donde: 
Ci =captura en número de individuos del grupo de edad de máximo reclutamiento, el valor de Q en cstn edad es 1 
Ci-1= captura en número de individuos del grupo de edad inmediato anterior a Ci. 
Qi-1= Disponibilidad de la edad i-1. 

Tamaño de la población en el mar (Nm), es la suma de las N parciales de todas las edades que ingresan a la 
captura. 

Para ello, se requieren los valores de sobrcvivencia (S) y mortalidml por pesca (F), para el stock en 
condiciones actuales, además de la disponibilidad (Q), para los casos en que no existe reclutamiento total a la 
pesquería. 

El planteamiento teórico es: 

Pob. en el Mar (N) = N2Q+N3Q+N4Q+NSQ+N6+N7+ ............. +Nt 2 



PESQIJERfA DE CAMARÓN ~:N EL PUERTO DE MA7.A 11.ÁN 

En la solución se debe calcular el tamaño del primer grupo de edad que ingresa a h1 capturJ, definiendo este 
valor como el número inicial o nivel promedio de rcclutumicnto, de Ja siguiente forma: 

Edud 2= N2Q 
Edad 3 = N2 (QºS + (1-Q)S) 
F..dad 4 = N2 (QºS + (1-QJSJS 
Edud 5 = N2 (QºS + (l-Q)S)S 2 

Edud 12 = N2 (Q•s + (1-Q)S)S 9 

Ne= N2 (Q•s + (1-Q)S)S" que es el tamaño de Je pobleclón cepluruble. 

Despejando NZ, se obtiene el tamaño de la población inicial, que es substituido en cada una de las 
ccuncioncs anteriores, asf se llega al valor del tamufio de la población en el mar (Nm). 

Para evaluar la fecundidad, se utilizaron las ecuaciones siguientes: 

Cumnn'ln azul F = 0.0388+L 3·20 (García, 1976) 

Camen'ln café F = 0.0025+L 3·70 (García, 1976) 

en donde L = longitud uaJ. 
En el caso del camarón hlanco, no se encontró alguntt ecuación referente a su fecundidad, por lo que se 

utilizó Ja del camarón azul, por existir tallas similares y tener afinidad por los esteros con dcsc.urgas de agua dulce. 

N cMcccr del número total de viajes p.1ra las temporadas 78-79, 79-80 y 80-81, se realizó un promedio de 
los dias por viaje durante el intervalo úc tiempo que comprende el estudio. 

Teniendo el número de viajes para cada mes de cada una de lí.!s tcmporndas, es factible evaluar el csfucr1.o 
para cada mes en número de díns y el número total de dfas durante c¿1da tcmpowda. 

f.w.1odclo de Doi. (1975). Como se mencionó <Jnlcriorcm:n1c el modelo de Doi, pcrmile ohtener cuatro 
dingn6sticos clifcrc·n11·~ 

!.-TALLA MÍNIMA DE CAPTURA 

En este caso son calcul<tdos los v¡1lorcs teóricos tJc biomasa en el stock virgen. 

El objetivo es determinar la edad, talla ó pt...~1 más recomendables, buse<mdo que lit e<.1ptura de los 
organismos se encuentren en los mejores niveles de hiomasa, ya que mediante la elahoración de curvas teóricas de 
este parnmctm es fXJsible Jlcgar a señalar la edad más adc1:uada de captura. 

Las curvas se reali:1.an mediante una evaluación de Ja hiomaS(t p..ira diferentes valores de h.1 sohrevivcncia en 
el stock virgen (S'). Dichos valores nuctuan de 0.9 a O.S. 



PESQUEIÚADEC".AMARÓN EN EL PUERTO DEMAZATIÁN 

Del conjunto de curvas obtenido es seleccionada aquella que se comporte de manera asintótica hacia Ja edad 
de máxima longevidad de la especie. Para el caso fUé >i<!lcccionada Ja edad de 18 meses. 

2.-TASA DE REDUCCIÓN DE llUEVECILLOS Y ADULTOS DESOVANTES 

En el caso de Ja di~gnosis 2 , es necesario determinar en el stock explotado (sujeto a condiciones de 
sobrevivencia (S), disponibilidad (Q) y mortalidad por pesca (F)) si Jos valores porcentuales de reducción de 
adultos dcsovadores y su producción de huevecillos, respecto del stock virgen , alcanzan los niveles adecuados 
para garantizar satisfactorittmcntc el ciclo adullos- hucvcdllos-reclutas-adultoo mamcnicndo el equilibrio de la 
población. 

Es necesario aclltrar que los resultados de este diagnóstico son en realidad Jas existencias porcentuales de Ja 
pcsqucrla, tanto de los huevecillos como de los adultos desovadores. El término reducción se ha utili1.ado 
respc1ando el texto original, (Doi 1975) por tanto si se elaborara la diferencia de 100 menos las cxi:;1cncias (cifra 
que aparece corno resultado de Ja diagnosis 2) entonces la rcfcrend.i sería textual, dcM.fc el punto de vista 
semántico y de result"dos . 

.3.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ACTUALES DE LA PE.<;QUERÍA 

Aquf se conocen Jas variantes que sufren Jos valores de biomasa, la reducción de hucvcciJlos y el peso 
promedio de los organismos, cada vez gue el valor de la mortalidad por pesca (F) se modific:1 desde 0.1a1.0. 

4.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENJBl,E EN CONDICIONES ÓP"llMAS DE LA PESQUERfA 

Tumbi6n evalúa el rendimiento máximo, pero en este caso son dos las variables que se modifican, en primer 
Jugar Ja edad de primera captura (Xe) y, en segundo t~rmino, la mortalidad por pesca (F), diez veces para cada 
edad de primera e<1ptura seleccionada con v"lores desde O.! a J .O. El proceso anterior permite formar las isollneas 
de rendimiento, que son empleadas para sugerir los niveles más recomendables de extracción. 



RESULTADOS 

EVOLUCIÓN DE LA CAPTURA, ESFUERZO Y C.P.U.E. 

CAPTURA.- En el análisis de la producción lolal de camarón en allll-mar del liloral del Paeffico, se 
aprecian dislinlaS elapas en el desarrollo de la caplura. Del año 1953 a 1962 exisle una 1endencia asccndenle de la 
caplura, llegando en los dos úl1imos años del intervalo a la máxima cap1ura regis1rada en el liloral. 

De 1963 a 1969, el proceso es inverso y aunque existen fluctuaciones, la <lcclinación de la cnptura es 
evidente. 

A partir de los setentas los volúmenes de captura incrementan sus niveles, de tal forma que alcanzan cifras 
muy similares a las de 1962. 

Como el Puerto de Mazatlán es el de mayor importancia en la producción de cammón, no es rnro observar 
que la tendencia de la ruptura obtenida en este puerto es igu¡iJ a la observada a lo largo del litoral. 

ESFUERZO.- El csíucrt.:o pesquero en términos del litoral, manifiesta un constante y firme incremento, 
baste observar que en el año de 1956 el número de horcos era de 458, en tanto que en 191:H superó a lus 1540 
embarcaciones. 

El Puerto de Maza1lán en 1952 conlaba con 142 embarcaciones regisiradas, alcanzando un número de 308 y 
321 en los afios de 1965 y 1966, respectivamente. Llama la atención que en cJ año de 1971 únicamente fueron 
registrados un total <.Je 180 barcos. A partir de este año, se registra un aumento de embarcaciones, que para 1981 
es de 418. 

C.P.U.E. Es utili:rJJda como medida de la ahundancia relativa, habicndosc observado que el patrón de 
comportamiento es muy semejante lle una temporm.ltt u mra. El primero y segundo meses de Ja temporada de 
pesca (scplicmbre y oc1ubre) se carac1eri7;m por no ser Jos de mayor producción. En 1érminos generales, los dos 
meses siguientes presentan las capturas mas altas por unidad de csfucr¿o de la tcmpornda. Los meses subsecuentes 
muestran una baja en el rendimiento hasta et mes de mayo, en el que se presenta un ligero incremento de la 
caplurn por unidad de esfuerlO. Si la !emparada de pesca se prolonga hasla los meses de junio y julio, éstos no son 
de producción sobresaliente. 

Los valores de c.p.u.c. suelen cambiar en términos numéricos, pero la tendencia descrita se mantiene de una 
temporada a la otra. 

CAMARÓN AZUL (Penaeus stylirostris) 

CAPTURA, ESFUERZO Y C.P.U.E. 

La labia 1 conliene la cl!plura , el esfuerzo y la e.p.u.e. de camarón azul.En ella se aprecia que la caplura en 
número de individuos presenta una variación notnhlc. 

En las !emparadas 69-70 y 73-74 se regislró el menor número de individuos caplUrados, en 1an10 que las 
más abundantes fueron Ja 74-75, 76-77 y 79-80. 

El esfuerzo pesquero mues1ra que en las lcmporadas 69-70, 70-71 y 71-72 el número de d!as lolales de 
pesca se encuentra cnlre Jos 40 mil y 60 mil d!as, salvo la 75-76 y 79-80 cuyos valores declinan, las demás 1ienen 



TAllLAI 
CAPTURA, ESFUERZO Y C. r. U. E. DE CAMARÓN 

AZUL(/'. styl/ro;t.-lsJ. EN El. rmmro DE \L\7.A TI.ÁN, 
SIN. DE LA TEMPORADA 67~ A I0-31 

TEMPORADA CAPTURA 

Ne.IN D. 

34163000 
8362370 

19483500 
24984600 
27468700 

8843870 

ESfUl!Jlro 

N •• DE DlAS 

63075 
43608 
5º1982 
56913 
68759 
68945 
70405 
66265 
78343 
91827 
93582 
90829 

c.l'.U.r. 

IND/DlA 

548 
191 
336 
439 
399 
128 
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una 1endend11 n inerrmcntar el e.c;fucrzo de una a 
otra temporada. 

El incremento del esfuerzo es constante, no asf 
el de la c.p.u.e. el cual que tiene fluctuaciones 
considerables de un año de pesca al otro. 

A,f, las temporad!L' relevantes son la 74-75 y 
76-77 con 1002.44 y 934.25 individuos por dfa de 
pesca respectivamente. Dura me la tcmporadíl 69-70, 
se encuentra el valor más bajo de la c.p.u.e. con una 
cifra de 191.76 individuos por dfa de pesca, 
coincidiendo con Jos resultados más b;ijos de captura 
y del esfucr10. Al observar las cantidades mensuales 
de Jos misma:> rubros, el p..1norama es 
substancialmente difcrcmc. 

67-68 
69·70 
70°71 
71-72 
72.73 
73.74 
74.75 
75-76 
76-77 
77-78 
78-79 
79-80 
80.Sl 

70577100 
21998500 
73192300 
40707900 
29781500 
59617400 
57390500 94521 

331 
934 
443 
318 
656 
607 

La captura, alcanza Jos rcgislros más altos en 
los primeros tres o cuatro meses de la temporada de 
pesca (septiembre-diciembre), rcduci~ndose de 

manera notable a pmtir de enero, y repunta nuevamente en el mes de mayo con un ligero incremento de la captura, 
que vuelve a declinar en junio y julio, si es que la temporada llega hasta estos meses. 

El csfucn:o medido en días de pesca, no se carnctcriza íY·X presentar en Jos primeros meses de ];1 temporada 
los valores más elevados, en algunos casos es hasta el mes de diciembre en el que se puede observar la mayor 
intensidad de pesca, aunque el patrón más gcrn.:ralizado ·es registrar octubre ó noviembre como los más rclcvan1es 
en este sentido. El esfuerzo, en los meses subsecuentes declina cn forma paulntimt, cnr.:ontrando diferencias poco 
notorias entre enero y el último mes de captura. 

De acuerdo al comportamiento anterior, Jos registros de c.p.u.c. presentan valores elevados en Jos primeros 
meses de Ja temporuda, para disminuir de manera nbrupUt de enero a ahriJ. 

Posteriormente se manifcsta un aumento de las capturas después de abril, generándose Ja cspcctativa de un 
incremento de In c.p.u.e. a finales de la temporada, hecho que se presenla, pero no de la magnitud observada en el 
principio de la actividad pesquera. 

CICLO DE VIDA 

El cir:To vitttl d<'I i:-<1mo!'(ln ll'.!.Ul ~ 1: ha •.'stn.ic!urndn m!.!dbntc dos fcrm:!~, l~~• primero·.; c:;tm!ic:; en el 
desarrollo de la especie, fueron lomados de ta literatura, concretamente de las invcslig<icioncs rcali1.ad.as en Puerto 
Peñasco, Son. por CICTUS (1982). 

La etapa concernienle a la población pcsc:1ble es el resultado de parte del proceso desarrollado en el trabajo. 

El huevo, caracterizado como demcrsul, es desovado en el m<tr. en áreas ccn:.anas a Ja costa. De Ja eclosión 
surge una larva nauplio, que a las pocas horas emerge, convirtiéndese en un organismo planc1ónico. 

De las investigaciones diseñadas por CICTUS (1982), se pudo conocer 4uc el huevo tarda en eclosionar de 
12u 15 h. 

De nauplio a zoca es necesario un ticm(X> de 24 h, mientras que se requieren tlc 55.2 H 108 h para llegar al 
estadio de misis. La siguiente etapa, que es la de post larva, lleva entre 144 y 216 h. 
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La condición de juvenil se logra" '"' 252 h. Todo esto fué realizado bajo cond1cioncs controladas, en tlontlc 
la temperatura se mantuvo a 28 ·c. 

El hábito bentónico se presenta en Ja postlarvn, que es el momento en que ingresan a los esteros, 
permaneciendo en ellos por espacio de tres meses. El desarrollo del prcscn1c análisis, muestra que individuos de 
dos meses de edad ya son capturados por Ja ílOla pesquera. Lo anterior se esqucma1i1a en Ja figura 1. 

STOCK EXPLOTADO 

S=0.588 Z=0.5:51 F=0.405 M=0.178 

LT(MM) A8 74 101 12.3 143 161 175 187 195 202 210 215 

WT(G) 2.3 5.1 13.2 24.1 38.1 54.0 70.8 87.2 98.1 110.1 122.B 131.8 

BDDDDCJGDGDGGG 
~ 
216 H 

1 MISt3 I 

108H 

1 ZOCA 1 

24 H 

l'~•1PU01 
15 H 

fHuc~f 

40 60 80 100 100 100 100 'ºº 'ºº 'ºº 100 ~ mad 
20 6 55.1 135.(1 :!.35.S 365.7 4'37.9 036.4 74J,1 84f3.7 377.5 1.06G x10.:i n:c 

ADULTOS 

PROPORClON DE SEXOS EN LA CAPTURA 1: 1 

DESOVE: ABRIL,MAYO.JUNIO Y OCTUBRE 

Figuro l. Clclo de vida de P. stylirostrl$eU el Puerto de MaLaUán, Sin .. de la lnnporttda 67/68 a 80/81. 

CRECIMIENTO 

Con base en Ja ecuación de von Berlalanffy, Rodríguez de la Cruz (1973) publica los siguientes valores de 
crecimiento para c¡1mmón azul, los cuales fueron incorporados en los análisis del prcscnlc estudio. 

'· w 
(ram) (R) 

245 0.1790 o.o1no 

Las ecuaciones que relacionan peso-longitud, se desarrollaron en el proyecto camarón (1985), obteniendo 
los siguientes valores: 



llF.MBRAS 

0.000009()615 

3.0725 

MACHOS 

0.0000105487 

3.0414 

PESQUDÚA DE CAMARÓN EN EL PUERTO DE ~IAZATLAN 

. COMRINAl>OS 

0.00000""'51 

3.0570 

Se roma oomo base Ja rabia de conversión de rallas oomerciales a Jongimd rotal (mm), desarrollada por 
Muhlia, et al. (1976), se calculó la edad promedio para cada llllla comercial. 

Los rcsultuc.Jos de Ja'i conversiones 
mencionadas se presentan en Ja tabla 2. Ja cual 
muestra que la mayor ralla es de 176.0 mm de 
longilud IOlnl, con 7.5 meses de edad promedio, 
correspondiente a Ja tolla comercial de U-10. 

Los ejemplares más pcquenos miden 86.6 
mm de Jongilud 1oral, 1iencn una edad promedio de 
2.9 meses y pertenecen a la Htlla comercial 80 -
OVER. 

PARÁMETROS POllLACIONALES 

En Ja rnhJa 3 se han concentrado Jos valores 
promedio anuales de Jos parámctro..c; JXlhlacionalcs 
de camarón azul. 

TAllLA 2 
CONVERSIÓN DE TALl.AS COMERCIAi.ES EN 

CAMARÓN AZUL r,P. styllrostru), 
A LONGITUD TOTAL (Ll) \' EDAD (MESES) 

PESO PROM TALLA LONGl1110 EDAD 
(m"<>) COLAS {g) COMERCIAL TOTAL (mm) 

50 
41 
32 
25 
20 
16 
13 
10 

TABL.\3 

U-10 
U-12 
U-15 

16·2D 
21·25 
26-30 
31-10 
4J.SO 
51-60 
61·70 
71-80 
80-0VER 

176.0 
165.S 
153.6 
142.2 
132.7 
123.9 
llt1.2 
107.2 
JOQ.O 
96.0 
91.6 
86.6 

1.5 
6.8 
5.9 
5.3 
4.8 
4.4 
4.1 
3.7 
3.4 
3.2 
3.1 
2.9 

VALORES POlll .ACIONAU~ llE CAMARÓN AZUL (P. stytlrostrls) D~: l.A TEMPORADA 67-68 A l.A 80 .. 1 

PARÁMl:TRO T E M p o R A D A 

67 -68 69. 70 70. 71 71. 72 72 - 7.~ 7.1. 74 74 - 75 75 - 76 76-77 77. 78 78. 7'J 19- 80 ao -81 PROMED!fl 

z 0.574 Cl.279 0,791 0.601 0.39 0.333 0.615 0.493 0.594 0.4QS 0.294 0.239 0.275 0.459 
z 0.419 0.377 1.47 0.66 0.489 0.44 0.522 0.445 1.29 0.58 0.36 U.39 0.42 0.(,()4 
ZJ>llOM. 0.496 o .. lJ 1.13 0.63 0.4.39 0.386 U.568 0.469 0,942 0.573 o .. m 0.114 n . .:t47 U.5Jl 
F 0.573 0.152 CJ.()7 º'"'" 0.~59 n.~I O.ú17 11.J(J'} 0.(>3 0.46J CU.'U 0.211 0.29 0.405 
M n.11r. 0,46 D.095 0.0..'iJ 0.135 0.3 0.312 0.07f> 0.10.3 0.049 0.178 
s 0.609 0.72 0.32.1 0.532 íl.644 0.679 0.566 0.625 0.389 0.58.l 0.721 0.73 0.706 0.588 
E 0.451 0.129 0,401 0.397 o.u.a 0.208 0.471 0.369 0.408 0.358 0 .. \{)J 0.181 íl.252 0.706 
e E+CX1 34.h tu PJ.4 24.9 27.4 8.8 70.5 21.9 7.1.1 40.1 29.7 59.6 .57 . .1 0 . .314 
Ne E+06 76.7 M.3 4H.3 (12.7 QS.I 42..'\ 149.(1 59.3 179.l 113.6 9H.ti ·'::!tJ.6 227.3 118.9 
s· S" =e ... 

