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Resumen
Estructura poblacional de camarones penei-
dos explotados en dos zonas pesqueras de la 
Laguna Madre, Tamaulipas. El presente trabajo 
consistió en analizar los cambios en la proporción 
relativa de las especies de camarón y de su estruc-
tura poblacional por tallas en dos zonas pesqueras 
(Carrizal y Carbonera) de la Laguna Madre durante 
una temporada de pesca (octubre 2007 a agosto 
2008). El estudio contempló muestreos mensuales 
nocturnos en charangas (arte de pesca usado en la 
laguna) de ambas zonas pesqueras. Durante el estu-
dio se colectaron 1,654 camarones, de los cuales el 
camarón café (Farfantepenaeus aztecus) fue el 
más abundante seguido por el rosado (F. duorarum) 
y el blanco (Litopenaeus setiferus). Las capturas 
estuvieron conformadas predominantemente por 
organismos subadultos (80.4%) e incluso por adul-
tos (4.4%), mientras que un 15.2% fueron juveniles. 
Los porcentajes de abundancia relativa de las espe-
cies mostraron diferencias significativas entre zonas, 
lo que se atribuye principalmente a las diferencias en 
sus patrones espaciales de distribución en la laguna. 
Por otro lado, la distribución de frecuencias de lon-
gitud (DFL) y la talla media individual de los cama-
rones no mostraron diferencias significativas entre 
zonas, indicando similitud con respecto a la estruc-
tura poblacional por tallas de los camarones captu-
rados en ambas zonas. Sin embargo, con respecto 
al análisis temporal la talla media individual de los 
camarones registró variaciones mensuales signifi-
cativas observándose en general una disminución 
importante en el tamaño de los organismos durante 
abril-octubre, mientras que durante noviembre-
marzo se capturaron los camarones de mayor talla.

Palabras clave: Camarones peneidos, estruc-
tura poblacional, Laguna Madre.

Abstract
Population structure of exploited penaeid 
shrimp in two fishing areas from Laguna 
Madre, Tamaulipas. The purpose of this 
study was to analyze changes in the relative 
proportions of shrimp species and to evaluate 
the shrimp population structure by size in two 
fishing areas (Carrizal and Carbonera) of the 
Laguna Madre during a fishing season (October 
2007 to August 2008). The study was based 
on monthly surveys in both fishing areas, and 
shrimps were collected at night with an artisanal 
fishing gear (called "charanga"). A total of 1,654 
shrimps belonging to three penaeid species were 
collected. Farfantepenaeus aztecus was the most 
abundant species followed, by F. duorarum and 
Litopenaeus setiferus. Catches were primarily 
composed of sub-adult shrimp (80.4%), followed 
by juveniles (15.2%) and adults (4.4%). The 
relative proportions of shrimp species showed 
significant differences between zones, which might 
be explained by the spatial distribution of penaeids 
along the lagoon. On the other hand, the length-
frequency distribution (LFD) and individual 
mean size of shrimp did not show significant 
differences between zones, indicative of a similar 
population structure in both zones. However, 
regarding temporal analysis, the individual mean 
size showed significant variations with smaller 
individuals during April-October and bigger 
individuals during November-March.

Key words: Penaeid shrimp, population 
structure, Laguna Madre.
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Introducción

La Laguna Madre es un ecosistema costero 
fundamental para muchas especies de peces, 
crustáceos y moluscos. Entre su fauna se 
encuentran especies de importancia comercial 
y para la alimentación del ser humano, siendo 
los camarones peneidos (familia Penaeidae) 
uno de los recursos pesqueros de mayor rele-
vancia. De acuerdo al ciclo de vida de los 
camarones peneidos, éstos realizan migra-
ciones del mar a una laguna costera que les 
permita encontrar hábitats adecuados para su 
supervivencia, por lo que las lagunas costeras 
son de vital importancia para su ciclo de vida 
(Garcia & Le Reste 1986).

El ciclo de vida de los peneidos genera una 
pesquería secuencial, donde dos flotas hete-
rogéneas explotan diferentes componentes 
poblacionales del recurso. La flota industrial 
(barcos) captura camarones adultos en el mar, 
mientras que la flota artesanal que opera en 
las lagunas captura a los camarones juveniles. 
La flota artesanal que opera en lagunas coste-
ras requiere una baja inversión y costos ope-
rativos, en comparación con la flota industrial 
(Willmann & Garcia 1986). Por lo que existe el 
riesgo de que  aumente el esfuerzo de pesca 
artesanal. Este aumento en el esfuerzo artesa-
nal puede llevar al colapso económico de la 
flota industrial en el largo plazo e incrementar 
el riesgo de sobreexplotación del recurso. De 
acuerdo a lo anterior, la fase lagunar del cama-
rón es crítica desde un punto de vista tanto 
biológico como pesquero, por ser fundamen-
tal para el ciclo de vida del camarón y por la 
pesquería secuencial que genera.

