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1. INTRODUCCION:
En Guatemala, la pesca intensiva regularmente conduce al

agotamiento de las poblaciones naturales, por lo que, el cultivo

de camar6n en estanques surge como una alternativa
complementaria en la producci6n de camar6n (L6pez, 1986; EE.UU.
Department of Commerce, 1992).

Como respuesta a tal situaci6n, existen actualmente en el
país aproximadamente catorce empresas que se dedican al cultivo
de camar6n a nivel comercial en la costa del Oceano Pacifico.
Estas empresas utilizan el sistema de cultivo ecuatoriano,
caracterizado por utilizar postlarvas1 colectadas en el ambiente
natural para la siembra del cultivo (Gremial de Productos No
Tradicionales, 1992).

En su totalidad las empresas se abastecen de semilla
capturada en las regiones del Oceano Pacifico, tales como Oc6s,
Tulate, Iztapa y El Ahumado; siendo esta 6ltima el centro de
acopio más importante de abastecimiento (Gremial de Productos No
Tradicionales, 1992).

Por la alta demanda y la alta dependencia que se tiene de
"semilla" silvestre se hace necesario conocer las condiciones

1 Post larva, pulguilla o semilla silvestre: término utilizado para nombrar a los camarones que ya
pasaron sus estados larvales y migraron hacia las zonas de los esteros,para alcanzar alll la etapa
juvenil. Estas son las fases en las cuales 105 camarones son capturados para ser sOletidos al cultivo
en estanques. Pulguillero = persona que recolecta pulguilla.
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naturales y aquellas hidrobio16gicas bajo las cuales se presenta

la mayor abundancia de ésta, por ello, se han estudiado algunas

regiones o sistemas estuarinos donde se lleva a cabo regularmente

la captura (L6pez, 1986). No obstante lo anterior se carece de

informaci6n escrita que permita inferir las variaciones del

recurso natural, postlarva, en los diferentes centros de acopio,

especialmente en El Ahumado.

Los registros son una fuente inapreciable de informaci6nque

que regularmente es subutilizada. En el caso de la

camaronicultura la fuente de registros es escasa, especialmente

aquellos que asocian las variaciones del recurso natural en

relaci6n a estacionalidad y variaciones en parámetros fisico-

quimicos del agua.

Por lo tanto, debido a que el manejo de las poblaciones de

postlarvas con fines de aprovechamiento racional requiere del

conocimiento necesario de su distribuci6n, abundancia e

interacci6n con algunos parámetros ambientales; este estudio

tiene como finalidad utilizar una serie de registros de captura

de postlarvas de camar6n Penaeus spp. en la zona de El Ahumado,

Chiquimulilla¡ con el fin de establecer el grado de asociaci6n

entre los parámetros ambientales e hidrobio16gicos y la

ocurrencia de postlarvas a lo largo del afio, habiéndose

planteado para el efecto la siguiente hip6tesis y objetivos:
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2. HIPOTESIS:

Existe asociación entre la fase lunar, época del año,
precipitación pluvial y algunas caracterlsticas flsico-qulmicas
del agua con la ocurrencia de postlarvas (Penaeus spp.) en la
zona del Ahumado, Chiquimulilla.

3. OBJETIVOS:

3.1. General:

utilizar los registros de captura como fuente de información
para contribuir al conocimiento de la abundancia de postlarvas de
camarones Penaeidos en la zona del Ahumado.

3.2. Especifico:

Determinar el grado de asociación entre la fase lunar, época
del año, precipitaci6n pluvial y algunas caracteristicas fisico-
quimicas del agua como salinidad y temperatura con la ocurrencia
de postlarvas de camarones Penaeidos a través del análisis de
registros de capturas en la zona del Ahumado, Chiquimulilla.
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4. REVISION DE LITERATURA:

4.1. Ciclo de vida:

Los camarones Penaeidos son organismos de vida corta (1 a 2

años), con un ciclo vital muy complejo consistente en las

siguientes fases: huevo, larvales oceánicas (nauplio que dura de

36-48 hrs., protozoea de 5-6 dias y mysis 3 d1as), postlarva,

juvenil y adulto. Las fases de postlarva y juvenil Son

estuarinas con una duración aproxlmada de 6 meses y la fase

adulta es oceánica, alcansando su madurez sexual a los 8 meses

(Universidad de Sonora-CICTUS, 1981). (ver Figura 1 en anexo)

Al llegar al estado de postlarva ya presenta las

caracteristicas morfológicas tipicas de un camarón adulto y las

corrientes le han aproximado a la costa, encontrándose listas a

entrar a las aguas interiores, donde se desarrollan rápidamente,

debido a que encuentran una mayor disponibilidad de alimento,

menor salinidad, mayores temperaturas y protección contra los

depredador es (Pretto, 1989).