=e fll7t! 0.836 

COEFICIENTE DE MORTALIDAD TOTAL (Z) 

Como se mencionó ron antelación, en Jos m~tcxJos empicados en el cálculo de Z, se utilizaron Jos valores 
mensuales del número de indivit!uc>s en cmJa lcmporada, de donde se obtuvo un promedio anu"l. Los rc.sulmdos 
encontrados mediante J¡¡ fórmula NI= N e·"1

, en comp<Jrución con los estimados mclfiilntc In Nt =a+ bx, son más 
hajos. 
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Sin embargo, es claro que en ambos métodos las temrx1radas 70-71 y 76-77 se caractcriz..an por un elevado 
valor de la monalidad. Caso opuesto son las temporadas 79-8-0 con el método de la regresión exponencial y la 
78-79 con el de la regresión lineal. Unlcamcnte las temporadas 67-68, 74-75 y 75-76 muestran valores más bajos 
con el proceso lineal, que con el exponencial. 

Las diferencias encontradas con cada métcxJo en las temporadas de estudio, sus1cntan 13 decisión de 
formular un promedio anual, con el ohjeto de atenuar los sesgos producidos en cada método,valor empleado para 
el desarrollo del modelo. 

Por otro lado, no se puede apreciar una tendencia en Jos valores de la mortalidad, ya c¡uc de un año al otro 
los valores fluctúan ampliamente. 

MORTALIDAD POR PESCA (F) 

El valor de la mortalidad por pesca presentó marcados altibajos, encontrando en la temporada 70-71 un 
valor de 0.670, que comparado con la temporada 69-70, en donde hay una cifrn de 0.152, resulrn ser elevado. Bajo 
Ju misma mccánic.a de clabornr un promedio, se obtuvo una cifra de 0.405 para el período del estudio. 

MORTALIDAD NATURAL (M) 

Es menester aclarar que para las temporadas 67-68, 74-75 y 78-79 el métcxlo elegido no se ajustó. Con 
respecto a este parámetro se encuentran valores JX>CO cercanos entre s(. De tal suerte que se aprecian cifras del 
orden de 0.049 en Ja temporada 80-1!1 y de 0.460 en la 70-71, conmel más bajo y el más alto respectivamente. 

Además Ja 80-81, la 71-72, 72-73 y la 77-78, cuentan con valores de mortalidad naturnl por debajo de O.ID 
cuyo promedio arrojó la cifra de 0.178. 

TASA DE SOBR~:VIVENCIA (S) 

Consecuencia tle las altas tasas de mortalidad total rcgistmdas en los períodos 70-71 y 76-77, es que la 
sobrevJvcncia para las mismas resulta ser Ja más baja. Presenta, como es lógico, una comlición inversa con Jos 
valores de Ja mortulim.I 1n1al. 1-R n1u·1u~C'ión de Jrn; rc~ultadcs se m~nticnc. 

En husca tlc una relación que explicara, el por qué de tan marcados C<Jmhios en la mortalidad total y Ja 
sobrcvivcncio, se recurrió a la información del csfucr1.o total, manejado en número de e.Has pur tcmp.:m.1da, 
pcnsundo en que fuc1ihlcmcnte un csfucr10 elevado incrementara Ja mortalidad total y en consecuencia abatiera la 
sohrcvivencia. Este hecho parecería correcto observando la tem[XJrada 69-70, c.¡ue posee Ja cifra de csfucrLo con 
menor registro (43 608 tifas) y la mortalidad total mtís baja en las lemporadm; unalizadiJ.s. Consecuentemente la 
sohrevivcncia en csw ciapa resulta ser una de rcgis1ro elevado. Pero el hecho no se presenta de nueva cuenta en 
ningún otro de los años que comprem.Jc el esludio, por el contrnrio, es notorio el fuerLc incremento en Jos valores 
<.lcl esfucr1.o, lo que no rc~rcutc en aumentos tic la mortalidad 101al. Un ejemplo de ello Jo mucstrn J¡.¡ tcmpxada 
80-81, que ¡:x>scc el nivel de csfucr1.o más elevado en el nnálisis, con 95 521 días <..!e pesca, cantidad que no iníluyc 
pma incrementar la mortalidad lota!, ya que el promedio de csla tcmJXmit.la es lle 0.347, el cual no difiere 
significativamente del ohscrvado en el lapso 69-70 (O.J28), que es el más pobre en cuanto al csfuer10. 

Qibc entonces pcnS<Jr que la mortalidad natural y por ende la total, as! como la sohrevivcncia cs1án más 
influídos por contlicioncs del amhicntc y cmactcrfslicw; propias de la especie. 
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TASA DE EXPLOTACION (E) 

Presenta dos temporadas con los registros más bajos, la 69-70 y la 79-80 con valores de 0.129 y 0.181 
respectivamente. Las dcmí\s temporadas tienen cifras más elevadas que las anteriores. 

El promedio calculado aqu! para el intervalo que comprende este estudio, en relación a la tasa de 
explotación es de 0.314. 

SOBREVIVENCIA EN EL STOCK VIRGEN (S) 

Después de obtener el valor de la mortalidad natural (M), es factible hacer la evaluación de sohrevivencia en 
el stock cuando no existe actividad pesquera. En este caso fué utili1.ado el valor promedio calculado de la 
mortalidad natural pura tcx.lo el intervalo de estudio. Un valor de sobrcvivcncia del orden de 0.836 es sin duda 
elevado para un grupo como el de los pcncidos, si se considera que que son caialogados como cstn:uegas 11r11

1 por 
poseer alto potencial reproductivo, ciclo de vida corto y tasas elevadas de mortalidad. No ohstantc, este último 
caso parece no ujust~irsc a tal situación. 

CAPTURA (C) 

El valor, mancjm.lo en número lle individuos, tiene marcadas variaciones en sus registros, de la misma forma 
que los parámetros revisados anteriormente. Se observa que les años 69-70 y 73-74 representan las más bajos 
capturas, con poco más de los 8 millones de individuos en lo captura, lo que representó el 3.4 % en peso y 2.5 % 
en número de individuos de la composición <le la captura total respectivamente. 

Por otro fado, llama Ja atención que después de encontrar temporadas con fndices tan bajes, como el de 
2.5 % en la 73-74, la siguiente, (74-75) tenga un incremento que asciende hasta al 20.9 %, consecuencia de una 
captura de 70.5 millones de individues, que junto a lo temporada 76· 77 con 73.l millones de individuos, 
representan los mayores valores Uc capturn para esta especie. El promedio, en el intervalo del cstud io, corresponde 
a 36.6 millones de orgunismos cupturndos por temporada. 

TAMAÑO DE LA l'OBLACIÜN CAPTURABLE (Ne) 

La cifrn es rn¿mcjacJa en número tle individuos y es el cociente de la captura y la wsa de explotación. Un 
total de ocho tcrnporm.las poseen un valor inferior a los 100 millones de individuos, supcrántlo..'\C esta condición en 
los años 74-75, 76-77, 77-78, 79-80 y 80-81. Las dos últimas con 329.6 millones de individuos y 227.J millones 
rcspcctiv¡¡rncntc. El promedio del parámetro fué de 118.9 millones de individuos. Othc mcm:iom1r la importancia 
de tal valor, dado que el ml>ll1:ll1<lc Doi inicia el proceso con él. 

DISl'ONIBILIDAll (Q) 

Los valores <le ella se com:cntrnn en la whla 4. 
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Con variación en Jas proporcione.~, <.;(!observan en CJmarón ;uul {Jrganbmus cuplUr.!dOS desde los dos haslu 
Jos seis meses úe edad, en csLa úllima el n:clutamicnto es total al anc de ~sea . 

Se aprecian porcentajes rcducidoo de orgcmismos de dos meses de edad en Ja captura, el promedio de 
rccJutamicnlo en esla edad en valores porcentuales es de 5 %. Para tres mc..~s, el fndicc de organismos reclutados 
se incrementa al 56 % y se localizan organismos en todas las temporadas de estudio, hecho no observado para 
individuos de dos meses. 

Scrfu congruente esperar que él los cuatro meses hubiera mayor número de animales capturados. Sin 
cmbilrgo el 33 % im.lie<J que ~sic no es el caso. A los cinco meses, se aprecia un valor de 88 % y el reclutamiento 
total se presenta a los 6 meses. 

TABLA4 
VALORES n~: DlSPON!Bll.lllAD (Q) PARA CAMARÓN AZUi, IJ'. '1]/lro"'11) DE !.A n:MrORA!lA 67-68 A !A 80-l!! 

T E M p o R A D A 

67 .(,8 69. 70 111. 71 71-71 72. 73 73. 74 74. 15 75. 76 76 .17 77·1R 78. 79 79.ao 80. 81 f'ltOMf.010 % 
02 0.150 0.303 0.005 0.028 0.002 0.00J 0.007 0.5!0 5.1 
03 0.124 0.184 1.000 1.000 0.339 0,933 0.845 0.503 0.437 0.276 0.564 56.4 

°' 0.154 0.589 0.207 0.316 0.224 0.419 0.3:V• 0.4~ 0.3.J.1 J3A 
QS J,(.VJ(} o.na 1.UI-.() U,744 1.000 0.783 1.000 0.88-1 0.889 89.IJ 
Q6 J.000 1.000 1.000 1.000 l.OC:Xl 100 

TAMAÑO DE LA 1'0111.ACIÓN EN EL MAR (Nm) 

Habiendo obtenido cJ valor tic N2, se cuenta con Jos elementos necesarios para l<t cvaluac.:ión del tamnño de 
Jtt población en el mar, como se inUit.:é! en el inciso 12 tic la mclodologfa. De ial suerte que, si el valor de 
N2 = 69 062 940. 

Enlonccs, el de Nm = 238 607 146 individuos de Ju edad de dos a doce meses. 

DIAGNOSIS DE LA PESQUERÍA 

El análisis prc1cnde llegar a la claboroeión de un diagnós1ico de la pcsqucrfa, en el que se pcrmirn eslablcccr 
un juicio de Ja situt.tci6n que guarda el n.:curno, lle acuerdo u sus condiciones de explotación en el intervalo del 
presente estudio, npJic.antlo p<ira ello Jo que Doi (1975) cstnblccc como condiciones de 1's¿1Jud" ó "enfermedad" en 
que se cncucnlra Ja pohl:il'ión, aummdo la!; medidas pertinentes que Jlcvcn Ju cxplornción del recurso a las 
comlicic>ncs más favnrahles. 

DIAGNOSIS J. TALLA MfNIMA DE CAPTURA 

En la figura 2 se representa la familia lle curvas teóricHs de hiomas.a de la población virgen de CéJmarón azul. 
Se observan cinco Hnc<is, indicrn1do cm.Ja una de ellas un valor úc ~ohrcvivcncia. La primera, de arriha hacia nbajo, 
corrcs¡xmdc a los vulorcs de hiom<isa cuando s·= 0.9, y Ja más cercana al eje de las <.1hsci~1s, representa los 
valores de hiumas.a cuamJo s•-:=. 0.5. 
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PF.SQUERIA DE CA\IARÓN EN EL PUERTO UE MAZATl.ÁN 

Considerando la edad de 18 meses como el laJ"O vital de Ja especie, Ja curva que corresponde a S = 0.7 se 
ha seleccionado por seguir una trayectoria final hacia esa celad. 

La curva tiene su punto de inncxión entre Jos cinco y seis meses y con ello Jos máximos valores de biomasa, 
lo cual corresponde a organismos de 137 a 154 mm de longitud total promedio, con un peso de 20 a 32 g y que 
corresponde a una categoría comercial de 21-25 a U-15. 

§ 

J 

so 

'º 

30 

20 • 

'º 

FIKura 2. Curva• te6ricM ck Mo•nw para CMMllltón azul 
(P.stylirol1ri...). 

DIAGNOSIS 2. TASA DE REDUCCIÓN DE HUEVECILLOS Y ADULTOS DESOVANTES 

El proceso consisté en rcali1.ar una comparación en términos porcentuales del decremento que sufre el 
número de huevecillos y adultos desovantes entre las condiciones del stock virgen y el stock explotado. Los 
valores numéricos de tal comparación se presentan en Ju tabla 5. 

DIAGNOSIS 3.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ACTUALES DE LA 
PESQUER(A 

Se logra a través del cjJculo del rendimiento {Y), decremento de huevccl!los (H) y variación del peso total 
(Wt), cuando los valores lle la mortalidad por pesca (F) cambian desde 0.1 a 1.0. 

La tahJa 6, agrupa los rcsultudn.;; mencionados. 

De manera gráfica, la figura 3 describe el comportumicnto de los valores de la tabla 61 en donde se sigue el 
planteamiento del modelo, en el sentido de que al 50 % de reducción en los hucvccillos se encontrará el nivel 
óptimo de la a1pturn. 

Asumiendo cJ criterio anterior, la c1ptura óp1ima se cncontrnrfa rcprc:;.cnt::id::i por 1,235 497 Kg, 
correspondiente~; a una mortalidad por pesca de 0.2 que, al compararse con el valor de F, calculado en este trubajo 
que es de 0.405, u priori se puede considerar que el camarón azul se encuentra sohrc-cxplotado, por la diferencia 
en Jos valores de la mortalidad por pesca. 

AJ revisar la curva de captura (Y), se ohscrva que el valor mt1s elevado se locali1.a cuando Fes igual a 0.40. 

Dcspu~s. la curva acusa una Hgcrn declinación, Jo que significa que a pesar c..lc que el valor <.k mortalidad 
por pesca se incremente, In producción no lo hará. 

14 



PF.';QUERfA DF. CAMAJlÚN F.N a PllERTO llE •IAZATI.ÁN 

TAHL\ 5 
VALORES ~MAf)()S l>F.I. NÚMERO l>EAl>Ul.1ns ~M.mm.os y HUE\!ECILl..OS E!'/ U\. l"OUL\CIÓN AC.TUAI, DC 

CA~il\UÓN ,\ZUC (P, stylirowli) EN EL PUERTO DE MA7 .• A 11..ÁN, SIN. 

Ed3d 
m<=< 

Población 
ac1ual 
s = 0.588 2-12 

Población 
Virgen 
S 0 cO,R36 2-12 

·~----------
NCimcm de Adultos Número de adulk~ Ndmcm de Jf11L"\'cci!los 

ron Q(~ Hf> m.Jdumc!C:< Hf Ot..."iOV:tdc'l'S 

ZJX.6 

3(124 

1:-\Ul.A 6 

166.5 3.683x 101.l 

28.~.2 l.133icl014 

TAM llF. REllUCCIÓN DE AllllL TOS DFSOVADOIU:~ 

1.66 X JO' -----e; 58 % 
2.M X JO' 

TASA DE REDUCCIÓN OE JIUEVECJl.LOS 

3.633 X 10" 
------- =33'% 

l.JJJ X 1014 

CAP11JRA (Y), PORCf:NTAJF. DE llllf:VF.CILLOS (11) Y 
P~O (Wl), CON DJFF.J1":NTI-:S VAi.ORES DE 

MORTAl.IDAD POR N:SCA (f) PARA CA>L\RÓN 
AZUL (P. r.tyllro...lrb), EN Ef. f'lJEJfJO DE MA7..A TJ.ÁN, 

SIN. 

En Ja lahJa 7 se husca conocer cJ 
comportamiento que presentan y Ja relación que 
gunrdan Vítlorcs Uc captura con rcspccm a In edad 
(X), longilud lOlíll (L1) y peso en cola (Wc). Lo que 
se puede ver en In figura 4. 

F 

0.00 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
o.so 
0.60 
0.70 
O.BO 
0.9() 

1.00 

y 

Kg 

899232 
1235497 
1340536 
1352617 
1329472 
129506~ 

1259153 
1225415 
1105'fl89 
1168:-2.5 

• S!r>ck virgen 
•• S1ock at"lu¡1I 

JI 
% 

100 
68 
49 
37 
29 
2·1 
21 
18 
16 

13 

WI 
g 

w• 
56 
49 
43 
39•• 
36 
33 
31 
29 
28 
27 

DIAGNOSIS 4. RENDIMIENTO MÁXIMO 
SOSTENIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE 
LA PESQUERfA 

Mediante un proceso máo.; cJ<Jborudo, se inrcnta 
determinar las a:mJicioncs idóneas de explotación. 

La in~trumt'ntnción de ella contcmplu, además 
de un camhio en eJ csfúcr1.o pesquero, como en Ja 
diagnosis anterior, el <.:<imhio de Ja edad de primera 
captura (Xc), consiguiendo con ello, cnnocer las 
modificaciones que surgen en el rendimiento para 

cada edad considcrmJa en el cs1udio. Lo." rcsullados de lo anterior se presentan en Ja rnhla 8, y el gráfico de Ja 
figura 5 ilustra el pnx:cdimiento. 

En el camarón azul, Ja edad de primera captura (Xc) es de dos meses . Lis lahh1s clHhorndas contemplan de 
la edad de dos meses a la de nueve. La rculización <.Je Ja figurn 5 se lleva a caho mediante isolfm:as de 
rendimiento, con las cuales es posihlc conformo1r la tabla 8. 

De igual m;:mera que en el C<Lt;<) anterior, el <L'if>CCIO importante para Ja dilucidación de los valores óptimos de 
a1ptura, será lit cnnsidcrac:ión del 50 l/f¡ de úccrcmcnto de hucvccillos. 
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PESQUEIÚA DE CAMARÓN F.N EL PUERTO DE MA7ATIÁN 

F 
" Kg (JO'¡ + ,..... (10"1) 0 mm 

Ag(J>rom) 

Fl¡:uf'Z! 4. Reled6n eepfure, t-d!!d. longitud 
total y pno en cola.1 pwa P. sl]llro.stris. 

F 
"Kg(IO'J + •• 0 g(prom) + 11> 11 

Figura 3. Valons de captura modlllcando 
.-ortalldad por pe~ (P. s:tylirol'trú) 

o.o .º·' 0.2 o.3 º·" o.s o.6 0.1 o.e o.9 1.0 

Los resullados de Ja labia 8 indican Ja posibilidad de que Ja edad de primera captura puede abarcar de los 3.1 
meses a los 6. 7 . 

En consecuencia, los valores de biomasa se modifican, incrementando su valor, en la medida que Ja edad de 
primera captura es mnyor, ya que Jos individuos habrán ganado con Ja edad mayor peso. 

TABIA 7 
P..EL".CIÓN ENTIU·: ! ... ".OS Y:\LO!?~ D!': C."..11'!1!!? .• "' .. (Y}, EDAD e·.:,, LONGI11JD TOTAL {t.:.) y rr::so DE COL.'..(..,.,.,), 

CUANDO AE MODlt'ICAN LOS VAi.ORES DE MORTAl.IDAU POR PESCA (I'), PARA CAMARÓN AZUL (P. styUrostris) 

o.o 

y 
Kg 

0.1 K99232 
0.2 1235497 
0.3 1340536 
0.4 1352617 
o.s 1329472: 
0.6 1295060 
0.7 12.~9143 

·o.8 1225-115 
0.9 ll9SfJXl1 
1.0 116832S 

• ~lock ~irgcn 

X 

- ·-------
7.0 
6.5 
6.0 
5.7 
5.4 
5.2 
5.0 
4.9 
4.7 
4.7 
4.0 

111nck.1c1ual 

--------
LI Wc 

mm g 

- ----------
167 37.9 
163 35.5 
156 31.0 
ISO 27.1 
145 24.0 
141 22.7 
137 20.8 
134 19.6 
131 18.3 
130 17.7 
128 17.0 
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PESQUEIÚA DE CAMARÓN EN EL PUERTO llE MAZATIÁN 

TA8UB 
RENDIMIENTO MÁXIMO SOITT'F.NIRLE DE CAMARÓN AZUL (P. "J/lrwtrls), RAJO DIFERENTES VAi.ORES DE 

MORTALIDAD POR PIBCA (F) Y EDAD DE PRIMERA CAPTURA (Xc) 

Xc y X Y/X 
me><.'> Ki! d(as Kg/dfo 

--·-·---- ----··--
3.1 1000000 0.155 28t68 35.50 
4.0 1:200000 0.190 34528 3.1,75 
5.t 13CXXY)(J 0.270 49067 UU2 
5.6 ISO<X.ICXJ 0.335 60879 24.63 
6.fl 1600000 0.410 74509 2t.47 
6.7 llltl()OO(I 0.700 127211 t4.t4 

--·-·---···--· 
La c.p.u.e. resullan1e liene un comporlamienlo difcrenle, los mejores rendimienlos (Kg / dla), no se 

encuentran en edades m~s avanntdas, sino en las correspondienlcs a los 3.1 y 4.0 meses de edad, aunque el hecho 
se observa con niveles bajos de esfuerzo, que se encuenlran incluso por abajo de los registros de 43 608 dfas de la 
temporada 69-70, que se significó por ser la de csfuer7.0 más reducido en el período que comprende el es1udio. 