El camarón representa uno de los prin-
cipales recursos pesqueros de Tamaulipas 
colocándolo como el tercer productor a nivel 
nacional, siendo el estado con mayor pro-
ducción de camarón del Golfo de México. En 
el caso particular de la Laguna Madre, ésta 
aporta el 45% del volumen total del camarón 
capturado en nuestro estado y es el recurso 
pesquero de mayor importancia socioeconó-
mica de la región, representando el 73% del 
valor económico (470 millones de pesos anua-
les) de toda la producción pesquera estatal 
(Anónimo 2004).

De acuerdo a reportes oficiales, aproxi-
madamente el 80% de las capturas comercia-
les de camarón en las costas de Tamaulipas, 
incluyendo la Laguna Madre, corresponden 
a camarón café (Farfantepenaeus aztecus Ives, 
1891) con una menor proporción de camarón 
blanco (Litopenaeus setiferus Linnaeus, 1767) 
(Anónimo 2005). Sin embargo, varios estudios 
sobre la ecología y distribución de camarones 
juveniles en la Laguna Madre señalan también 
al camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum 
Burkenroad, 1939) como una especie abun-
dante en esta laguna costera (Barba 1999, 
Wakida-Kusunoki et al. 2008, Ocaña-Luna 
et al. 2009, Pérez-Castañeda et al. 2010).

Esta falta de concordancia entre los estudios 
ecológicos y los reportes de pesca hacen nece-
sario realizar un estudio sobre la estructura 
poblacional de los camarones peneidos que 
conforman las capturas en la pesquería artesa-
nal que se desarrolla en la Laguna Madre. Esto 
permitirá conocer la proporción relativa de las 

Figura 1. Mapa de la Laguna Madre y ubicación de las 
dos zonas de pesca (Carrizal y Carbonera) donde se 
realizó el estudio.
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especies de camarón capturadas a lo largo de 
la temporada de pesca, así como su composi-
ción por tallas y rendimiento pesquero.

Estos aspectos tendrían importantes impli-
caciones para el manejo del recurso camarón 
en la laguna, ya que las diferentes especies que 
conforman las capturas podrían presentar dife-
rencias con respecto a los procesos de su diná-
mica poblacional (reclutamiento, crecimiento, 
mortalidad, migración) lo cual está estrecha-
mente relacionado con la disponibilidad y 
abundancia del recurso en la laguna por lo que 
es fundamental analizar la composición de las 
especies durante una temporada de pesca.

Material y Métodos

El presente estudio contempló la realización 
de muestreos mensuales en dos principa-
les zonas pesqueras en la Laguna Madre, 
Tamaulipas: Carrizal y Carbonera (Fig. 1). Los 
camarones para este estudio fueron obtenidos 
de la captura comercial de las "charangas" 
(arte de pesca utilizado por los pescadores de 
camarón en la laguna). Los muestreos fueron 
nocturnos debido a que la pesca comercial 
de este recurso se realiza fundamentalmente 
durante la noche. En cada zona de pesca se 
eligieron al azar dos charangas de donde se 
muestrearon los camarones. Se obtuvieron 
dos muestras por sitio durante diez meses 
(40 muestras). Los camarones se colocaron 

en botes de plástico con alcohol etílico al 70% 
para su posterior análisis en laboratorio. En 
el laboratorio se midió la longitud del cefa-
lotórax (LC) con un vernier (precisión 0.01 
mm). Además, se identificó a nivel de especie 
usando las características morfológicas esta-
blecidas por Pérez-Farfante (1970, 1988) y con 
ayuda de un microscopio estereoscópico.

Se analizaron las diferencias entre zonas con 
respecto a la estructura poblacional por tallas 
(distribuciones de frecuencias de longitud) 
mediante la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Además, se eva-
luaron diferencias en la talla media (LC) de los 
camarones capturados entre zonas mediante 
ANDEVA de una vía y entre meses mediante 
la prueba de Kruskal-Wallis debido a que los 
datos no cumplieron los supuestos requeridos 
para un análisis paramétrico (Zar 1999).

Resultados

Durante los muestreos mensuales en la 
Laguna Madre se colectaron 1,654 individuos 
para caracterizar la estructura poblacional 
de camarón capturado en las charangas de 
ambas zonas pesqueras (Carrizal Carbonera). 
En el estudio realizado, se encontraron  dos 
especies del género Farfantepenaeus (F. aztecus 
y F. duorarum) y una especie del género 
Litopenaeus (L. setiferus). Los camarones de la 
especie F. aztecus (camarón café) fueron los 

Figura 2. Abundancia relativa (en porcentaje) de las especies de camarón capturadas en las charangas durante los 
muestreos en la Laguna Madre. Resultado total y por zona de pesca.



C
ie

nc
ia

 y
 M

ar
 2

01
2,

 X
V

I (
48

): 
25

-3
0

28 Pérez-Castañeda et al.

más abundantes seguidos por F. duorarum 
(camarón rosado), mientras que L. setiferus 
(camarón blanco) fue el menos frecuente 
en las capturas; de hecho esta tendencia fue 
consistente en ambas zonas de pesca (Fig. 2). 
En general, F. aztecus fue más abundante en 
la mayoría de los meses de muestreo, mien-
tras que el camarón blanco (L. setiferus) fue la 
especie que mostró mayor variación durante 
el periodo de estudio, registrando la mayor 
proporción de abundancia relativa en las cap-
turas de noviembre, pero desapareciendo por 
completo de mayo a julio.