(1992), afirma que los porcentajes de ocurrencia de

las especies de camarón en las zonas estuarinas de Guatemala, se

encuentran distribuidas en la siguiente forma: camarón blanco

2 Harln, C. 1992.
(Colunicaci6n personal).

Cultivo de calar6n en Guate.ala. Iztapa, Escuintla, Guatelala, Pesca, S.A.
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(P. vannamei) en un 85%, camar6n azul (P. stylirostris) en un 10%

y otras especies (P. californiensis, P. occidentalis) en un 5%.

L6pez (1986), afirma que para el manejo de las poblaciones

de postlarvas para un aprovechamiento racional se requiere

conocer la distribuci6n, abundancia e interrelaci6n de estas

especies con los parámetros ambientales.

4.2. Parámetros que inciden en la disponibilidad y abundancia

de postlarvas de camar6n:

4.2.1 Ex6genos.

4 .2 .1 .1 . Fase lunar:

Las olas son causadas por la fuerza gravitacional de la luna

en los océanos, y en menor medida por el sol. La luna atrae el

agua del océano en su direcci6n mientras rota alrededor de la

tierra. Las mareas más bajas y las mareas más altas, ocurren

durante el periodo de la luna nueva y la luna llena, cuando las

fuerzas gravitacionales de la luna y el sol atraen el agua de los

océanos en la misma direcci6n (Rousse, 1989).

Las postlarvas ingresan a los esteros con una talla

aproximadamente de 7 mm. y para ello necesitan la ayuda de las

mareas, lo cual les da el impulso para colonizar toda la zona
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estuarina. Algunas investigaciones han recalcado una marcada
influencia del ciclo lunar en la inmigraci6n de postlarvas, y
esto pareciera lógico, ya que las fases lunares son las
responsables directas de las mareas, siendo mayor la cantidad de
postlarvas para los periodos de luna llena o en los llamados
aguajes. Estas mareas altas inundan las albinas, periodo en el
cual se aprovecha para la captura de "semilla" por parte de los
cultivadores (Pretto, 1989).

Este fenómeno pareciera expli~ar lo mencionado por López
(1986), quien reportó mayor ocurrencia de postlarvas durante los
periodos de luna nueva y luna llena.

4 .2 .1 .2 . Precipitación pluvia1:

Se ha observado una marcada relación entre la abundancia y
el tiempo de incidencia en los estuarios de las postlarvas y
juveniles de las especies en estudio, con el aparecimiento de la
época lluviosa. En Panamá, la época lluviosa es la que más
incide en la presencia de las especies; como lo describe Pretto,
(1989), en los meses de enero a abril predomina la especie P.
occidentalis y en menor porcentaje P. stylirostris. A medida que
aumentan las lluvias aparece P. vannamei, siendo su mayor
abundancia en los meses de octubre y noviembre, cuando la
incidencia de la lluvia es mayor.

Concomitantemente Rousse, (1989), cita que a lo largo de la
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costa del Pacifico de Honduras, la ocurrencia de semilla de P.

vannamei es más abundante de abril hasta septiembre ó durante la

época lluviosa. La semilla de P. stylirostris incrementa su

porcentaje de septiembre a marzo durante la época seca.

4.2.2. Endógenos:

4.2.2.1. Salinidad:

Amaya y Signoret (1977), afirman que uno de los factores que

varian de una manera más marcada en los ambientes lagunares

costeros, es la salinidad¡ y que ésta afecta directamente la

sobrevivencia de
osmoregulación.

los camarones por los mecanismos de

Con respecto a la osmoregulación, los penaeidos juveniles

realizan una mayor actividad, que disminuye cuando alcanzan su

estado adulto, por encontrarse en medios halinos más estables

(Panikkan, 1965).

Los rangos de tolerancia de salinidad y temperatura varian

según la especie (Villagran, 1989). Existen evidencias de que

la salinidad juega un papel determinante en la distribución de

las especies, asi el P. occidentalis se encuentra generalmente

en áreas de mayor salinidad cercanas a donde conecta el estero

con el mar. El P. stylirostris se considera intermedio y P.
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vannamei es la especie que se encuentra en pequeños esteras y se

constituye en la de mayor capacidad de migraci6n dentro del

estero (Pretto, 1989).

Las salinidades en los esteras presentan rangos variables, a

consecuencia de las diferentes épocas del año, esto causa un

efecto en la ocurrencia de los camarones hacia las costas, como

la presencia más marcada de algunas especies en las zonas

estuarinas en la época lluviosa y seca (Pretto, 1989).

L6pez (1986), encontró una relación positiva entre la

salinidad y la abundancia de postlarva de P. vannamei en el Canal

de chiquimulilla.

Pretto (1989), corrobor6 esto al decir que la especie P.

stylirostris en su fase de postlarva, prefiere aguas con

salinidades más elevadas, por lo que su presencia en los esteras

es más abundante durante la época seca.