Por otro lado, hay que dcstaúir que de acuerdo a lo obtenido aquí, scrián necesarias cifras del orden de 
0.410 a 0.700 úc mor1alidad por pesca para llegar a caplurar los volúmenes más grandes. 

Xc 

.. .. .. 
Jo'JKura 5. Ji.opleta .. de crttl•k-nlo p•nt P. styliro.'otrlsen el Puerto de- M111.8'Ján, Slma!on ~In lc-mponda 67/68 a 80/81. 
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PESQUEIÚA DE CAMARÓN EN EL PUERTO DE MAZA TL.ÚI 

CAMARÓN BLANCO (P. vanname1) 

CAPTURA, ESFUERZO Y C.P.U.E. 

En Ja tabla 9 se consignan Jos valores de captura de camarón blanco en número de individuos. el esfuerzo y 
Ja c.p.u.e. en el Puerto de Mawtlán, Sin. 

Las capturas de camarón blanco se caracteriznn por presentar valores de mayor regularidad año con uño, 
además de tener una producción superior a la regístradn para cJ camarón azul. 

Dos temporadas destacan por ser las más pobres, Ja 78-79 y la 79-80, con 28 y 38 millones de individuos. 
El caso inverso se encuentra en la 72-73, 74-75 y 80-81, en ellas la producción fué de 93, 82 y 72 millones de 
individuos respectivamente. 

TABLA9 
CAPTURA, ESt"UERZO Y C. P. U. E. DE CAMARÓN 

Bl.ANCO (P. vanname1), EN EL PUERTO DE 
MAZA TLÁN, StNALOA, DE l.A TEMPORADA 

67-68 A i10..Kl 

TEMPO· CAP11JHA t=.sFUI:RZO C.P.lJ.E. 
RADA No.IND. No. DJ! DIAS tNIJ/DtA 

·---------- ----·---
C>7-68 55920300 63075 886 
69-70 36.'.\71000 43608 834 
7CJ-71 54.'.\348CXJ 579B2 973 
71.72 39271SCXJ 5<1913 690 
72.73 93127200 68759 1354 
73-74 31922300 68945 463 
74-75 82367500 70405 1169 
75-76 41717400 66269 629 
76-77 36429300 78343 465 
77·78 48270500 9t827 525 
78-79 283572lXl 93583 303 
79-80 380779<XJ 90829 4t9 
80.St 72022800 9452t 76t 

·-------·-

Mayores volúmenes de Ja captura se presentan 
en esta especie, por Jo cual es de cc;;f('rar que la 
c.p.u.c. supere los valores observados en camarón 
azul. 

En la temporada 67-68 se registran 886.7 
individuos/ día, 69-70 con 834, Ja 70-71 con 937.1, 
en la 72-73 con 1354.4 y finalmente Ja 74-75 con 
1169.9. La temporada menos productiva en el rubró 
resulto ser la 78-79, que presentó 303.0 
individuc,,;/día. 

En relación con la capturn mensual, el 
camarón blanco tiene un esquema semejante al del 
azul. Así. de septiembre a diciembre en las 
temporadas 69-70, 71-72, 72-73, 73-74, 74.75 y 
79-80, se encuentran Jos valores de capturn/csfucr1.o 
más elevados en número de individuos. 

Las características del csfucr1.o han sido dcscri1as en Ja sección corrcspondh.:ntc al camarón azul y debido a 
que es Ja misma flma, no será necesario hacer mayor descripción. 

CICLO l>I<: VIDA 

En Ja figura 6 se resumen Jos aspectos más relevantes del ciclo vilal del camarón hlam:o, que es en esencia 
el mismo que se dcscrihió para el cam<uón azul. Sin embargo a diferencia de m.¡ucl, no fueron localizados Jos 
datos necesarios para <.:onoccr el tiempo de dcsurrollo de Jos primeros estadios de la cspcdc. 

Los valores referentes a Ja pohlación explotada surgen del presente documcnio y se ohscrva que individuos 
de dos meses de edad se cm.:uentrnn rcclutudos a la pcsquerfa de alta mar. 

•• 



PF.SQUEltÍA DE C'.AMARÓN EN EL PUERTO DE MAZA'flÁN 

STOCK EXPLOTADO 

Sa0.612 Za0.490 F'=o0.266 M=0.2"4l! 

'r(MM) 55 89 11.J 1.36 151 164 171 176 181 185 194 200 

WT(G) 2.0 6.5 17 .8 31 .O 42.9 54.8 62.9 68.B 75.0 B 1.6 92.2 101.8 

BDDDDG8DG~GGG 
""º 7o 100 100 100 100 100 too 100 100 100 Ji mod 

40 8 98.7 195.8 28B.5 .391 6 -457 1 508.5 564.0 OZJ.9 729.1 816.1 xt0 3 ru: 

r::J 
[;~-.:1 

1:3 
E~~1 

AOIJLTOS 

PROPORCION DE SEXOS EN LA CAPTURA 1: l 

DESOVE: MARZO.AaR1L.lMY'O,AGOSTO V DICIEMBRE 

fo'lgunt 6, Cldo de "VkMi de P. vanflQmel, en el Puerto de MaT..aUán,SlnaJoa, de Ja lempontda 67/68 a 80/BJ, 

CRECIMIENTO 

Tomando los valores combinados de hembras y machos de los parámetros de la ecuación de von Bertalanffy 
obtenidos por Chávcz (1973), se tiene que: 

L w 

(mm) (g) 

200.4 26.5 O.lo<> 0.292 

La relación establecida entre peso-longitud, queda de la siguiente manera . 

IJEMBRAS 
0.0000092.HJ2 
3.0620 

MACllOS 
0.0000080612 
J.0882 

COMBINADOS 
0.0000086722 
J.015 

En la tabla Hl, se concentran los rcsullados de hL<equivalcncias de Ja longitud total (mm), Ju edad (meses) y 
Ja lalla comercial corrcspantJicntc. 

En esta c..c;pccic, el inlervalo de lallac; aharca de Jos 86.1 mm a Jos 177.5 mm, en tanto que Ja edad fluctuó de 
los 2.4 a los 8 meses. 
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TABlAIO 
CONVERSIÓN D~: TALLAS COMERCIAi.ES EN 

CAlllARÓN BIANCO (P.'"""""''{), A LONGITUD 
TOTAL Y EDAD (MESES¡ 

PESO PROM TALLA LONGITIJD EDAD 
COLAS íg) COMERCIAL lOTAL (mm) (m""') 

5-0 u.10 J77.S 8.4 
4t u.12 166.8 1.0 
32 U·lS 1S4,3 S.8 
2S 16·20 142.B 4.9 
20 21·25 133,l 4.4 
16 26.30 124.1 3.9 
t3 31.40 116.2 3.S 
10 41.so 107,0 3.1 
8 SI.(,() 9'J,8 2.8 
1 61·70 9S,1 2.1 
6 ·1t.Jlll 91.2 2.5 
5 BO·OYER 86.1 2.4 

PESQUEIÚA DE C.AlllARÓN F.N EL PUERTO DE lllAZA 11.ÁN 

PARÁMETROS POBLACIONALF..S 

Los parámetros poblacionalcs Lle camarón 
blanco estimados en cada temporada con su 
respectivo promedio, se detallan en la lnbia 11. 

COEFICIENTE DE MORTALIDAD TOTAL 
(Z) 

Los valores reiuclonados con este rubro 
presentan difcrenciiis menores a las obtcnidus para el 
camarón azul. 

En este caso lambi~n es cvidt.:nlc que el 
métcdo de l~ regresión c;,:por.cn..:i<ll da como ri.!Sultado valores de menor magmtud que tos ohtcnid.os por el 
método lineal, no ajus1ánuosc a este comportamiento las temporadas 67-68, 72-73 y la 74-75, con valores de 
0.407, 0.371 y 0.473 que estan por ahajo de los resultados encontrados pcr medio de la regresión exponencial. 

Destaca Ja temporada 70-71, que prcscnra los valorc..c; m:'ts elevados y, en este caso ambas metodologías 
coinciden. 

A partir de los valores promellio, es fnctihle hacer una división del comportamiento de Ja mortalidad. Las 
primeras cinco temporadas, con excepción de Ja 70-71, muestran valores por debajo de 0.50, y las restantes, salvo 
Ja 79-80, se cncuentrun por cncimR del valor mencionado. 

Nucvumcntc se elaboró un promcc.Jio de Jos resultados obtenidos, encontrando una cifra de O.!t90, valor que 
se utilizó en las evaluaciones posteriores del modelo. 

TABlA 11 
VAI.OR~ POBLACIONAl.ES DF. CAMARÓN BLANCO (P. vannamtl) DE lA TEMPORADA 67-68 A lA 80.81 

------- -------· - ·-- ·----·-·------·-----·----- - ----------- ·-·----·--
PARAlllETRO TEM?ORllDA 
------------- ----------------------------------- --·------------ ------· ------·--

67.oli 69°70 70·7t 71-72 n.n 73-74 74.75 15-16 16-11 77-78 78-79 79.SO 80·8t promedio 
z 0.473 O.U\2 0.661 0.301 0,37S 0.541 0,54[ O.S2t 0.384 O.J27 0.414 0,333 0.4tO 0.423 
z 0.407 ll . .157 Cl.880 0,49[ 0.371 0,5(,2 0.47.'l U.630 o.ssn 0."62 0.660 0.420 O.S78 O.SS1 
7.PROM. 0.422 0 .. 309 0.770 0.396 O.J73 O.SS! 0.507 O.S73 0.407 0.51J4 0.537 0.376 0.494 0.490 
F 0.252 rl.109 0.438 O.O·Hi n.t75 0.247 0.57H 0,223 0.107 O.M..i U.197 0.'26(J 0.39t 0.268 
M 0.170 O . .:!f"XJ 0.3.12 O.J..:S 0.200. O.JO.l 0 . .!50 O • .l<>O ll.UO 0.333 0.114 0.!03 0.245 
s 0.6S5 Cl.7.~ 0.4<13 0.670 º·""" 0.576 0.602 0.5(12 0.030 0.552 0.5>14 0.0/ló 0.MO 0.612 
E 0.206 (J.()IJJ O.JOS 0.040 0.146 0.190 0.453 0.169 0.084 0 . .15.1 0.152 0.218 0 . .108 0.212 
C Xl06 55.9 3<d 54.3 39.2 9.1.1 31.9 82.3 41.7 36.4 48.2 28.3 38.1 72.1 50.S 
NcXI06 27J..l 390.J 17H.t 980.1 637.6 167.8 IKl.6 246.7 433.4 136.S l&il 174.] 233.7 324.4 
s· s• =e·M ::e. O.:!:.U = 0.782 
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PESQUl-."RfA DE CAMARÓN EN EL PUERl'O DE MAZATI.ÁN 

MORTALIDAD POR PESCA (F) 

La temporada 74-75 rcsutó ser la de más elevado registro, un valor de 0.578 así Jo denota. 

Pero, cinco temporadas muestran niveles inferiores, tal es el caso de Ja 69-70, 71-72, 72-73, 76-77 y 78-79, 
en valores inferiores a 0.20 . EJ promedio que se encontró, fué de 0.268, el cual es elevado en comparación con Ja 
de otras especies . 

MORTALIDAD NATURAL (M) 

El método de evaluación de la mortalidad natural no se ajustó en el caso de Ja temporada 74-75, en tanto que 
las 67-68, 69-70, 72-73, 77-78, 79-80 y 80-81 son las de valores mils bajos y no es superada en estos casos la cifra 
de 0.20. El resto de las temporadas se mantiene incluso en una magnitud superior a 0.30. La íluciuación de los 
valores no es muy pronunciada. El promedio resultante fué de 0.245. 

TASA DE SOBREVIVENC!A (S) 

Para la temporada 69-70, se registra el valor más elevado de sohrcvivcncta con una cifra de 0.734, y en la 
temporada 70-71 el índice más bajo con un valor de 0.463. En términos de comparación con el camarón azul, el 
índice de sobrcvivcncia del camttrón blanco es superior, como lo muestra un valor promedio de 0.612. 

AJ relacionar léts tasas de sobrcvivcncia con el csfucr¿o, se observa que la temporada 69-70 es la de mayor 
tasa de sobrcvivcncia y corresponde n Jos aflos de menor esfucr1.o ( 43 608 días), pero en la siguiente 
temporada(70-71), se registró el valor más reducido de sobrevivencia y tampoco es la de mayor intensidad de 
esfucrLO ya que olc:mzó 57 982 dfas. Luego, es dificil establecer alguna relación de los dos pm!tmctros y queda 
pensar, como en el c.1so del camarón azul, que Iac; condiciones del medio desempeñan un papel muy importante en 
las variaciones de csla condición. 

TASA DE EXPLOTACIÓN (E) 

Dentro de Jos parámetros del camarón blanco que manifiestan una oscilación más pronuncinda en sus 
valores, se encuentran los de su tasa de explotación. Baste ver las temporadas 69-70 y la 71-72, que registran Ios 
índices má' pcquefios de este parámetro, 0.093 y 0.040 rcspcc1ivamente, Los valores más elevados se locali111n en 
las temporadas 74-75 y 77-78 con 0.453 y 0.353, respcclivamente. 

El promedio anual estimado a Jo largo del presente csludio fué de 0.212. 

SOilREVIVENClA EN EL STOCK VIRGEN (S·¡ 

Una vez obtenido el valor úc la monalidad nalurill, se procedió a la evaluación de Ja sohrcvivcncia en 
nuscnciu de cxplo1ación. 

No se rculi1umn promedios anuales y por consiguiente, se tomó el valor de la mortalidad m.llural anual. Con 
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n~UEIÚA DE CAMARÓN EN EL PUERTO DE MAZATl..ÁN 

ello, el valor considerado para este parámetro es de 0.782, lo cual puede ser observado en la tabla 11. 

CAJYfURA (C) 

Manejada en número de individuos los valores más alias corresponden a las temporadas 72-73, 74-75 y 
80-81, con captura' de 93, 82 y 72 millones de individuos. Las capturas bajas indican cifras de 28 y 31 millones 
de individuos y corresponden a la' temporadas 73-74 y 78-79, de las cuales únicamente la s.:gunda presenta 
valores de esfuerzo muy elevados, con un !Ola! de 93 582 d!as de pesca. 

De la correspondencia porcentual en peso y número de individuoo de la composición de la captura total, se 
encuentra que durante la temporada 73-74 el 14.9% en peso y el 9.2 % en número de individuos correspondieron 
al camarón blanco. 

Para la temporada 78-79, Jos índices de los mismos rubros declinan aun más, como lo muestra un porcentaje 
de 8.8 % en peso y 6.7 % en número de individuos de la captura total anual. 

Los porcentajes de mejores tcmpcmu.las se vieron rcílcjudos en Jos años 72-73, en donde 29.3 % en peso, y 
21.1 % en número de individuos, indican la diferencia. Los valores más relevantes para el lapso del estudio, 
fuéron de 32.2 % en peso y de 24.4 % en número de individuos. 

TAMAÑO DE LA l'Olll.ACIÓN CAPTURABLE (Ne) 

Paru los años 71-72, la pohlación capturablc es de 980 millones de individuos, teniendo esto temporada una 
de las tasas de cxplotución reducida. Cifrus menos elevadas se contemplan en Jos años 72-73, con 637 millones de 
individuos y 433 millones para la temporada 76-77. 

Años de menor abunduncia hacen dcstm.:.ur a la temporada 77-78, únicamente con 136 millones de 
individuos, y la 73-74, presentando 167 millones de individuos. 

El valor promedio del parámetro es de 324 millones de individuos. 

DISPONIBILIDAD (Q) 

Los valores de disponihilidud, paru la especie se prcscnum en la lllhln 12. 

Se observa que en todas las temporadas se loca!i?.an individuos de dos meses de edad, aunque en 
porcentajes frun041mente reducidos, como lo muestra el promedio de 12 % . 

02 
03 
U4 
os 

Paru tres meses. la proporción de organismos presentes en la captura se eleva a 53 % . Los resultados 

TADJ.A 12 
VAl.ORJo:"t Of<: DISPONl811.IOAD (Q) PARA CAMARÓN HIANC:O (P. "'ª"Mmr/) l>E l.A TEMPORADA l17-68 A IA 8()..81 

TEMPORADA 

()7.(>8 (llJ.70 70-71 71-72 72-7.'i 73.74 74-75 75-76 76-77 77-78 7g.79 79-80 llO-Ht promcl.lij1 
0.039 Cl.ll'i3 11.IM 0.303 0.49H 0.(1)4 0.013 ().(\49 0.048 O.!XJ5 0.121 
0.490 0.546 1.ma 0.322 n.tr.!5 0.652 0.332 U.625 0.614 0.743 0.534 
0.84.S l.CXKl 0.7'H O.KCllJ 1.000 0.51XJ l.CUJ 1.000 }.(.(X) 0.899 
l.íXXI t.CXXI 1.non l.CXXI 1.0'>0 

------------

22 

% 
12.l 
53.4 
Kf>.9 

100.0 



PESQUEltfA DE CAMARÓN EN EL PUERTO DE MAZATIÁ.N 

manifiestan la tendencia de incremento porccnLUaJ"cn la caplura, ya que a los cuatro rncsc..c. se cncucntrn reclutado 
el 89 % de organismos y finalmente en la edad de cinco meses el reclutamiento es total. 

Aqul, de nueva cuenta; es Ju temporada 70-71 (igual que en el C<1marón azul), la que presenta un 
reclutamiento temprano. Las cifras obtenidas asf lo indican, ya que a la edad de tres meses el valor de Q 
corresponde a un reclutamiento total. El hecho es dificil de considerarlo como real, debido en primer lugar a que 
Ja edad de tres meses Jos organismos diffcilmcntc cuentan con la tal1a necesaria para ser capturados en esa 
proporción por el arte de pesca y, en segunda instancia, las otras temporadas inclufda• en el estudio no muestran 
un comportamiento parecido al de la temporada 70-71. 

Es factible pensar en Ja existencia e.Je errores ó fallas en el muestreo para esa temporada, 6 un patrón de 
pesca distinto durante ese año, no dcscar1ando la posihilidad de que se encuentren inclufdos registros de camarón 
de laguna, tanto en el camarón azul como en el blanco. 