Figura 5. Talla mensual (media ± error estándar) de todos 
los camarones capturados en la Laguna Madre.

Figura 3. Estructura poblacional por tallas (distribución 
de frecuencias de longitud) del total de camarones 
capturados por zona de pesca.

Figura 4. Talla media (± error estándar) de los camarones 
capturados en ambas zonas de pesca.

Según el estudio realizado con respecto a 
la talla (longitud de cefalotórax) de los orga-
nismos se observa que en estas zonas la pesca 
de camarón está conformada predominante-
mente por subadultos (80.4%) e incluso por 
adultos (4.4%), mientras que un 15.2% la cons-
tituyen organismos juveniles. La estructura 
poblacional por tallas no mostró diferencias 
significativas entre zonas de pesca (p>0.05, 
Fig. 3). En concordancia con este resultado, 
la talla media de los organismos capturados 
tampoco mostró diferencias significativas 
entre zonas (p>0.05, Fig. 4).

La talla media individual de los camarones 
registró variaciones mensuales significativas 
observándose en general una disminución 
importante en el tamaño de los organismos 
durante primavera-verano (de abril a agosto 
y en octubre), mientras que durante otoño-
invierno (noviembre-marzo) se capturaron los 
camarones de mayor talla (Fig. 5).

Discusión

En estudios previos se ha detectado la pre-
sencia de tres especies comerciales de cama-
rón (F. aztecus, F. duorarum y L. setiferus) que 
habitan la Laguna Madre (Barba 1999, Ocaña-
Luna et al. 2009), siendo L. setiferus el menos 
abundante, lo cual coincide con los resultados 
del presente trabajo.

Las diferencias en la composición porcen-
tual de las especies observadas entre zonas 
durante los meses analizados se atribuyen 
principalmente a las diferencias  espaciales en 
la distribución de las especies, ya que F. aztecus 
registró mayores porcentajes de abundancia 
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en Carrizal y F. duorarum en Carbonera. Este 
resultado coincide con el patrón de distribu-
ción espacial de ambas especies reportada 
previamente en esta laguna (Pérez-Castañeda 
et al. 2010) donde, en general, F. aztecus fue 
más abundante en sitios ubicados en la parte 
norte de la laguna mientras que F. duorarum 
fue más abundante en la parte sur.

La estructura poblacional por tallas evi-
denció que la captura comercial de camarón 
está sustentada por subadultos y en menor 
proporción por organismos juveniles e incluso 
algunos adultos. La presencia de juveniles y 
subadultos es esperable dado que de acuerdo 
al ciclo de vida de los peneidos las lagunas 
costeras se caracterizan por ser hábitat de 
crianza para ambos componentes poblaciona-
les (Dall et al. 1990). Por otro lado, la presen-
cia de organismos adultos es poco frecuente 
en lagunas costeras. Sin embargo, también se 
ha documentado que cuando la salinidad en 
estos ecosistemas es similar a la del mar, los 
camarones pueden permanecer incluso hasta 
su talla adulta en estos ecosistemas (Garcia & 
Le Reste 1986). En este sentido, es posible que 
la naturaleza hipersalina de la Laguna Madre 
favorezca la permanencia de los camarones 
hasta su talla adulta.

Las variaciones temporales en la talla 
media de los organismos capturados en las 
charangas mostró un patrón de organismos de 
mayor tamaño durante los meses de noviem-
bre a marzo, con capturas de organismos más 
pequeños de abril a agosto al igual que en 
octubre. Este patrón temporal en las tallas de 
los camarones podría estar relacionado con el 
crecimiento y emigración de los organismos, 
dado que las postlarvas después de ingresar a 
la laguna permanecen por varios meses para 
después migrar nuevamente al mar (Dall et al. 
1990). De acuerdo a estudios por el Instituto 
Nacional de Pesca (Anónimo 2006), el princi-
pal pico de emigración de la Laguna Madre 
hacia el Golfo de México ocurre en los meses 
de mayo y junio. Este criterio se ha utilizado 
para implementar una veda temporal que 
comprende usualmente desde los últimos 
días de mayo hasta los primeros días de julio 
(Anónimo, 2007), periodo en el cual la pesca 

de camarón en la laguna está caracterizada 
por la captura de organismos pequeños. Por 
otro lado, la veda en altamar comprende de 
principios de mayo a mediados de agosto.

Estos aspectos son a su vez de importancia 
económica ya que el precio del camarón varía 
no solo en función de la época del año, sino 
también de la talla de los individuos donde los 
organismos pequeños tienen menor precio que 
los de mayor talla; además, al capturar orga-
nismos pequeños se requiere mayor número de 
individuos para completar 1 kg de camarón. Es 
decir, la veda de camarón en la Laguna Madre 
coincide con el periodo de menor rendimiento 
pesquero en esta laguna. Mientras que, los 
camarones una vez reclutados a la pesquería 
industrial alcanzarán una mayor talla y precio.
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