TAMAÑO DE lA PORIACION EN EL MAR (Nm) 

N2 es Ja edad del primer reclutamiento en el camarón blunco, a partir de él, se reafüa el cálculo del tamaño 
de Ja población en el mar. Por lo que: 

N2 = 176 655 458, entonce• el úe 

Nm = 551 618 948 individuos de la edad de dos a doce meses. 

DIAGNOSIS J. TALLA MINJMA DE CAPTURA 

En la figura 7 se encuentra la familia de curvas desarrollada con objeto de encontrar la talla de captura más 
recomendable en el camarón blanco. 

Las curvas rcprescnwn valores de biomac;a a una sobrcvivcncia que íluctúa de 0.9 hasta 0.5 en el stock 
virgen. 

En función de la longevidad máxima contemplada para la especie, que fué de 18 meses, es seleccionada la 
curva que en su parte terminal se acerca a esta edad y que corresponde a una S = 0.7. De agur se desprende que el 
mAximo nivel de biomasa es encontrado a los cuatro meses de edad, que equivale a individuos de una longitud 

" 
" . 

" 
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n So=0.9 + So=0.8 f'J S'=0.7 A=S•:0,6 X 
S'=0.5 

i:l~ura 7, Cun11 .. h:úrk11 .. de blmnai.a para 
ca•ar6n hlanco (P. "Vannamd), 
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PESQUERÍA DE CAMARÓN EN EL PUERTO DE MA7.ATLÁN 

total promedio entre 126 y 143 mm, con un peso promedio en cola de 16 a 25 g y una talla comercial que oscila 
entre Ja 26-30, y la 16-20. 

DIAGNOSIS 2. TASA DE REDUCCIÓN DE HUEVECILLOS Y ADULTOS DESOVADORES 

El proceso exige los mismos pasos dados en el caso del camarón azul, por lo que tal explicación se omite 
aqu!. 

En la tabla 13 se encuentran Jos valores de la población explotable y Ja población virgen. La diíerencia entre 
ambas dara como resultado las tasa de reducción y explotación del camarón blanco. 

TABl.A tl 
VALORES ESTIMADOS DEL NÚMERO DE ADULTOS, ADULTOO MADUl!OS V llUEVECILl.OS EN !.A POlll.ACIÓN 

ACTUAL Y STOCK VIRGEN DE CAMARÓN Bl..ANCO {P. ~annamtl) EN EL PUF.RTO DE ~L\7..A TI~, SIN. 

EDAD 
MESES 

No. DE ADULTOS No DE ADULTOS No DE llUE.VECll.l.OS 
CON Q (E+06) MADUROS (E+06) DESOVADOS 

-------------·-------- --·---- -----------··---. -- ·-·· 
POBLACIÓN 
ACl1JAL 
s.o.6t2 
POBLACIÓN 
VIRGEN 
s·. o.782 

2-12 

2·12 

551.6 405.3. 8.961 E+l.3 

755.7 6Q8.3 1.875 E+l4 

TASA DE REDUCCIÓN DE ADULTOS DE.'iOVAOORES 

405.3 E+06 
--·--- • 67% 

608.3 ll+06 

TASA DE REDUCCIÓN DE llUEVECILLOS 

8.96t E+IJ 
----... 48% 

1.875 E+14 

DIAGNOSIS 3. RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ACTUALES DE LA 
PESQUERIA 

Los resullados se concentran en la tabla 14, donde el rendimiento (Y), el porcentaje e.le huevccillos (H) y el 
peso total (Wt), tienen valnr c.liícrente cuando cambia la mortalidad por pesca (F). 

La figura 8 esquematiza el comportamiento de los valores de la tabla 14. 

El planteamiento del 50 % e.le la reducción de los hucvecillos indica un valor e.le 0.225 para la mortalidad por 
pesca, con un rcndimicnlo de 2 lXXl CXXl Kg. Ambos v<ilorcs se ubican por debajo de las condiciones actuales de 
explotnción, lus cuales se cncucntrun en 0.240 pura F, y un rendimiento de 2 300 CXXl Kg. 

Considerando el 50 % en el decremento de hucvccilios, se encuentra umi c:ondición de suhcxplotación con 
respecto a la e<1p1ura, condición ya observada en Ja diagnosis 2, que al obtener como resultado un porc;cntajc de las 
existencias del recurso de 67 %, indican la posibilidad de incrementar los volúmenes de capturl.I. 
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F 
• K¡: (IO'J + <;¡, 11 0. (pn>OO) 

io"lgura 8. Valores de capturw 
modlncando .. ortalldad por pH<• ~n 

P • ..,annamd. 

En·el diagnóstico 3, se confirma el hecho de 
poder incrementar la captura. solamente que las 
tasas de mortaJklad por pesca tambi~n aumentan. El 
rendimiento máximo observado en el gráfico 7. 
muestra que ~stc se encuentra entre una mortalkfad 
de 0.6 y 0.7, equivalentes u 2 650 000 Kg. 

Involucrando elementos como Ja edad (X), 
longitud total (Ll) y el peso de cola (Wc), se 
compararon con el comportamiento del rendimiento 
y Ja mortalidad por pesca. 

Con ohjcto de cjcrnrlificm tal situnción, se 
elaboró Ja tabla 15 y el complemento gráfico de ello 
se encuentra en la figura 9. 

La longitud, ctlad y ¡xso de c.:ola decrecen 
rápidamente hasta la ci frn de 0.3 de F que 
corresponde a una ct<1pa ascendente de la curva de la 
captura, a partir de una F; 0.40 Ja declinación de X, 

TABLA 14 
f'APTURA (Y), PORCENTA.IE DE llUEVECll.LOS (11) 

PESO (Wl), CON DIH:RENTES VALORES DE 
MORTALIDAD POR PESC.A(•) PARA CAMARÓN 

nt.ANCO (P, va11n.ame1), EN EL PUERTO DE 
MAZATl.ÁN, SIN. 

y 11 W1 
Kg ~r g 

-----~------· 

n.oo tUO 50. 
n.tn 1539877 71 43 
0.211 2222331 53 39 
0.26 24Yi485 46 37"' 
0.30 2528723 42 36 
0.40 2664497 35 33 
o.so 2720295 30 31 

º·"' 2737629 26 30 
0.70 2736275 24 28 
O!\O 2720014 2t 27 
O.CJO 2711850 20 26 
t.m 2696395 I" 26 

• stock Vifgcn •• slock actual 

TABLA IS 
RELACIÓN ENTR~; !.OS VALORES DE CAP'nJRA (Y), EDAD (X), LONGITUD TOTAL (U) Y PESO DE COLA (Wc), 

CUANDO SE MODil'ICAN J.OS VAJ.ORI:); l>E MOR'fALlDAI> POR PESCA (lo'), PARA CAMARÓN RIANCO (P • .,annamtl} 

0.00 

y 

Kg 

0.10 l5J9877 
0.20 2222.'\31 
0.2'1 24.'\4482 
O.JU 252H72.l 
0.40 U.c:M<J7 
O.SO 27W2''5 
0.60 27.'762'-l 
0.70 27.V.1275 
0,80 27Uilll4 
0.1}0 2711850 
1.00 2.(j)(,]95 

• stock virgen •• slnck aclu:al 

X 

0.2 
5.5 
5.2 
5.1 
5.0 
4.7 
4.6 
4.5 
4.4 
4 .. "\ 
4.2 
4.1 

l.t Wc 
mm 

159 31.(1• 

151 27.I 
146 24.ti 
144 '2:4.3 .. 
143 22.7 
l:W 20.R 
!.'<· llJ.'i 

134 IH.IJ 
DI 17.6 
130 17.U 
129 16.4 
128 111.4 
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=1 220 

200 

180 

'" 
,/' F 

ii Ka (XlO') + •cus O •• /i g (cola) 

·¡-···-·--·---------·-·-·-------140. 

120. 

Flauni 9. Rclacl6n caplur&t edad. longllud total '1 peso 
en colas para P. vanrtamtl, 

100 ¡ 

: l-- ------ ... ·--~----
" 
20. ----~~~=-~~~~=--~---~--------.-- -t 

o.o 0.1 02 03 o• o.5 o.o 0.1 oe o.9 1.0 

Lt y Wc es paulatina, y la captura es asintótica para los subsecuentes vnlores de F. 

DIAGNOSIS 4, RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LA 
PESQUER!A 

El mismo proceso que se utilizó en el camarón azul, para este dingnóstico fué seguido para camarón blanco. 

La edad de primera captura (Xc), en el caso del camarón blanco es la de dos meses de edad. Después de 
elaborar la figura 10, es posible construir a pnrtir de las isolfneas de rendimimiento Ja tubla 16. En ella se aprecia 
que a una edad de primera captura de 2.7 meses, el rendimiento es de 2 000 000 Kg y la mortalidad por pesca de 
CJ.J 80, con la mayor e.p.u.e. en esta edad. 

En 5.1 meses, el rendimiento de 2 900 000 Kg y la mortalidad de 0.510, muestra que en esta e\apa la c.p.u.e. 
es de 20.33 Kg/dfa. 

TABLA 16. 
RENDIMIENTO MÁXIMO SO!>'TENIBU-: DE IA CAPTURA DE CAMARÓN BIANCO (P. vannam1n, BAJO lllFERENT1'.'l 

~'ALC:::i:s Im MC:tTALIDAD ro:: r~.c; (1·") "¡,' EDAll DE r::::-.nm.A C\:""r...liV.. (;..:<:¡ 

Xc 

2.7 
3.8 
.<.t 

y 
Kg 

2000000 
2$0000!1 
2900000 

0.180 
0.275 
0.510 

X 
d(as 

50325 
76885 

142$88 

Y/X 
J<Wd!a 

39.74 
:'2.Sl 
20.33 
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Xc 

~------------~-·º 

Figura 10. Iaoplelas de c-endl•lenlo pnn1 P. vanname/ en el Puerto de M.xaUAn, Sin. de I• temporada 67/68 a 80/81. 

CAMARÓN CAFÉ (P. californiensis) 

CAPTURA, ESFUERZO Y C.P.U.E. 

Con ohjcto de tener un pu.noramJ de los 
valores de captura y csfuer¿o del camarón café en 
cada temporada, se elaboró Ja tabla 17, que contiene 
las cifras mencionadas del año de 67-68 al de 80-81 . 

En la mencionada tabla se puede observar, que 
la temporada 74-75 es la que tuvo una captura más 
pobre, con respecto a otra<i, no alc.anzando un<l 
producción superior a Jos 200 millones de 
individuoo. 

Destacan, por sus valores elevados de 
producción, las temporada~ de los años 71-72, 
72-73, 73-74, 77-78, 78-79 y 79-80 que tienen 
registros superiores a los JCX) millones Uc individuos. 

TAHl.A 17 
CAPTURA, ESFUERZO y c.r.U.E DE CAMARÓN CAFr:: 
CP. caU/on1k11.tbl, EN RL PtlERTO DE MA?--\.TI."~N, SIN., 

DE IA TEMPORADA 67-68 A 80·31 
·--------

TEMPO· CAPTURA ESFUEIU.O C.P.U.E. 
RADA No. IND. No. DE DIAS IND/DlA 

67-08 284627000 (1Jms 4512 
69-70 202"22000 43«lll 4651 
70-71 211758000 57982 3651 
71-72 393233000 5WIJ 6909 
7l-73 3212.10000 68759 4671 
73-74 3042JSOOO ClXIJ.15 4412 
74.75 1842118000 7U405 2617 
75-76 245876000 66269 3710 
76-77 29J7090C>0 7H343 3749 
77-7K 31'XJÜIOOO 91H27 34!!(1 
7X.71J 364-194000 9J5H2 3894 
7CJ-8CI 336118CX'.XJ 90829 3700 
8'1-XI 2R1211000 94521 2975 

- -·--------------
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Claramente se observa que la producción del camarón café es considerablemente mayor a las dos especies 
anteriores. 

La revisión de las cifras de la composición de Ja captura total muestran Ja situación anterior. En el caso del 
peso, el 64.8 % se encuentra representado por el camarón café, 76.5 % con relación al número de individuos. 

El análisis de las cifras de temporada a temporada, evidcncía íluctuaciones que oscilon entre el 38.6 % y el 
79.7 % en relación al peso. El primer valor corresponde al período 74-75 y es el menos elevado. Esta temporada 
es Ja única que presentó una proporción similar dentro de Ja composición de Ja captura con las otras dos especies. 

En función del número de individuos, la temporada menos productiva, resulló ser la 74-75, que 
porcentualmente representa el 54.6 %, y la más sobresaliente correspondió a Ja 73-74, con 88.1 % del total de la 
captura. 

A•f Ja c.p.u.e. se incrementa en comparación con el camarón azul y blanco mediante cifrns que, en términos 
generales se mantuvieron por arriba de los 3 000 individuos/ día. 

La temporada 71-72, alcanz¡¡ los 6 909 individuos/ día, que es el registro más elevado encontrado en las tres 
especies. 

En lo referente a la c.p.u.e., analizada en forma mensual a Jo largo de la• temporadas, se observa que la 
mayor producción corresponde a septiembre, ocluhre, novicmhre y diciembre. 

De enero en adelante se presentan en algunas tcmpor adas cifras importantes, particularmente en los años 
67-68, 71-72, 76-77 y 78-79. En la última, la actividad pesquera dió inicio en el mes de octubre, siendo febrero de 
producción equivalente u Ja de enero en las otras 1cmparadas. 

Entre Jos meses de abril y junio, es notable un incremento de la c.p.u.c , aunque el hecho no se observa 
como una tendencia, ya que hay temporadas como 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 79-80y 80-81 en que la 
reducción en los valores de ahundancia menlicnen su declinación mes c.on mes. 

Llama la atención que en septiembre de Jos al\os 69-70, 7!-72, 73,74, 74-75 y 75-76, se presenten 11 259, 
29 434, 10 417, 12 358 y 1 O 291 individuos/día respectivamente, cifras no observada en las otras dos especies ya 
dcscrit'1S. 

CICLO DE VIDA 

En Ja figura 11 aparecen los datos mas relevantes del ciclo de vida del camarón café. En este caso fué 
posible estimar el tiempo del desarrollo larvario de un estudio al siguiente, gracia• al trabajo de Chávez y 
Rodríguez de la Cruz (1972). 

La edad de primera captura coincide con las especies anteriores y es de dos meses . 

En el caso del e<1marón café la proporción por sexos en Ja captura se ha reportado por Rodríguez de la Cruz 
(1981), con una relación de 1 : 1.5 machos por hembras, que es un valor diferente al del camarón azul y blanco. 

Un tiempo ;1pmximado de 25 dfm; es necesario para que una post larva llegue al estero después de la eclosión 
en el mar. 

El patrón de desurrollo en los estadios del camarón caíé es el mismo que en las dos cspc<..:ics ya revisadas. 

28 



P~UERIA m: CAMARÓN EN EL PUERTO DE MAZATLÁN 

STOCK EXPLOTADO 

S=0.732 Z=0.309 F=0.183 M=0.135 

LTV.4"4) 54 79 103 122 L59 154 168 180 187 195 202 207 
WT(G) 2.0 5.9 13.1 22.3 33. 1 44.9 59.2 ]J. 1 82.4 92.7 103.6 111 .3 

BDDDDCJ8DGDGGG 
~ 
.:!.!J DI.AS 

1~AISIS1 
114 H 

1 ZOEAI 
102H 

11~v~o1 
•OH 

El 

40 70 

45.8 107.1 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ,. mod 

104.1 21s.s 3aa.o s12.s s3s.2 n2.:i 825.9 924.s 999.a .10•"" 

1 ,\DULTOS 

1 
PROPORCION DE SEXOS EN LA CAPTURA 1: 1 .5\ 

DESOVE: JUNIO,JUL.JO,¡ilGOSTO,SEPTIEMBAE 
MARZO,ASA:IL Y M.A.YO 

1''1gura 11, Clclo de "Ida d~ P. cali/1Jmlensls r.n el Puerto d~ MA7.id1ún, Slnaloa de la tuaponda 67/6& a 80/81. 

CRECIMIENTO 

De acuerdo con Chávez (1973), los parámetros de la ecuación de van Bcrtalanffy pnra los sexos 
combinados, dan los resultados sigulcntcs: 

L 

lilli1 

242 

w k 

0.166 0.140 

En la relación pcso-longltud, se tiene de la misma fuente : 

HEMBRAS 

0.0000101812 

3.0427 

MACHOS 

0.00001151116 

3.00f.6 

COMRINAllOS 

0.000010850 

J.0247 

En la tabla 18 se concentraron Jos vHlores obtenidos de la conversión de la talla comercial en longitud total. 

El Intervalo de longitud presentado por el camarón café oscila de la talla de 86.4 mm a los 186.9 mm. En 
tanto que la edad fluctuó de los 2.8 meses a los 9 . 
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TAJII..\I& 
CONVERSIÓN DE TALl..AS COMERCIALES EN 

('.A~tARÓN CAF~ (P, c~///O#'PIÜIUú), A J..ONGITUD 
TOTAl.(l.l) Y EDAD!MESESI 

PESO PROM TAl.l.A LONGITIJD EDAD 
COLAS fg) COMERCIAL TOTAL (mm) (met.a) 
----------- ---------
50 U-JO 186.9 9.0 
41 U-12 174.7 7.H 
32 U-IS 16CJ.8 6.7 
25 16·2ll 141W 5.8 
20 21-2S 137.4 5.2 
16 26·3'J 127.5 4.6 
13 31-40 118.9 4.2 
IO ·ll-50 108.9 3.7 
8 51-60 IOJ.O 3.3 
7 61-70 96.7 3.2 
6 71-80 91.8 3.0 
5 80-0VER H6.4 2.8 

P~UERfA DE CAMARÓN EN EL PUERTO DE MA7~\TL~N 

PARÁMETROS POBLAC!ONALES 

Estos se han resumido en la tahla 19 desde la 
temporada 67-68 n 80-81 . 

COF..FICIENTE DE MORTALIDAD TOTAL (Z) 

Tuvo un valor promedio más bajo que el 
encontrado en las dos especies LJnleriores. Así lo 
indica Ja cifra de 0.309. 

Los promedios anuales fueron altos en la 
temporada 67-68 con una cantidad de 0.478 y la 
74-75 con 0.529, mientras que el valor más bajo se 
localizó en los años 72-7J con 0.1:13 . Fucrn de Jos 
valores mcncionudos. que son JHS cifrus máximas y 

mfnimas rcspcclivamcnlc, la mortalidad no manifiesta nucruacioncs rclevan1es de un año al Olro. 

TADI..-\ J!il 
VAI..C.UU•:S POHIACIONALl~ DE CAMARÓN CAFÉ (P. californierulr) DE Lo\ 1'E~fPORADA 67-68 A JA 80-81 

--------- ------------------·-------·-----·-----·-
PARAME'l'RO TE M PORA IJ A 

--~--·-----·- --- -· ------- -·-------- -------------- ------------ --
67..(,¿{ (¡IJ.70 70-71 71-72 72.73 7.l-74 7.¡.75 75-76 76.77 77-78 7H-7Y 7')-80 80-81 promedio 

z 0.217 0.300 O.ISO o .. 1rn 0.102 0.232 0.298 0.247 0.269 0.341 0.200 D.175 0.281 O.UD 
7. 0.740 0.214 0.350 0.382 0.165 O.J<XJ 0.770 0.248 0.310 0.420 0.340 (J.310 0.'8S 0.379 
7.PROM. 0.478 0.257 0.2Síl íJ .. 146 0.:33 0.266 0.529 0.247 fl.289 0.31\0 0.270 0.24~ 0.333 O.JOQ 
F O.JS4 0.187 O.B7 0.24~ 0.055 0.220 0.250 0.297 0.212 0.294 0.03(J 0.155 0.144 (1.183 
M 0.324 fJ.fn(J (J.()(J3 0.098 o.ma O.<~ 0.279 0.077 0.086 0.2.l-l 0.(.l'i7 0.11\9 0.13S 
s 0.620 0.773 0.778 0.707 0.875 O.W6 0.589 0.781 0.749 0.683 0.763 0.7P.5 0.716 0.732 
E 0.122 0.165 0.121 0.210 O.OSI 0.19.l 0.194 0.260 0.184 0.245 0.031 0.1.17 0.122 0.156 
C XID" 285 2íl3 212 393 321 301 184 24S 293 319 364 336 281 259 
NcX106 2332 1229 I 74lJ 1871 6294 IMS 94.S 1331 1592 1302 117•12 .?452 2303 21147 
s· s· "'e . M =e -0.1.ii = !1.R73 

MOUTALIDAD POR PESCA ffl 

Es la que presentó Indices más reducidos, en relación con las airas dos especies. El promedio de la 
morwlidad es de 0.183. 

En h1s 1cmporac.Jas 72-7.l y 78-79, aparct.:en valores muy pcqucño.."i respecto a los ohscrvm.fos en el presente 
cs.tudio, pues las cifras no llcgun a 0.1. Mientras que lus m:'is elevadas correspondieron <:t Jos afin.i,; 75-76 y 77·78, 
con rcsulrndos del orden de 0.2'!7 y 0.294 rcspcclivamcntc. 

MOTALIDAI> NATURAL (M) 

Para I~ tcmpornda 75-76, la evaluación no fué posible, debido a que el método no se ajustl~. Valores muy 
pcqucnos se encucniran en ocho rcm¡xxadas, en todos Jos c.1sos Ja milgnifud no rebasó lil cifra <.fe 0.1 
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EJ índice más elevado ful! representado por un valnr de 0.324 p<!ra Ja tcmpnnH..lZ! 1)7M(.JI. ~ut: junto t~n los 
anos 74-75, 7S-79 y tltJ-81, en los que la mortalidad natural resultó de 0.279, 0.234 y 0.189 '"'·'pcctivumcntc, 
fueron los mm; sobrcwlicmcs. 

TAS/\ DE SOBREVIVENCIA (S) 

Para este cas<J, !·/1!0 la temporada 74-75 posee un valor inferior a 0.60. El valor prnrncdio de Ja 
sohrcvivcncia es de 0.732, que es el má<; alto respecto al de las especies anteriormente rcvis¿jdas. En Ja tcmporadu 
72-73, el vnlor di! cs1c par(1mclro (0.875) es el más relevante por su magnitud. El inverso de li.ll consideración, se 
encuentra en el pcrfo<lo 74-75, con una tas~ de 0.589. C'on cxccpci(m de Jos uñas 67-68 y T/-78 se tienen valores 
que en general, son ~upcriorl!!-. a 0.7. En el caso de los perfrxlos mcncionndos, Ja sohrcvivenciíl es de 0.620 y 0.683 
rcspcctiv::imcnic. · 

TASA DE EXPLOT/\CJÓN (E) 

De igual forma yuc en el parámetro anrcrior, la tasa de explotación del camarón cu_fé, es Ja más reducida con 
respecto a Jm; olri.is dos especies. 

Un 0.156 es el indic<1dor del hecho. Los resultados de baja magnitud oscilan entre 0.051 y,0.031 en las 
temporndas 72~TJ y 78~79 rcspcctivamcntc. 

En la tcmrxm1da 75-76, el valor de la tas.1 íué el más alto, ccm una cifra de 0.260. -

El intervalo entre los valores es reducido. comparándolo con el de las otras cs~~i~~·~~~l 'P~c~ni~-~~t~dio: 

SOBREVI'/ENCIA E~ EL STOCK VII~GEN (S") 

La monuliúacJ más rcducid¡.1 es, la observada en et camarón café, por Jo que es de suponer~ qúc su tasa de 
sobrcvivcncia supere tambi~n a In de l<1s otras especies revisadas anteriormente. 

El rcsu!tac.Jo en el presente cn~.o im.liró un valor de 0.873, que pone de manifiesto que el cnmur(ln caít~ tiene 
valores .superiores a las ntr<i!i dos cspccic.oe;. 

Se cnconlró un valor pmmctlio tic 259 millones de individuos, que supera cumro veces cr. magnitud a Ja del 
comarón Ol•inco y casi t'n cinco a la del c.amm(m azul. Pnrn la tcmrxmlda 74-7~ aparece el valor m~s bajo de 
captura, c~m 184 millom::, c.k organi::rr:D.s, mientras que ius rcgistr.:;s rclcvanti.:.~ ~om.;~pu11JiL1u11 d l.i:-t krnpornú11s 
71-72, 78-79 y 79-80 con J91, :1..(~ y 3.\ú millones tic indivitluos respectivamente. En las tcmp.1rm.l;:1s 
mencionadas, tic Jet compos1ción tic la captura. el t:iHTli.líÓn ectk rcpn:scntó en peso, un 7].I ':(., 67.1 'f(, y 66 Wi 
para cal.la caso. 

En re ladón al número de inJividuos. lns poro:majcs con respecto ül total, para 11.1~ misma~ temporadas, ~m 
85.9 %, 86.2 'if, y 77.4 % 

Un promedio tic los trece 01ños, indka que el l'~1mmtm café M: encuentra en un 64.8 ';t, en r>'--'-""> y 76.5 % dd 
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P~:l;QUERÍA DI! CAMARÓN EN EL PUERTO DEMA.7.ATIÁN 

total del nómero de individuos. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN CAPTURABLE (Ne) 

El valor que menos destacó en Ja captura, es el de Ja temporada 74-75, con 948 millones de individuos. 

Llama Ja atención, por su magnitud, Ja temporada 79-80, con un valor exageradamente grande de 11 742 
millones de individuos, explicable por encontrar una tasa de explotación muy baja que presenta en cuanto a este 
parámetro en Ja temporada 72-73 y consecuentemente el valor de (Ne) es muy elevado. 

En Jos años rcstanlcs, sus v¿iJorcs fluctuaron sus valores entre los 1 200 y Jos 2 500 milJuncs de individuas. 

DISPONIBILIDAD (Q) 

En el camarón café Ja edad de dos meses se presenta también como Ja de primera captura. El hecho es el 
mismo que se observó en el caso del camarón azul y blanco. El intervalo de edades, previas al reclutamiento total, 
es más reducido que en los dos casos anteriores, dchido a que a los cuatro meses el rcclutamicmo es tol,il. 

Los valores de reclutamiento en Ja edad de dos meses, son reducidos ( 7 % ). 

En el caso de Jos tres meses, el incremento porcentual es elevado, registrando un 87 %, y para la edad de 
cuatro meses, el reclutamiento es total. 

Un análisis de cada temporada, indica que en Jos años 71-72, 72-73, 75-76 y 78-79, individuos de tres meses 
de edad, se cncucnmtn rccluwdos totalmente. La tabla 20 contiene Jos valores de Ja disponibilidad en camarón 
café. 

TABLA 20 
VALOR~ DE DISPONIHILIDAD (Q) PARA CAMARÓN CAFÉ (P, caUfornknsir) UF. LA TEMPORADA 67-68 A IA 80-fll 

TEMPORADA 

<•14".R r;Q.7() i(J 1! 7? n -::-n 1:...-1.;. 1.;.:¡:; 75-76 /u.n ')/.JIS '/8-7~1 7•J-80 """"' prum1:Jio % 
Q2 O.OJ;\ O.O'XJ O.U29 0.2.J2 O.Q3.l 0.055 0.155 0.013 o.m7 7.7 
03 0.({ll 0.7R6 o.roo 1 noo l.000 0.787 l.<XIO 1.000 o.~9 0.873 87.3 
04 UXJO l,íX)(J 1.100 l.f.00 J .OC() l 00.0 

----·---·-- ... ---·----- ----

TAMAÑO DE LA 1'0111.ACIÓN EN EL MAR (Nm) 

Conocido el valor de N2, es posihle llegar a conocer Ja magnitud de Ja población en cl mar, de tal forma 
que: 

N2 = 581946972 y el de 

Nm = 2 40J X 10
11 

im.Jiviúuos úc cdud de dos a doce meses. 



PESQUF.RfA DE C'.A~IARÓN EN EL PUERTO m; MAzÁ Tl.ÁN 

DIAGNOSIS!.- TALLA MINIMA DE CAPTIJRA 

En la figura 12 se representa Ja familia de curvas teóric.as de biomas;• para diferentes vnlores de 
sobrcvivcncia, cu;:mdo Ja población no tiene explotación. Para el camnrón c.afé se ha seleccionado la cun'a 
correspondiente a un valor de S = U.7. 

Todo bajo las mismas consideraciones que 5C han expuesto para Jos ejemplos an1criores. Se desprende que 
Ja máxima biomasa .se encuentra comprcm.Jida entre Jos cuatro y cinco meses de vida. 

El intervalo de edad anterior corresponde a una longitud total promedio de 116 a 136 mm, Jo cual equivale a 
un peso de cola de 13 a 20 g de tal forma que quedan incluidas en las categorías comerciales de 31-40 a 21-25. 

3 

j i::i s·=o.9 + s·=o.s O s·=o.1 /\ S'=0.6 x s·=o.s 

Figura 12. CUl"'\'R!I ~órfca!> de blomK'iA pur.. 
cura111:ón C11Íé P. ca/iforniensls. 

DIAGNOSIS 2.-TASA DE REDUCCIÓN DE HUEVECILLOS Y ADULTOS DESOVADORES 

La tahJd 21 uinccrnra Jos valores de Jn pohlación, tnnlo en condiciones de explotación como en ausencia <.Je 
cJia, con lo que es posihlc conocer Jos dccrcmcnius que se presentan en Ja pcsqucria. 

DIAGNOSIS 3.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ACíUALES DE LA 
PESQUERfA 

Bajo los Jincamii:ntos c_-.;tahlccidos, y con la misma mccánilAt que en el camarón azul y hlanco, en la labJH 22 
se concentran Jos rcsullados ohtenidos con relación ;;1J c.<1marón café. En cJJa Jos valores del rcmJimiento (Y), el 
porccnlajc de hucvcdllos (H) y l'l peso 101al (Wt) se modifican al incrementarse Jos valores de Ja morwlidad por 
pesca (F). 

Un esquema de lo anterior se ohscrva en la figura 13 y siguiendo el criterio del 50 % de reducción de 
hucvcciJlos como el valor óptimo, se 1cndría una captura de 10 000 000 Kg con um1 mortalidad por pesca e.le 0.16. 
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PESQUEIÚA DE CAMARÓN EN EL PUERTO m: MA7ATIÁN 

TABLA 21 
VALORES F.'iTIMADOS O~:L NÚMERO DE ADULTOS, ADUl.TOS MADUROS Y llUEVECILLOS EN LA POBLACIÓN 

AC11JAI. V STOCK VIRGEN DE CAMARÓN CAFÉ!)', califon<l•ASls) EN EL PUERTO DE MA7ATIÁN, SIN. 

EDAD No. DE ADULTOS No. DE ADULTOS No. DE HUEVECILLOS 
Mífü~~ CON O (XI09

) MADUROS (XI09
) DESOVADOS 

POlll.ACION 
ACl1JAI. 
s•c n.732 

l'OBLACION 
VIRGEN 
s·:: O.fl73 

2-12 

2-12 

2.403 

3.SS4 

TABl.A 22 

1.928 5.953 E+l4 

3.078 1.321 E+IS 

TASA DE REDUCCION DE ADULTOS DESOVAOORES 

l.928X109 

---- = 63% 
3.078X109 

TASA DE REDUCCION DE HUEVECl!.LOS 

5.953 XI014 

-----. 45% 
1.321 X1014 

·-------------·-- -·------· 

CAPTURA (V), PORCF.NTAJF. DE lll!EVF.Cll.I.OS (JI), 
PESO (Wt), CON lllFF.R~:NTES VALORES DF. 

Visto de esta forma, el nivel actual de explotación 
se encuentra por encima de lo recomendado por el 
modelo, no obstante de encontrarse el máximo nivel 
de captura en un valor de F == 0.30, que representa 
un rendimicnio de 10 954 247 Kg. 

MORTALIDAD POR PESCA (F) PARA CAMARÓN CAFf: 
(I'. californlerul.fi}, EN El. PUERTO DE MA7.A'11.AN, SIN. 

y JI W1 

Kg ','é 8 

0.00 )()(1 50. 
0.10 8440C:i53 <•2 43 
0.18 1052·1567 45 38" 
0.20 10741710 41 36 
0.30 109542·17 29 31 
0.40 I0533135 22 27 
U.50 9983274 17 25 
0.60 94(J62..15 14 22 
0.70 907.2878 12 21 
0.80 8654197 11 19 
O.'JO 83SIXJl5 10 18 
1.00 809&'"..(17 Ifl 18 

~lock virgen 
slock ó'll'lual 

Dcspu~s del punto indicado, la tendencia de Ja 
curva mucstrn un decremento de l.1 misma. El Vítlor 
de la tasa de reducción de los huevccillos, da la 
impresión de encontrar a Ja especie en una 
condición de sabre-explotación. 

Al incorporar elementos de compnrnción 
como la edad (X), longitud total (Lt) y el peso e.le 
cola (Wc) , con respecto al rendimiento, el proceso 
se pucc.le ver en el gráfico 14 y la tahla 23. 

En t~rminos generales, los tres par~mctros 

mencionados presentan una declinación uniforme 
coníormc Ja mortalidad incrementa su valor. 

DIAGNOSIS 4.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE PESQUERÍA 

El rC!;ultmlo de la diugnosis se lleva a caho de la misma forma que en las otras especies. 

En lu figurn 15 se encuentran las isolfncas de rem.limicn10 elahoradas pnra emitir un juicio sobre lo más 
idóneo para Ja explornción de la especie. 
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F 
• Kg(lo'¡ + .,..., (10'1) 0 aim 

Figura 14. Rclacl6n caplura, edad, lonaltud 
total y Pf:JiO m OO:IH para P.callfornlcnsl.r. 

70 

•• 
50 

•• •• 
'º 

PESQUEIÚA DE CAMARÓN EN El. PUERTO D~: MAZATIÁN 

F 
·• K¡(lo') + "' 11 O 1(prora) 

Fl1un1 13. Valons de caplura IDocUncando 
•ort.dklad por IJC'5Cll en P. callforni~nsls. 

-------..;.____ . 
. ·---:----_ . . ---------

--·-t1-----~11-- .... _____ _ 
O - --r--·..----···,.......---,. ./ 

o.o 0.1 0.2 o.3 º·" o.s o.e 0.1 o.e o.9 1 o 

TABLA2J 
REl..ACJÓN ENTRJ~ l.OS VALORES nr-:CAPTIJRA (Y), EDAD (X), LONGlllJD TOTAi. ~J,I) y P~O D!-: 

col .. \ {Wc), CUA!"!DO SE :.:omFICAN U1S VAJ.OJU .. 't DE MORTAUl>All POR PF.S<'A (F), PARA 
CAMARÓN CAF~~ (P. californlen..si.s) 

---·-·--·----· -
\' X LI Wc 

Kg m~'ti.1..-S 

- . --- -------·-- - -· 

o.rx> 6,(J 151).0 30.0• 
o.ro X.14065.\ (l.0 l:'i2.ll 25.H 
O.IH lll524507 5.8 14h.0 22.X 
0.20 11174J7J(I 5.C> 143.0 21.<1 •• 
O.JO !0954247 5.1 136.0 18.b 
0.40 ICJ5HJ35 4.7 130.0 lb.2 
0.50 9')8..1274 4.6 127.0 15.0 
0.(l('J 1}4(1'12..\5 4 .. l 122.0 13.2 
0.70 90Z287X 4.2 121.0 12.(t 
O.Xfl Ht1.54JlJ7 4.1 116.0 11.4 

º·"º X,\51.10!5 4.0 115.0 10.8 
1.00 Xf)l)H(,o7 .l.C! j 14.0 10.8 ____ , _____ 

~hx:k virgen 
Mnck ac1ual 
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PESQUER.IA DE CAMARÓN EN EL PUERTO O~: MA7.ATLÁN 

Xc 

-~--~~~----·º 

.i .. .. . . 
fo'Jgur11 IS. boplr:h&.11 de rendlmlenlo par-a P. californkulsen d Puttto de Maz.tiU6n. Slnaloa de Ja kmpornda 67/63 a 80/81. 

La tabla 24 compila estos resultados. 

En general los datos son de gran magnitud con respecto a lo que sucede en el camarón azul y blanco. Tan 
sólo el observar los rendimientos da una idea de esto. Cifras del orden de los 15 y 16 millones de Kg no parecen 
concordar con la realidad. Por ende, los rendimientos /día son verdaderamente grandes, ejemplo es Ja edad de 
primera captura (Xc), de 3.7 meses, que sugiere 139.8 Kg / dfa, cifra más elevada en este rubro y que, bajo las 
{'Dnd!c!on~s :!~!t::ilc~ de la pcsquerft.1, .:-.c1íi:.tn <.liiiciles de uJcanzar. 

Pera, en mro tenor, buscur un rendimiento más congruente implica, según Jos presentes resultados, 
incrementar la edad de primera capturn, mortalidad y esfuerzo, como se ve con el valor de Xc = 6.6 . 

2.3 
3.7 
4.6 
5.7 
6.2 
6.6 

TABLA24 
RF.NDJMJENTO MÁXIMO SOSTENIBLE DE 1..A C\.M1JRA DE CMlARÓN CAFf: tp. caü/orniL!tU"isJ, UAJO DIFERENTI.:5 

VAi.ORES DE MOR1'.-\l.IDAD POR PE'iCA <•) Y JmAD DE PRIMERA CAPTURA (X<) 

t!OOCXXXJ 
IOCXXXJCXI 
J200CXXKI 
140CXXXXJ 
JSO!XXXJO 
1<>000000 

y 

Ks día.'i 

0.t50 
0.180 
0.240 
0.3<>0 
0.450 
0.590 

X 

5958.1 
71500 
95333 

t43000 
)78750 
234362 

Y/X 
Kgidlo 

134.26 
1:"1.86 
125.87 
97.9(.J 
83.90 
68.27 
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DISCUSIÓN 

CAPTURA, ESFUERZO Y C.P.U.E. 

CAPTURA 

De acuerdo a Jos anos que comprende el estudio con relación a Ja curva histórica de Ja Información 
correspondiente, se aprecia que los anos de 1967 a 1969, son la parie final de una etapa declinan1e de Ja captura. 
En Jos anos siguienlcs, hasla el de 1980, se presenta una clara e importante recuperación de la pcsqucrla. 

Una revisión de la producción, en kilogramos de las tres especies, pone de manifieslo Ja superioridad del 
camarón café en los volúmenes registrados, con respcclo a las otras especies. 

En rodas las temporadas que comprende el análisis, el camarón café osciló enrre Jos dos y casi cinco 
millones de Kg, Jos valores de blanco fluctúan entre 600 mil y poco más de dos millones de Kg, pnra el camarón 
azul las cifras se encuenrran entre los 500 mil y dos millones de Kg. 

Un promedio purccntual, evidencia que el camarón café de acuerdo a Jos kilogramos regisrrudos, rcprcsenla 
un 64 % de la producción total, seguido por el camarón blanco con 18.6 % y finalmente el azul con 15.8 %. Lo 
anterior permile considerar que el camarón café se pesca entre 4 y 4.4 veces más que el azul. 

Y en relación al blanco, Ja proporción es de 3.4 veces más. Entre el camarón blanco y el azul, el primero se 
pesca entre 1.17 y J.44 veces más que el segundo. 

ESFUERZO 

E'i un part'imcrro que presentó variaciones permanentes dunmtc Ja actividad pesquera, en el l;tpso del 
presente análisis se confirma el hecho. pero la tendencia observada a pesar de J;¡c;; ílL?t:H.rncion:::s rr:cncidcJ.1Uus e.s ia 
de un incrementa constanlc, registrándose en Ja tcmpornda 80-81 una cifra de más de 90 000 días de pesca, valor 
no alcanzado en tcmp:m1das anteriores. 

El hecho de no contar con una mcdjda normaJizada del esfuerzo resta precisión a Jos resul!ados, en virtud de 
que éste uf cera de manera direc1a a Ja morralidad natural (M) y a Ja""'" de cxplo1ación (E). 

Tal circunstancia no influye en Jll tendencia de Jos resultados aquí ohtcnidos. Por otro lado, es necesario 
determinar con Ja mayor cxaclilud posible la zona o zona~ Ut: mayor csfucr.lo pesquero , aunque se infiere que el 
área mtis cercana a Ja coste:t es Ja que soporta mayor presión en este sentido. Pero, en concreto, no se conoce un 
rcsuJlado o cifra que lo corrobore. 

La necesidad e.Je conocer Jo anterior se fundamenlíl en que af ser la misma flota Ja que captura a las tres 
especies, impide sahcr con tcx:Ja ccrtc7..a sobre cuál de cJlac,; incide el mayor csfucr10 e.Je pesca, lo que no es posible 
determinar con las mcc.Jic.Jas señaladas en el análisis. 
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C.P.U.E. 

De In mc<lición hceha en número de individuos, se ohservn el mismo patrón que en el caso de la captura, ya 
que parn el camarón café se cuantificó un valor promedio a lo largo del estudio de 288 millones de Individuos, en 
el blanco 50 millonc; y para el azul el valor es de 36 millones. 

La superioridad del camarón café es palpable nuevamente en Jos valores de la captura por unidnd de 
esfuerzo, medidos anualmente y en el promedio del intervalo revisado. En camarón café el promedio anual de la 
c.p.u.e. es de 4072 ind/d[a, en tanto el blanco presentó 726 ind/dfa y el azul, que nuevamente es el menos 
relevante con 487 ind/d[a. Lo anterior se puede observar en los valores de las tablas !, 9 y J 7. 

CRECIMIENTO 

Los valorc.1:> puhlic:atlos de los pnrí'lmctros de Ja ecuación de crecimiento de von Bcrtalímffy (1938) indic.Rn, 
en lo referente a la longitud infinita (Leo), que para el camarón azul se registra Ja talla mayor (245 mm), s.cguido 
c.lel l'<tfé (242 mm), y finalmente el hlanco (200 mm). 

Sin '..!mbargu, del::-~· n.:curt!arsc 4uc !os \'!!lores citados ~ refieren :i un v;.iJor hip:Jt~t.i~o C:::l m~b.:imo 
crecimiento de unu cspccic. Por otro lado es menester entender que s1 el camarón es una especie, que desarrolla 
parte de su ciclo en esteros y lagunas costeras, y Ja mra parte en el mar, deberá en c:onsccucncia enfrentar 
situaciones diferentes, en tiempos diferentes lo cua1 afecta notablemente al crecimiento. No debe pensarse que el 
proceso es igual en t.:! estero y en el mar. 

Ltuch (1977) instrumenta la curva de crecimiento para el camarón blanco en función de los resultados dc 
Scpulvcdn (1976) para lo correspondiente al crecimiento en aguas interiores, y Ja de Chávcz (1973) para alla mar, 
considerando diferencias en el rmx:cso. 

La repercusión tlirci.:ta del fenómeno de crecimiento se puede apreciar en la tnhla 25, que reúne los vaJon.:s 
de la t;:11la, el peso, Ja cJad y Jos promedios <1nualcs recabados en el intervalo de la presente investigación, siendo 
Jos del camarón ¡¡zul, le: ... <.; más rclcvcmtcs: 145 mm de longitud total, 26.9 g tic peso de cola y 5A mc~cs de cd;H.l. 

En segundo plano, el Cilmarón blanco ;ilrnnza en promedio 138 mm de Jungitut.1 LUtaJ, 2:1 g de pcw Je colu y 
4.7 meses de edad. 

El C;.Jmarón ccift\ rcsul!a ser l!l menos gr;mdc en su!'. llimensinncs. 121 mm de longitud. 14 g lle pcM1 de cola 
y 4 .3 meses e.Je l'dad. 

Los valores de la ras.a de crecimiento (k) son más confiables por ser una condición real, ya que en función 
de !ns cifras de k, el hlancu dchicra ser el de crecimiento más acelerado (0.2660), seguido del a1ul (0.1790) y, 
finalmente, el c;:f~ (O. t (,()2). 

En cuanto H rl'lación l:xislcnle cnrre peso ~ longitud, mucho ha sido Jo cscrilo en el sentido de que el 
crccim1cnto en tCrminos generales es alomttrico, es decir que Jas estructuras corporales crecen a ritmo diferente, 
en tiempos diferentes en la villn d:.: un organismo. No obstante Jos rcsullndos obtenidos hasta el momento para el 
camarón, muestran 4u'.! el crecimiento se da en forma isom~trica, lo que su¡xmc un incrcmi:nto en peso de Ja 
misma pro¡xlrción en las tres dimensiones. 

De la ecuación utili:111c.1a, las constantes a y h son empíricas. El valor deben todos los rn~;.os es de 3.0, con 
vnriadoncs a nivel lle lm; centésimas, 4uc da Ja condición de crecimiento bomélrico. 

Hasta el momen10 no se hrt Ucs<irrollado otrn mecánica cvaluatoria del crccimicnlo, tendiente a ser empicada 
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en modelos de dinámica poblacional. As! se ha limitado a Ja utilización de Ja ecuación de van Bcrtalanffy y otras 
ecuaciones exponcnciules, como modelos exclusivos. 

Por otro lado, las ecuaciones de crecimiento utilizada-; aquí, son antiguas y deberán invcsligarsc valores 
recientes, tratando de situar con Ja mayor exactitud posible la localidad y las condiciones del ambiente que 
prevalecieron durante su evaluación. 

CATEGORfAS COMERCIALES 

Bajo el consabido riesgo de que las conversiones pudieran no resultar exactas, se tiene de la compnración de 
las tallas comerciales de las tres especies (tablas 2, 10 y 17), que para Ja talla denominada U-10, (peso promcdiCT 
de 50 g de peso de cola), el camarón caf~ es el que alcanza las talla más prominente con 186.9 mm de longitud 
total, y también es el de mayor edad en esto condición. requiriendo de nueve meses. 

En el c,amur(m azul y blanco, en esta misma cutcgorfa, Ja diferencia en talla no es notablt:, dtldo que el 
primero "1ide 176.0 mm, en tanto que el segundo, 177.5 mm. Pero Ja edad necesaria para llegar a tal dimensión sí 
es diferente: en el azul se rc<.Juieren 7.5 meses de edud y en el blunco 8.4 meses. R!!sulta entonces, que el primero 
en llegar a ln taJJa promedio mús grande es el azul mientras que el c.af~ es el último. 

Pum el caso de Ja categorfa más pcquci'rn, la situación es diferente, el peso promedio en gramos de '=Ola es de 
5 g y se conoce como 80 · OVER. La primera especie rcgistradu en Ja mencionuda categorla es Ja del camarón 
blanco. con una talla de 86.J mm de longitud total y una de cdud de 2.4 meses. 

En segundo término se encuentra el camarón café con 86.4 mm y 2.8 meses, y finalmente el azul con 86.6 
mm y 2.9 meses. Lus diferencias en longitud, de hecho no existen y son (X>CO mas nolablcs en lo que se refiere a Je 
ednd. 

Al unáliwr c~to. los n:!<iultados de (k), indican un crecimiento más acclcrndo en el camarón blunco, Jo cual 
es constatndo al cncontrnr que es la especie de menor edad en la categoría más pequeña, es decir la 80-0VER. En 
las otras dos especies, no !-.e aprecia la relación citadn, ya que según el valor de (k), en el camarón a1ul seguiría al 
blanco, lo que no ~e observa, aunque por un margen de edud verdaderamente pcquc11o. 

Las mil as y pe~ promedio de los organismos a lo largo de las temp:m1das e.Je pe~ (rabia 25), se cotejaron 
con las tablas que c:onticncn las tallus comerciales de las tres especies (tablas 2, 10 y 18), con la finalidad de 
ubicar ~obre qué categorías se encuentran los promedios de tall<i y peso registrndos en Ja pesca. 

TABLA 25 
VALORES rROMED10 l>E TALLA. PESO y EDAD i'ARA TR1'.:S 1':.'iPEt:n:s UE CAMAHÓN UEAf .. TA~lAR 

EN EL PUERTO DI~ MA7..ATIÁN, SIN. --------· -- --- ---·-------~-------- -·· --------·-
TEMPO- CAMJ\R(m AZUL CAMAR(JN BIANCO C'AMAHÜN CAFÉ 
RADA g g g me=. 
---------- --- -- --------- ---·- -~-- ··---·-··-------· -

67168 148.(J Ul.9 5.7 134.0 20.7 4.4 1111.0 l~.K 4.h 
69no 146.0 2.'i.6 5.5 140.0 23.0 4.IJ 12'1.0 t5 6 4.6 
1on1 l.14.0 21.1 4.9 12.R.O t7.7 4.t 120.0 13.4 4.3 
11n2 148.0 .l9.3 5.7 14.'\.0 25.7 5.0 115.0 12.1 4.0 
72;73 145.0 26.2 S.3 140.0 2.1.2 4.~I 12211 14.1 4.4 
73(74 147.0 2X.N 5.0 l.'\70 22.6 4.6 117.0 12..] 4.0 
74(15 147.0 2><.t 5.6 145.0 26.$ 5.1 12:!.0 14.3 4.4 
15(16 147.0 28.2 5.6 1:1.X.O 22.5 4.7 121.0 13.5 4.3 
76177 145.0 27.l 5.4 143.0 .25.6 5.0 12J.n 14.4 4.4 
17(18 145.0 27.2 5.4 IJ9.0 23.l 4.7 121.0 IJ.IJ 4.3 
71J179 144.0 26.4 5.3 l.'7.0 22.4 4.6 l llJ.0 l.'\.2 4.3 
7!)J80 143.0 2$.7 5.3 140.0 2J.9 4.9 122.0 14.4 4.4 
80/81 1·16.0 27.6 5.5 1J.s.o 21.5 4.5 125.0 t5 t 4.5 
PROME!llO 145.0 26.C) 5.5 1:\8.0 23.0 4.7 121 () 14.0 4.4 

-·----- -- -------- ---·--- -------- -·-
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En el C<Jmarón azul, a las cifras promedio (145 mm y 26.9 g) les corresponden las categorfas comerciales de 
16 - 20 y U· 15, para el blanco (138 mm y 23 g), en1re In 21 - 25 y la 16 - 20, y el café (121 mm y 14 g), entre Ja 
31 - 40 y la 26 - 30. 

PARÁMETROS POBLACIONALF.S 

Siguiendo el mismo proceso comparativo entre las tres especies, con respecto a los parámetros 
poblacionales, es el camarón azul el que tiene cifras con mayor variación, dado que Jo observado en el blanco y 
café c.; menos marcado. 

La tabla 26 concentra los valores de las tres especies en cues!fón, indicando en cada caso la magnitud de las 
cifras. 

La comparación de Ja rnagnilud de Jos 
parámetros poblacionalcs pensando en un orden de 
importancia entre las mismas especies indican que el 
c.amarón nzul ocupa una tercera posición. 

Argumentando lo anterior se observa que los 
•.:n?arc:; de J\1:'l jXirámclrus LJUC imJic.!m decremento de 
fo población, como Jo son Z, F y E con registros 
altos, y 1.1qu~JJos que indican posibilidad de 
incrcmcnro en Ja población, como s, C, Ne, con 
valores bajos, muestran que la importancia en cuanio 
al tamaño y volumen de la población de camarón 
azul en el órca de estudio es menor a la de las otras 
dos. Tal circunstancia puede ser influida por Ja 
distribución geográfica de Ja especie, ya que domina 
en Ios csu1dos e.le B<Jja California, Sonora y norte de 
Sinaloa, disminuycm1o su abundancia en el centro y 
sur de Sinaloa, en donde Ja c~pccic predominante es 
In c!e! rnmorón blanco, constatado por Chapa (1956). 

TABl.A.26 
COMPOSICIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS 

PARÁMETROS PODLACIONALES DE TRES ESrECIES 
DE CAMARÓN DE ALTA MAR EN El. PUERTO ll~ 

MA7.A11.ÁN, SIN. 

PARÁMETRO CAMARÓN CAMARÓN 
l'OBLACtONAL AZUL BLANCO 

z 
F 
M 
5 
s· 
E 
e 
Ne 

CAMARÓN 
CAFÉ 

>=MAYOR <~MENOR 1 = INTERMí:OIO 

EJ árcn se carncLcriz:i por Ja influencia de agua de baja salinidad en los esteros. 

En lo uml.:cmit:mc al camaron blcinco, se puede ver que seis de Jos ocho parámetros tienen una magnilud 
intermedia con rcspccro a IHS 01ras dos especies, en Jo referente a ramuño y volumen en Ja zona. 

Para el camarón cafe':, Ju situación es diferente, ya que tiene magnitudes bajas en los parámetros que 
pudieran afcclar el tamaño de la pohJac.:ión. En consecuencia, Jos valores de sobrcvivcncia. captura y tamafío de la 
pobladón son de mayor importancia que en Jas otras dos especies. 

De Jo ;mtcrior si: infiere que es el camarón wíé el que licnc Ja mayor importancia de las tres especies. 
seguido del blanco y del azul. 

Dada Ja existencia c.ft.: evaluaciones de parámetros poblacionales rcali1.adas por olros autores, en lu tabla 27 
se concentran los mismos y se hace una comparación con respecto a los obtenidos en el presente trnhajo. 

En el caso del camarón azul se observa que el valor de Z reportado por Juqucmin (1976) y el de este trnhajo 
prcscnt<Jn una diferencia baslantc pequeña. Jaqucmin utiliza en sus cvaluw:ionc.."i las rcmporadas c:omprcnc.fidas 
entre Jos a~os de 1964 y 1975, Rodrfgucz de Ja Cruz (1981) publica un valor más reducido para el mismo 
parámetro. 
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TADLA l7 
COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALF.S DE CAMARÓN AZUL, llLANCO Y CAFÉ 

PARAMETRO A 11 e D 

CAMARON AZUL 
z 0.537 0.350 0.531 
F 0.521 0.360 0.21 A0.43 0.405 
M 0.112 0.080 0.13A0.88 0.178 

CAMARON íll.ANCO 
z 0338 0.490 
r 0.201 0.32'1 0.268 
M 0.142 0.2111 0.245 

CAMARON CAFE 
7. 0.2.08 0.310 0.260 0.309 
F 0.206 0.170 0.183 
M 0.068 0.110 0.100 0.135 

A • JAOUEMIN (1976) C • RODRIGUEZ DE LA CRUZ (1981) 
U= LLUCll (1974) D = NAVARRETE DEL PROO 

Para la F, en el caso de Jaquemin (1976), se observa una cifru más elevada, en tanto que en Lluch (1974) la 
inás baja. Rodrlgucz de la Cruz (1981) presenta un intervalo en el valor, demro del cual queda incluido el 
obtenido en este trabajo. 

Con respecto a M,Jaquemln (1976) y Lluch (1974) reportan valores por debajo ul de este trabajo, Rodrlguez 
de la Cruz (1981) scnala un Intervalo bastante amplio, de tal suerte que la cifra reportada aquí, queda ccmprendida 
en el mismo. Por lo que loca al camarón azul las comparaciones anteriores indican que Jos valores de Z, F, y M no 
presentan una diferencia muy marcada. 

En camarón bluncc, para el caso de Z, Jaquemin (1976) publica una valor más bajo que el de este trabajo. 

Para F, el mismo autor presenta una cifra más reducida que Ju de Lluch (1974), por tanto es posible situur 
los resultados de este análisis emre las <los cifras mencionadas. 

Para el caso de la M, Jaqucmin (1976) y Lluch (1974) presentan resultados m!is bajos. 

De la ccmparación de los parámetros poblacionalcs del camarón blanco, resultó que en todos los casos, que 
los resultados del presente documento son más elevados. 

Bajo el mismo proceso de comparación, en el c.tiso del camarón café, el valor de Z rcgistrm.Jo por Jaqucmin 
(1976) y Rodríguez de la Cruz (1981), es más bajo. En tanto que el de Lluch (1974) es más clev11do. 

Para F, Jaquemin (1976) presenta un valor más alto, en tanto que Rodríguez de la Cruz (1981), obtiene uno 
más bajo. 

En el caso de M, los autores con los que se re<lli7.a la comparación prcscnwn valores mtis. bajos a Jos del 
presente trabajo, que con excepción hecha al calculuc.Jo por Lluch (1974), la diferencia no resulta ser muy grnndc, 
pero cabe dcstaair que, independientemente de las <lifcrcncills en las cifras en Jos cuatro casos existe proclividad 
por un valor bajo de la mortalid::id mHural, lo que representó en el caso del camarón café Ja tendencia mas cJnrn. 

DISl'ONIBIL!D/\ll (Q) 

La primera edad rcgis1rada es de dos meses, acercándose a los tres para todns las especies, pero en lodos los 
casos los porcentajes de disponibilidad en la edad ciLada son diferentes. 
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En camarón azul, el valor promedio de disponibilidad es el más bajo, y para el blanco es el más alto, en una 
proporción de un poco más del doble con relación al azul, y de un 58 % en r~lación con·e1 café. 

El porcentaje a Jos dos meses es de 5 % en azul que, por otro Indo, es el que tarda más tiempo en llegar a un 
reclutamiento total, ya que desde el punto vista ele Jos valores promedio de disponibilidad, es a Ju edad de seis 
meses cuando el reclutamiento es total, esto es (0 = 1 ). 

A Jos cuatro meses se observó, para esta especie un valor de O más reducido que el registrado para Jos tres 
meses, cdnd paro Ja que hay un reclutamiento del 56 %, mientras que a Jos cuatro meses es del 33 %. Cabe pensar 
que tal variución puede ser debida a un sesgo en el muestreo, o bien n que Ja separación tic Jos cohortes referentes 
a tres y cuatro meses no es suficientemente clara, lo que provoca una sobreposición que no se esclarece mediante 
Jus lnhlas de edad/ crecimiento de Ja especie. 

Referente al camarón blanco, tambi~n se recluta a la edad de dos meses, con la diferencia de tener un nivel 
más elevado, con un 12 %. 

Las edades siguientes muestran un aumento gradunl de Jos porcentajes de reclutamiento, hasta los cinco 
meses en donde O= l y el reclutamiento es tOlaJ. 

Para camarón café, la edad de dos meses es la primera que se presenta en las cnpturas, su porcentaje de 
r~1utmnlcnto c.~ del 7 (,1.i. Vrilor intc¡mcdlo entre !os del blanco ¡• el uzul. 

El valor de O = 1, ocurre Jos cuatro meses de edad, dos antes que el azul, y uno antes que el blanco. El 
rápido reclutamiento del camarón café lníluye, sin duda, para que Jos organismos de In especie se capturen con 
talla y peso más bnjos que los observados en las otras dos especies. 

De los promedios anuales prescnlados en la tabla 25, se observó una diferencia de 24 mm de longitud con 
respecto al azul, y de 17 mm respecto del blanco. 

El camarón café difiere del azul en 13 g menos en peso de cola y en 9 g ccn relación al blancc. 

Hasta cJ momento se uprccia que Jos volúmenes de caplura de camarón café reducen la diferencia 
establecida anteriormente, pero valdría la pena investigar si la captura realizada sobre individuos de cinco meses 
de edad como promedio, rcc.liluarfa mayores volúmenes. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN EN EL MAR (Nm) 

Tal como se ha venido observando en Jos rubros ¿mlcriorcs en relación con la superioridad de los valores del 
camarón café, el presente no c.<.; la excepción. 

Los valores presentan diferencias aun más marcadas, 2 403 millones de individuos en camarón café y no 
más de 600 millones de ejemplares tanto para azul como para blanco. 

Las proporciones indican que la población de café es 4.3 voces más grande que el blanco. Lo proporción se 
eleva cmrc et caf~ y el azul, a unas diez veces más grande. 

En los tres casos et tumai'lo de Ju pohlación abarca a los camarones de dos a doce meses de edad. 

DIAGNOSIS 1.- TALLA MfNIMA DE CAPTURA 

La cluboración de curvas teóricas de hiomasa sirve para decidir la et.laú o talla m(nima de captura, cuando se 
presentan los mejores rendimientos de hiomasa. 

Se m;ume pma los tres cac;os, un valor de sobrevivencia en el stock virgen úc 0.70, recomendando las cifrns 
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que se observan en 1íl tahla 28. 

Al comparar las cifras de la tabla 28 con Jos valores promedio de Ja tabla 25 resultado de la actividad 
pesquera, indican en todos los casos que las talla• y pesos promedio se encuentran en el intervalo sugerido en este 
documento p::ir la diagn6sis 1, pudiendo incrcmcn1arse en función de lo registrado por la nct ividad ¡xsqucra. 

El peso tabitn es susceptible de incrementarse en seis gramos tanto para el azul como para el cufé y en dos 
gramos parn el blanco, que serla el de menor aumcnlo. Con ello las calegorlas comerciales se ajuslnrfan a las de la 
tabla 28. Referente a la edad, los valores de los organismos capturados, se sitúan en el inlcrvalo Lle lo sugerido, si 
se logra dejar crecer más a los individuos pma que con ello se pueda incrementar Ja lalla y el peso. 

TABIAUI 
TALLA, P~. CATEGORÍA COMERCIAL Y EDAD RECOMENDADA PARA !A TALIA MINIMA DE CAPTURA EN TRES 

ESPECIES DE CAMARÓN EN EL PUERTO DE MAZATLÁN, SIN. 

ESPECIE TAU.A rrso CA1T..nORfA EDAD 
COMERCIAi. 

AZUL 137- t54 20 -32 21·25a ll-15 5·6 
BLANCO 126. t43 16-25 26-30 a 16·20 4-5 
CAFÚ 116- 136 13-20 31·40a2l-25 4. s 

DIAGNOSIS 2.-TASA DE REDUCCION DE HUEVECILLOS Y ADULTOS DESOVANTES. 

En el proceso se evalúa la tasa de reducción de los huevecillos y de los reproductores, comparando los 
valores citados con los del stock virgen, como se ve en la tabla 29. 

En Jos tres casos rnfcrcntcs a Ja reducción de hucvccillos, los valores se ubican por debajo del 50 %, lo que 

TABLA29 
VALOR~ DE IAS TASAS DE REDUCCIÓN DE llUEVECllJ.OS Y ADULTOS DESOVANTES 

PARA LAS TRES ESPECIES DE CA~IARÓN 

A1.UL BLANCO CAFt 
% % % 

TASA DE REDUCCION 33 •• 45 
DE HUEVllClLLOS 
JASA Ut: KEiJUCCIUN ::;!\ '·' ~:t 

ADULTOS DF.SOVAN·n:s 

significa que las existencií.\s no cumplen lo cstctblccido por Doi (in~<lito). en el sentido de mantener un 50 % de las 
mismfi.s, con el fin de lograr una condición de "salud" en la pesquería. 

Sin embargo, lejos de pensar que tales resultados acusen signos de "enfermedad" ó sohrcexplornción de las 
p<>blm.:ioncs, Uclxr(I l..'.onsidcrarsc que el modelo cst:'i. discn:ido para ttplicarsc en cspcC'ics qt1c poseen un ciclo anual 
de reproducción y que el u1marón presenta al menos dos desoves al aí'lo, uno más importante que otro. 

Con la úllima consideración, cahc suponer que el proceso de desove en conjunto debe supcrnr la evaluación 
del rmx.lclo, rxx lo que estos porcentajes pudieran ser más elevados. si el mcx.lclo permitiera cu¡¡ntifkarlo. 

Gracia ( 1989) desarrolla, para el camarón blanco tic! Golfo tic M~xico (P. setifcrus), un modelo de Ja 
población reprcxluctora·rcclulas con difcrcnlcs niveles de presión pesquera. En 61 F.C establece una zona de alto 
riesgo y que representa valores Uc F c:orrcspondicntcs ;.1 77.g7 .5 % de mortalidad lle rccluws, valores que si fueran 
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alcanzadas podrían provocar un colapso en la pesquería al no existir un número suficiente de rcdutas que 
compensaran Ja mortalidad denso-independiente y así existiera una recuperación. 

La comparación de los rcsuhados citados y Jos de este trabajo, muestran que una situación de tal na1uralcnt 
por el momento no se avisora. 

En el caso del azul, que e::. el de cifras más rcduci11as,con sólo un 33 % de sus existencias en rcludón a los 
huevecillos, y en apoyo a lo mencionado lfncas arriba respecto u los desoves, Lópcz y Banciro (1972), Chapa 
(1973), Rodrígu02 )'Rosales (1976) 1 citudos por Llueh (1977)), coinciden en reportar la existencia de un desove 
m:\sivo durante los meses de ahril y junio. Magallón (1976), cirndo por el mismo autor, es!Ublccc parn esta especie 
un desove máximo a los 12 meses, con uno de menor envergadura a los seis meses. 

Si los resultados considerando un dcwvc cstahlccen una reducción de casi el 70 %, es congruente pensar 
que un segundo desove, guc aunque menor en magnitud, podrfu abatir las tasas de reducción de hucvccillos. 

Con la mecánica descrita lineas arriba se ha establecido que es posible tener una gunanciil en el porcentaje 
de huevccillos, pero además el incremento estará fucrtcmcnlc ligado a las características de binmás.a, fecundidad, 
tamano de J¡:1 población, c.:•1rturas, mortulidJd y sobrcvivcncia de J;i especie, las cuuk:; pudcn dcfinir~".C como poco 
favorables pJra pensar que el ¡iumcnto que se establece de las existencias sea muy alto, por Jo qui.: se inficn! que el 
camarón azul se cncucnlrn cercana a un Hmite máximo de su c.ondición de equilibrio. 

En el e.a.marón blanco y wí6 pueden mgu1m:n1m.'>C ios mismo~ elc1rn..:nLtr.:i llU~ en ci ~bu .:11uctiu1, um iu 
diferencia de que las reducciones son menos scvc.:ras, como lo indican los resultados de 48 y 45 ?(. 

respectivamente. 

En el blanco y en el café, el período de desove es más amplio aún que on el camarón azul. En el caso del 
camarón hlanco, Barreiro ( 1972), citado por Lluch (1977), indica que hay dos períodos de <losove uno máximo en 
julio, y otro en primavera, en los meses de ahril - mayo. 

Scpúlvcda (l ')76), estahlccc que los dC!-l)\tCS másivos se presentan en mayo, junio, agosto y diciembre, con 
hembras maduras en lo:> me~~; intcnncdios. 

En el c;.ifé, Lluch (19T/) mcndona que hay hcmhnis maduras y juveniles prtictícamcntc tcx.10 el ano y que el 
desove m(Js importante se ob;.;crva en los meses de mayo - julio. Uno desove menos conspicuo tii:nc lugar de 
diciembre a febrero (l.Lipcz y Barrciro 1972; Chapa,1973; Rodríguez y Rosales, 1976; Magallón y Jaquemin 
J 976), citados r,or Lluch (1977). 

Se cspcrn que existiendo dos pcr!cxlos amplios en el desove, las existencias de hucvccillt1S sean más 
c;.;;..·.:.J,:.¡.; que lüs sugcoiJ¡j:., ¡-..vr e! mcJ.:k; en l:; :res .:::;¡x:dc:;. 

En rcla.Lión a lo:-. 1c.:.prnduc1urcs en la tabla 29 put:Ucn ver~ I~ 1.·ahm;:-. d~ las cxistcndas. 

La situación es diferente en tos tres casos, ohscrvandosc condiciones adecuadas c.k cxplowción, con 
jXJ~ibiiidadcs de incrcmcntl> en 8 7r.• p.:irn d azul, 17 % pc.tra el hlanco y 13 %. pma el caft, rcsp.:c1ivamcntc. El 
azul es el menos favorecido, encontrándose ccrCTJ o de hecho en el umbral de una condición de "salud" ó 
equilibrio. 

DIAGNOSIS 3.· RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ACTUALES DE LA 
PESQUERfA 

Un prcx:cso más clahormJo, corresponde a este diagnóstico, el cual rnancjn los mismos elementos que en la 
diagnosis 2. Pero el rendimiento tic la captura se cval(1a en función de las diferentes tas.:1s de mortalidad por pesca 
(F), que fluctúan entre 0.1 y 1.0 



rr-:.sQU!:RlA DECAMAl<ÚN EN t:t. l'UEl<TO DE hL\7-\ TLÁN 

Los valores resultantes dclcrminan los niveles óptimos de captura, bajo el enunciado del 50 % de reducción 
de huevecillos. Lo o~rvado en relación al dccrcmcnlo de hucvecillos en el e.aso anterior, volverá a presentarse. 

La tabla 6 contiene el rendimiento, porccnlajes de huevecillos y el peso IOlal, para cada valor de F, en 
camarón azul. 

Situando el rendimicnlo óp1irno en donde se llega til 50 % de reducción de huevccillos, se tendrá un valor de 
J 235 497 Kg de peso lota! y una F de 0.2. 

Comparando la F de 0.2, con Ja encontrada como valor actual de la especie de 0.405, más el plantcamicto de 
los niveles de reducción de hucvcdllos y al conlinuar robre la curva de cap1ura se aprecia guc el valor 
mcnciom1do anteriormente no es el del máximo rcndimicnlo. 

Si se toma en cuenta que Ja existencia de fXJr Jo menos dos desoves anuales, repercute en el incremento de 
Jos hucvcciJJos, con Jo que sus niveles scrfíln menos reducidos de Jo estimado en el modelo, se puede considerar el 
valor de 1 353 617 Kg peso total como el del rendimien10 máximo, valor que a Ja posrre corresponde a Ja F 
registrada como actuul. 

Los resultad~ de Ju diagnosis 3 confirman los del diagnóstico anterior, en donde el camarón azul se 
encontraba cerca o muy cerca de su nivel máximo de exploración. Los rcsulrmJos de Ja diagnosis 3 (fig. 3), 
permiten observar quc un aumento del 8 % (recomendado por la diagnosis 2, corno se puede observar sobre Ja 
curva de c1plUra de la figura 3) no repcrculirfa en un incremente de J.i wptura, silui:JnUu Hi e-0maron azul en su 
nivel máximo de cxplorndón, a (Y....sar de que el valor de rendimiento máximo no coincide con el 50 % de Ja 
reducción de Jos hucvccillns. 

Para el camar6n hlanco, el plantcarnicn!o de Ja reducción de huevedllos se repite y de igual forma sucede en 
el café. 

En CJmnrón blanco, el nivel actual de Fes Ue 0.26, con porcentaje de huevccilJos del 46 % y un n.:ndimicnio 
máximo de 2 434 485 Kg, de peso total. Pero este punto, sobre Ja curva de cnptura, no es el más allo, oomo se ve 
en la figura 8. 

Bajo el mismo <.'onsidewndo e.Je yue las tasas de reducción de huevccillos se encucn1r<m en niveles más 
clcvudos, el rcndirnicnlO máximo se puctJe llevar a 2 737 629 Kg de peso total, para una F de 0.60, con un 26 % 
de reducción de hucvccillos. El numcnto .sugerido por Ja diagnosis 2, del 17 %, se cu.antifica en Ja diagnosis 3, en 
un 11 %. La tendencia de un aumcn1n r.k Ja c.aptura, cnlrc una y otra diagnosis difiere en un 6 %. 

En rclnción al car~. el v¡1lor actual de Fes de 0.18, con un rL'ndimicnto múxirno de 10 524 567 I<g de peso 
total y 45 % de hucvccillos para cstt.: valor de mortalidad por ocscci. 

La curva de Ja capturn imJic<-1 la posihili<fac..I de un inl.'n.'.'mcn10 de la misma, pudiendn ¡_iJe<uv:m ll)s 10 ~>54 
247 Kg de peso total, con una F de 0.30 y un 29 % de hucvecillos. Bajo la mi~ma mccc."inica en Jos porccnw.jes de 
hucvccillos que en el hlnnco, Ja tcndcnch.1 imlicadíl en Ja diagnosis 2, se confirmti en Ja 3, con la difcrencin de que 
ln primera sugería un ctumcnto de I 3 %, cn 1anto que Ju st:gumfa un 4 % de J;.¡s cxistcnd<Js de ac..lultos dcsovadores. 

Aquf, Ja difcrem;ia rxm.:cntual Uc una y om1 rccomcndaci()n es del 9 r:·ú, manteni~ncJosc Ja 1endcncin del 
aumcn10 de J;i caprurn, como puc.tlc oh..i,;crv.irM: en lct (figura 13). Las proporciones h<.1lladas en1re las especies, en 
rclación8 con el rendimiento má"imo, mucs1rnn que entre eJ ~1fé y el blanco, el rendimiento es cinco veces 
mayor, y entre el caí~ y el atul es diez veces mayor. Eo,;las proporciones se m¿,¡micncn con cl tamar1o de Ja 
población en el mar (Nm). 

AJ revisar Jos valores de Ja tahla 30 y en p<.JrtkulHr las del camarón c.aft, se encuentra que el rcgis1ro más 
uho de capturn corresponde a un valor cercano a Jos cinco millnncs de kilogramos. 

De la com(Xlrnción entre las cifras de esl<! l<Jbla, con hL'i n:cumcndada'i por lo.1 di<.1gnosis 3, se infiere un 
incremento del 50 t;i, del volumen de Ja c¿1piun1, lo cual parece Uiffcil de conseguir hajo las cuntlicioncs c1ctuaJcs 
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TABl,UO 
CAl"nJRA TOTAL Y POR DIA PARA CADA ESPECIE EN KG. PARA EL PUEltTO DE 

MAZATIÁN, SIN. DE IA TEMPORADA 67-68 A LA ll0-31 

TEMPORADA TOTAL TOTAL TOTAL CAP/DIA TOTAL CAP/DIA TOTAL 
CAP/DIA 

CAPTURAIXJ CAP/DfA AZUL AZUL BLANCO BLANCO CAFE 
CAFE 

67168 660'n'.lCI 1000409 1144849 4463742 
69n0 422600<1 96.91 2U!036 5.2.l 856558 19.64 3141400 
70/71 450(1847 77.62 411103 7.Cl9 968214 16.70 285471.3 
11nz 6363"..81 llUll 723208 12.71 989724 17.39 4650349 
7'2173 1S'ID<Jftl IO'J.37 744882 I0.83 2205419 32.07 4569698 
nn4 472\XXlO ""so 247378 J.59 ?08835 10.29 3772786 
14ns 681SOCO %80 190&S78 28.13 219'}450 31.24 2631671 
1sn6 49780íXl 75.12 617694 9.32 942667 14.23 3417619 
76/7'/ 713&XXl 91.11 1961533 25.29 \J309SO 11.88 4285517 
nn• 6674(0'} 72.68 110593? 12.04 1113477 12.13 4454584 
78{79 7200000 78:\851 635752 4835868 
79/80 7268151 1529727 910822 4827601 
80/81 7374619 1578724 1540236 42SS660 

PROMEDJO 626JRJR 88.89 969320 12.69 1165152 18.40 l\012416 
PORCENTAJE 100% 14.28% 20.70% 

úc ia pesquería. 

En función de Jos resultados de Ja lahJa 30, es relativamente scncilJo inclinarse a pensar que Jos valores c!c 
captura, derivados del proceso de Ja diagnosis 3, están sobre estimados en el ~so del camarón café, pues de 
acuerdo a Ja tt.·ndcncia obscrvétda, es factibJc que los incrcmcnlos propuestos por la evaluación puedan rcali:r..arsc, 
pero con cifras de rendimiento menos elevadas. 

Para cotejar los resultados obtenidos hasra la diagnosis 3, con procesos cqivalcntcs a los de un rendimiento 
máximo sostenible, se recurrió a lo regislrado por Lluch (1976), quien," pmlir del modelo de Fox (l 'l70), intentó 
cvuluar a la población del Puerto de Mazatlán. Desafortunadamente, no obtuvo resultados satisfactorios, como el 
mismo autor menciona, argumentando que el mcx.fclo infiere a la JX>blación en un nivel de equilibrio dinámico, 
indcpendicnrcmcntc de Jos factores ambientales y con ello, ln gran variabilidad observada no S'.! explica. 

Y segundo, rxJrquc su¡xmc la cap1urn total w;intótica en función del esfuerzo pesquero, sin ('Onsidcrar la 
reducción de c.1p1urn que resulta de la pesca cnda vez mayor de juveniles. 

Otrns estudin<i, han llcgadu u <!Valuaciones más favor<1blcs con modelos que cakul;in t'l !"1:ntJ!mi•.!r.tc 
!!~~!~!~c. r:rc :.!ü ;::-,iíJ ... c..:.~.., i.1 LU/IL.:CJX:IOn rcalizuda fu~ <Jharcando lodo el Jitornl del Pacffico. 

Tal es el 1<1so Je RoJrfgucz de Ja Cruz ( 1981), quien ajusta el modelo de Sh;icffcr (1957) a la pesquería. 

Erhardt et al.(1 C)~l ), recurren ni mcxJclo de Fax (1970), p..•ro bajo l<t consitkración tk t!h<!íCilr ltx!o cJ litoral. 

DL'\GNOSIS 4.- RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LA 
PESQUERÍA 

Se m:it¿; de un proceso que husca mayor cxac1i1ud y, por ende, pretende consignar las condiciones "ideales" 
en que debería mantenerse Ja cxplotuci(m de camarón, sin deterioro de líls existencias. 

Implica en consecuencia, no sólo un camhio de Ja monali<lad por pese.a (F). comn en el c1so de la diagnosis 
3, sino tambi~n en el número de unidm.ks de pesca y en la edad de primera captura (Xc). 
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En el caso de las tres especies de camarón. con."ignadas aqui, Ja cdaJ úc: primera c1pturn (Xc), es la de dos 
meses de c.·-Onú y irnc:ción, accrcindosc prácticamcnic a Jos tres meses. 

Por Jo tanto, se CTJlcularon nuevos valores de rcndimicn10, mcxfificando J.i edad de primera captura (Xc), 
hasta Jos diez meses. 

Las figuras 5, JO y 15, reunen las isoHncas de rendimiento de captura obtenidas en Jos tres casos. 

Las Hncas en trazo grueso rcprcscnLan niveles de reproducción, cuantificados de manera porccmual. L1 
linea correspondiente u/ 50 % representa el nivel óplimo de reproducción, u Jo largo del cual pueden oh1encrse Jos 
distintos rcndimfonros de cup!Ura, siempre y cuando el porcentaje se mamcnga durante eJ proceso cx1rnc1ivo. 

Lus labias 8, 16 y 24 coíllicncn los valores recomendables de caplura. 

En el a:tso del cumarón azul c."<istcn seis altcrnntivas de rendimiento, según Ja cdacJ de primera cuptura (Xc), 
esias van desde Jos 3.1 mese' a los 6.7, y Jos rcndlmicnlos fluc1úan entre 1 000 ()(l() Kg de pcso !Dial y 1800000 
Kg. 

En husca de un vaJor de rcndimicnLO que concuerde con el valor actual de Ja F, que es de 0.405, se tcndrfu 
una edad de primera Cilplurn (XcJ = 6.0 meses, un rcndimien10 (Y) = J 600 000 Kg de peso !Ola/, un esfucrw 
medido en días de (X)= 74 50<J, con un rendimienlo por día de (Y/X) = 21.47 Kg / dfa. 

En el e<.1marón hlnnco, el imervalo de posibilidades resullél ser menos amplio. conlando úni~m:nic cvn trc~ 
edades de primcrn c.1pturn (Xc), que van Je Jos 2.7 meses a Jos 5.1 y los rcnclimicnlos oscillln cn1rc los 2 000 OCO 
Kg de peso 101a/ y 2 900 000 Kg 

La F = 0.268, como valor aclUa/, es1á represcnlado por una edad de primera caplura (Xc) = 3.8 meses de 
edad, un rendimienlo (Y)= 2 500 (}(JO Kg de peso !Ola!, un csfucrw {X)= 76 885 dfas, y un rendimiento diario de 
(Y IX) = 32.51 Kg!día. 

Para el e<.1man~n caf~ existen, al igual que en el azul, seis alrcrnativas, en Jas que la edad de primer.a captura 
(Xc) va de Jos 2.5 meses a los 6.6 y /o;; rcndimiemos de Ja caplura van de 8 000 000 Kg de peso 101a/ a Jos l G (){)() 
OOOKg 

L1 F = 0.183, que es el valor actual de mortalidad por pc..'ICU, corresponde a una edud de primera captura 
(Xc) = 3.7 meses, (Y)= JO {X)() 000 Kg de peso !Ola/, (X)= 71 500 dfus y (Y/X)= 139.86 Kg!día. 

Como se puede obscrv:1r, cxislc gran semcj;;mza enire Jos rcsuJli1dos de las dhtgnosis 3 y 4, para Jos tres 
C.:1SOS. 

La tabla 31 permite la compmación de mfint>r;~ m(~!: ~:.cndlla. 

En t.•J cLttC, se confirma Ja magnirud de l:L'i cifras de rcndimicnlo que !'>on recomendadas en Ja diagnosis 3 . 

Rcvis;:mtlo las cifrns de las diagnosis 3 y 4, en el ca'io del azul, se cncucmra que las diferencias de 
rendimiento plameadas por amhos procesos es de 247 383 Kg de más cn1rc el primer y segundo proceso. Lo que 
significa una diferencia de 15.4 %. 

L1 misma comparnción, en el ca."-'.J del blanco, arroja 237 629 Kg de la diagnosis 4 con respecto a Ja 3. Esto 
es un porccniajc de~ 9.5 %. 

En el café, Ja variuci6n es <.Je 954 247 Kg pero a diferencia de Jos dos casos an1criores, el valor de Ja 
diagnosis .3, es superior con un porcentaje de ~ 8. 7 ~. 

Comparando las edades de primera c.iplura (Xc) entre las 1rcs especies, es notorio que pélríl el e<1marón azul 
se recomicndu una edad de 6.0 meses (como Jo sugiere Ja dj¿1gnosis 1), a diferencia e.Je lo rccomcndndo en el 
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AZUL 
BLANCO 
CAFE 
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TABIAJI 
RESULTADOS DE IAS DIAGNOSIS J Y 4 EN LAS TitEi ESPECIES DE CAMARÓN 

DIAGNOSIS 

y 

Ton 

1353 
2737 

10954 

0.40 
0.26 
0.18 

F • morulld"1 p« !"""" 

Xc 

DIAGNOSIS 4 

y Xc 
Ton meses 

'""' 0.41 6.0 
2500 0.27 3.8 

10000 0.18 J.7 

blanco y el café, con edades de 3.8 y 3.7 m= respeclivamente (valores que se encuentran por abajo de los 
recomendados por la diagnosis 1, que es de 4 a 5 meses en ambos casos). 

En cuanto al csfucr1.o pesquero. los datos recomiendan valores que se encuentran por debajo del promedio 
registrado en el lnpso del estudio, sin emhargo, entre las especies existe una semejunza del valor muy mar:.Jda, 
pero al no tener el registro del esfuerzo estandarizado, Jos resultados deben ser tomados con c1u1cJa. 

En el camarón café los valores de rendimiento por día propuestos por el modelo y los regislrados en cf 
pur.:no, durante los afJos de Ja activid:ld pesquera. muestran una gran dif'!r<:nciu, producto Jcs<lc Juego, Uc íos 
voJümcncs de cap1ura resultanics en la diagnosis. No así en Jos c.asos del blanco y el azul, en donde sus registro..-;; 
coinciden con lo propuesto por el modelo. 

Los resultados oblcnidos, en particular para el camarón café, llevan a ser observados con reserva, ya guc las 
cifras que surgen del presente análisis parecen en primera instancia sobrevaloradas, lo cual impelen uno revisión 
más precisa, con ohjcto de comproha; si el modelo se njusia a léls características del camarón e<1fé. Lo anterior 
surge debido a guc, en esta especie, Jos resultados de la diagnosis 4 son congrucmcs cuando se observan de 
maneru individual y no en forma colcctivil. A<if, en el caso del esfuerzo y del rendimiento por dfa, en donde eran 
de esperarse valores congruentes entre Jos dos resultados, se ohscrva que el primero consigm1 l<i necesidad de 
llegar a 234 362 dfas de pcsc;i , parn capturar 68.27 Kg/dfa, en el caso del csfuerw Ja cifra es desmedida, y en el 
rcndjmicnto es b<t.~luntc congruente con la rcalidmi. 

De una comparación semejante a Ja antes citada, se aprecia que Jos valores de Xc, Y, F y X, tn Jos tres 
primeros c..1sos de la lahla 24, resultan ser confiables en función de Jo regisLrado en Ja p:squcrfa, pero sus 
correspondientes de Y/X no lo son, a Ja luz de Ja misma consideración. Sin embargo, los tres últimos valores de 
Y/X son semejantes a cifras previamente registradas en Ja pesca, no <1sf las de F y de Y. 

U11a posibJc cuusa del comportamiento de Jos valores de Ja especie, pueden atribuirse cil hecho de no contar 
Con una medida cs1¿mdariz.1da del csrucílo, lo cuHI conduct· a encontrJr tas.as d~ expluwción (E) rt·ducidas y, por 
ello un tamaño de (Ne) cxtrcmadamcnlc grande. Factor este úlLimo, de prc[Xmderantc importancia en el c.c"ilculo 
del !amaño inicial de Ja pohlación, que. a su vez, es elemento •mgular en la instrumi:.:ntaci{Jn del mcx..lclo. Todo ello 
puede repercutir en maynr grado tcx.Javía, por lns dimensiones di.! Ja (XJhlacil'ín del e<1marón e.ar~. 

Evaluaciones de rcndimienlo por recluta, se han realizado con anterioridad. 

Lluch (l 976) asume que Ja fülta tic uniformidad en el recluwmicnto es una Jimllanlc importamc parn cJ uso 
de estos prcx:csos, aunando a ello Ja gran variahilidad dc la mortalidad y vulncrnhiJidad, lo que imposibilila su uso 
adecuado en Ja pesquería Uc camarón rcquiriendosc estimaciones finas de mortalidad naturnl y de crecimiento. 

García ( J 985) ju!-itific.a el uso de éstos cuando no ha sido demostrado que el rcclu1amiento dependa del 
tamaño del s1ock, siendo ílcxihles p<lfH ad<iptarsc en intervalos cortos. 

Pero Jos intentos no cejan a pc.""1r de tales restricciones, y Erh;;trdt f1 al· (1982) utilizando un modelo de 
rendimiento fXJr rccluttt para Ja pohlación del Puerto de Mazatl:tn, cncucntrnn resullados positivos en Ja edad de 
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primera captura (Le) y para camarón azul considcrnn un valor que fluctúa entre tres y cuatro meses y medio, con 
una F = 0.25 a O.JO. En el camarón blanco está entre tres y cuatro meses, con una F = 0.28 a 0.40, en e<<marón café 
.lie encuentra entre Jos tres y cuatro meses de edad, con F = 0.25 a 0.35, concluyen que Ju pcsquerfa extrae a las 
poblaciones por dcha jo de 111 edad de máximo rendimiento, sugieren que es importante conocer Ja talla de primera 
c.aptura, con ohjcto de ¡1justar el inicio de hJ temporada de pesca y con ello obtener Jos mejores rendimientos. 

C.On la comparnción de los resultados obtenidos por dichos autores y Jos del presente trabajo, en relación a 
Ja edad de primera captura,~ aprecia que los tres valores cncontrndos uquf son más gram..lcs. 

La diferencia más nolOria es en el camarón azul, y ésta es de un mes y medio a dos meses de edad, en tanto 
que para el camarón hlanco y caíé, la diícrcncia se circunscribe a un mes. 

En relnción a lo.< valores de la mortalidad por pesca (F), mediante los que se obtienen los de te, indican 
también que la diícrcncüj más grnndc se presenta en el uzul, ya que el intervalo de valores propuesto por Erhardt 
t:J. al. es más bajo que el de este trabajo. En los casos del blanco y del café, los resultados del presente trabajo son 
más bajos en relación con Jos intervalos prcscnrndos por los autores scñnlados. 

De lo anterior se desprende que a pesar de lils diferencias señaladas en los resultados, en ambos casos se 
coincide en que el camarón es capturado antes de llegar a una tallti ó peso más elevado. 

Un mcxJclo equivalente al de la diagnosis 4 y sus resultados ya fLlcrón cotejados al mencionar el trnhajo de 
Erhardt c1 al., 4uiencs flplie<tm.lu ci mu<lclo <le Bcvcnon y Huit (1957 J, rcuimicndan ünicamcmc tallas de primera 
captura. 

Otras experiencias cxm el modelo señalado las aportan Schultz y Chávez (1976), que al emplearlo en 
camarón blanco (P. sctiferus) en el Puerto de Cd. del Carmen, con la intención de evaluar a In población, 
concluyen que los ajusLcs cnconlrndos no son adecuados y predicen niveles máximos de captura a edades 
Improbables. 

Arregufn-Sanchez (1981), desarrollando el mismo modelo para la pesquería de camarón de roca (Sicyonia 
brcyirostris), de Contoy, Ouintann Roo, obtiene resulwdos füvornblcs para la diagnosis de esta pesquería. 

Yo ciladas las ncccsktm.lcs y condiciones que la instrumentación de un modelo de rcmlimicmo por recluta 
demanda, a:;í como lus opíniorn.:s en pro y en contra, se puede decir que Ju diagnosis 4 del mlX.lelo de Doi, se ajusta 
favorablemente a las condiciones que prevalecen hasta el momento en la pesquería. 

Es imponantc destacar que como rcsultudo íim1l de I~ instrumentación del modelo empleado aquí, l!xistc la 
posibilidad e.Je lograr un incremento en la c;:iptura. 

Se aclara que éste 110 es lk gram..lcs proporcione...<.;, ya 4uc los ¡x)rccntajcs C!->limallns no incr,:mcntarnn en 
forma dcst<:11.A:1da los volumcnLs fitrnles út.: Qtptura en la tcmpuraúa i.:omo M.: mu::..tro linl!as arriba. Tal circunsumcia 
es importanlc seíí:1larla tuda vez que el período anali:tado (67-68 a 80-81) corresponde a una clé.!pa ascendente en 
Ja captura del rccursn, y que pudkrn ser comparadll con Jos registro·.; del primer lustro de la dce.ada de los sesentas, 
en lo rcltHivo n producción, pero muy difcrntc en lo que corresponde a csfur1:n pcsqut:ro, ¡xsca en aguas 
protegidas y dos uctiviUw .. ks en proceso, corno son pesca de rilx:ra y acum:ultura que en primera inc;;tancia tomará 
p01.aJnrvm;;, del amhknlc, las cifrn mnslrndas" continuadón Jr~ rorrohnrrm. En11.• lQ(··O y 1'>6~ la rroducdén de 
camarón fluctúo ente l:L\ 31 mil toncladao.; (colas) y las 33 mil, con una Ilota promedio de 850 cmh<.1rcacioncs, c.on 
pc.s<.-.a en aguas pro1cgidas fundamentalmente con la¡x>s y atarrnyas, no cxisticmlu indie<1tlorcs cit.: procesos 
acuLJculturalcs. Para 1980-1981 Ja capturn obtenida es de 31 toneladas (cola"!), ccracc..1 e.le J 500 barcos que fXJsc~n 
mayor capacidad de pesca, 500 cmharcacioncs menores que opt.:rnn en aguas interiores y costas y la utilii'.ación de 
artes de ~a más eficientes en aguas prolcgida"i como las redes suripcras, chinchorros y cop<~. 

Los períodos de <thumfancia sci'mlados se cncucntrnn ligados a condiciones chmátic.as favornhlcs pma el 
dcsmrol1o del camarón, y Ja variación de éstas se han contemplado como Ja razón de m6s peso en los c.amhios de 
abundancia del rccur!->o. 

•• 
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En consecuencia los incrementos sugeridos por c:I mOOelo pcx.iran obtcne~ ~¡ .-....; (ünsiguc mcdificar la tal!J 
de primera captura, buscando organismos de mayor tamaño y peso, ciado que las condiciones de captura máxima 
cstan cerca de ser alcanzadas. Sera necesario considerar, que los resultados del presente documento son valederos 
en la medida que no se vean modificadas las condiciones de niveles de pesca en aguas interiores, esfuerzo en la 
pcsqucrfa de altamar y condiciones climáticas y oceanográficas. 

Se asume que el modelo aporta un pronóstico real de las caractcrlsticas de la pcsqucrfa, y que sus resultados 
por si solos plantean alguna<; allcmativas de administriación para el recurso, pero sera importante clahorar un 
proceso de análisis en donde se involucren otras variables que juegan papeles importantes en el desurrolln de la 
captura de cnmarón. 



CONCLUSIONES 

1.- El anallsis se realiza en una etapa en que exisle una mejorfa notable de los volúmenes de cap1ura, en relación a 
etapas posleriores. La importancia del Puerto de Mazallán queda de manifiesto al observar la tendencia de las 
capturas del puerlo y del litoral. 

2.- Se establece en función del comportamienlo de la captura en kllogramos, numero de individuos y captura por 
unidad de esfuerLo, que el camarón caf6 es la especie más importante, con los siguientes porcentajes promedio: 
65 % en el caf6, 20 % en el blanco y 14 % en el azul. 

3.· En relación al crecimiento se aprecia que In metodolog!a disonada por van Bertulanffy (1938), sc mantiene en 
uso, sin embargo es necesario hacer noiar la necesidad de reali7.ar una evaluación de los parámetros de la 
ecuación , ya que los disponibles corresponden n los primeros anos de la d6cada de los sclcntas. De Jus 
comparaciones hechas, es poslhle cilur que el cumarOn blanco es el de creclmknto más ucelcrndo en los 
primeros meses de su desarrollo, hecho ya reOejado en el valor de su ltL<ll <.le crecimiento (k). Mfcnlrus que es 
el Cllmarón azul el que con mayor vclocldud 11lcan1Jt In tallu U. 10, lo que significa ser el de menor ednd en In 
Clllegor!a mencionada. 

4.-Los valores de los parámetros pobluclonales de las tres especies de camarón tienen un comportamiento 
diferente entre si. El camarón azul poscé Ja mayor lasa de mortalidad total. por pesca y tasn de explolaclón, 
además de presentar una gran variubilidad en cada ano. En consecuencia, los vulores más bajos de 
sobrevivencia, captura y tamano de Ja población también pertenecen al azul. El camarón blanco, <.le acuerdo a 
Jas cifras de sus partimcrros, se ubica en una situación intermedia entre el uzul y el caf~. Con la excepción de Ja 
mortalidad natural, que es Ja m:1s elevada . Finalmente, es el camarón café el de valores más reducidos en la 
ta<;a de mortnlidnd total, por pesca, natural y tasa de exploración, mientras que sus valores de sobrcvivcncia, 
captura y tamaño de la pohJación son Jos más elevados. 

5.- El mismo putrón fu6 hallado en lo referente al tamaño de la población en el mar, siendo congruentes las cifras 
del azul y el blanco, no así las del café, las que parecen estar sobre-estimadas. Es menester una revisión más a 
fondo con objeto de confirnmrlas o descartarlas. 

6.- De Ja dignosis 1 se desprende que, en Jos tres casos, la talla mfnima de c.apturn se encuentra por arriba de las 
tallas capturadas actualmente, con lo que el máximo rendimiento sugerido por l<l misma no se alcanza. Para 
carnurón azul, se recomienda una edad de primera capturn de 5 y 6 meses, de 4 y 5 para el hli.mco y el caft. 

7.· L1s diagnosis ?· .l y 4, permiten llegar a Ja consic.krnción de que un incrcmcn10 en la captura es factible sin 
poner en riesgo Jas exisrencias del recurso, aunque éste no es de gran proporción, considerando que el punto de 
la c.1plL1iu md,-..i111c1 :-.e c11L:uc11lf,1 l.:crca Ue ser obtenido. En cJ caso del camarón azul el promedio puede ser de 1 
353 a l<ls 1 6tXJ toneladas rx1r m1o, Jo que indica un incremento de 247 toneladas. Para cam<trón hlanco, las 
cifras lluctúan entre las 2 500 y lus 2 735 toneladas rXJr año, Ja difrrcncia es de 235 toneladas extra, y en el 
caso del camarón rufé e.le 10 000 a 10 954 tonclac.las por año, Jos valores son congruentes en cuanto a Ja 
tendencia de un incremento de la captura indic.:1da por los resultados, sin cmhargo parecen sobrevalorados 
númcricumcnte hablando. El ejercicio realizado en la diagnosis 4, de encontrar los valores de rendimiento en 
condiciones actuaks de rnorialidad total y pesca, confirman Ja opción de incrementar lit captura. Los registros 
de esfuerzo pi.!M.JuCru tienen gran M:rncjunz.a en Jos Lrcs casos, como rccomcndnc1ón e.le la condición óplima del 
mismo, pero las cifras dchcn con1cmplitrSC con prcc.aución, debido a que el csfucr1:0 pesquero no se encuentra 
normal i711do. 

8.- La inlcracción obscrvmJa de conc.Jicioncs climálicas, caplura y csfuer1.o en alwmar, lagunas y esteros, colecta 
de pos!larva con fines acw1culluralcs, generan un conjunto de carac1eríslic.as bajo Jas cuales se desarrolla la 
pcsqurfa en cslc momento, lil modificación o variación de una o tcxJas en c:onjunlO modificarían los resultados 
encontrados. 
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