Villagrán (1989), consider6 la temperatura y la salinidad

como los factores eco16gicos más importantes, que determinan las

relaciones básicas (sobrevivencia y crecimiento) entre el

ambiente y

estuarinos.

los organismos en los ecosistemas marinos y

Los camarones mantenidos en

pueden sobrevivir a mayores variaciones

salinidades 6ptimas,

de temperatura y

viceversa.
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4.2.2.2. Temperatura:

El camarón es un organismo poiquilotermo, la temperatura

influye en forma directa sobre su metabolismo. Las temperaturas

óptimas del agua para un crecimiento rápido son superiores a los

25°C Y menores a los 3~oC. Pretto (1989), también afirma que

este parámetro afecta en forma diferente en cada una de las

especies.

Según varios investigadores existen otros factores que

podrian influenciar la ocurrencia de postlarvas en determinadas

zonas o áreas de manglares, por ejemplo: disponibilidad de

alimento, naturaleza del fondo y turbidez.

4.2.2.3. Alimento:

La disponibilidad de alimento es de primordial importancia y
por lo general las áreas estuarinas son muy productivas. El

camarón adulto en su estado natural aprovecha todo tipo de

alimento disponible en el fondo, incluyendo detritos, algas y

microorganismos asociados al detrito (Pretto, 1989).

sin embargo durante el estadio de postlarva los hAbitas
alimenticios varian de planctónicos a omnivoros (Franco, 1994)3.

3 Franco, L.F. 1994. HAbitos alilentieios de las postlarvas de ea.arón. Guatemala, Centro de Estudios
del Har y Acuicultura. (Colunicación personal).
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5. MATERIALES Y METODOS:

5.1. Localizaci6n y descripci6n:

El presente estudio se realizó utilizando datos recabados en

la zona de captura del Ahumado, proporcionados por una empresa

camaronera de la región. Dicha zona se localiza en el municipio

de Chiquimulilla del Departamento de Santa Rosa. Según De la

Cruz (1982), pertenece a la zona de vida "Bosque Seco

Subtr op ica 1"; cuya temper atura osc ila

precipitación pluvial media anual de 855 mm

a 1,2~~ msnm.

entre 19 Y 24°C,

Y una elevación de ~

5.2. Fuentes de información:

Para obtener la información primaria en la elaboración de
este estudio, se utilizaron específicamente los registros de

control de siembra y sumario de calidad de agua, recopilados por

una de las fincas camaroneras de la región, correspondientes al

período 1988-92 que contienen los datos de salinidad, temperatura

del agua y porcentaje de ocurrencia de las especies de camarón,

que son Penaeus vannamei, Penaeus stylirostris y las clasificadas

como otras (P. californiensis, P. occidentalis).

Para la recolección de datos físico-químicos del agua en la

finca se utilizaron, un refractómetro (mide salinidad) y un

11



term6metro (0-40°C.), posteriormente se procedi6 al muestreo de

postlarvas de camar6n y asi obtener el porcentaje de ocurrencia.

En el estudio de la fase lunar se utilizaron los pron6sticos
de mareas y calendario lunar del Instituto de Sismología,
Vulcanologia, Metereologia e Hidrografía
correspondientes al quinquenio 1988 a 1992.

obtuvieron las fechas correspondientes al periodo

(INSlVUMEH),
De éstos se
de influencia

de cada fase durante el mes (luna llena, cuarto menguante, cuarto
creciente y luna nueva).

Los datos correspondientes a la precipitaci6n pluvial se
obtuvieron del régimen de lluvias del INSlVUMEH, anotándose la
cantidad en milímetros de lluvia, correspondiente al día en que
se procedi6 al muestreo correspondiente.

5.3. Recopilaci6n de la informaci6n:

Para el efecto se elabor6 una hoja de registro (ver Figura 2

en anexo), donde se anotaron los datos recopilados,
correspondientes al período que abarc6 el estudio.

5.4. Análisis de datos:

La
pluvial

fase lunar, época del
temperatura fueron

afio, salinidad, precipitaci6n
analizadas como variablesy

12



independientes.

La ocurrencia de las especies de Penaeus spp. se analizó

como variable dependiente.

Para establecer el grado de relación entre las variables se

utilizaron las medidas de asociación correspondientes. Se

agruparon las poblaciones de postlarvas en intervalos de clase,

posteriormente se elaboraron tablas cruzadas de datos ó de doble

entrada y se aplicó la prueba de dependencia de Chi Cuadrada

(X2). Para cada una de las fases lunares se realizó un análisis

con la ocurrencia de postlarvas (Penaeus spp.) por época del afio

y, aparte se analizó con esta misma prueba, la época del año con

la ocurrencia de postlarvas (Penaeus spp.). Se efectuaron

correlaciones de Spearman para el caso de las variables

salinidad, precipitación, temperatura con el porcentaje de

ocurrencia de las especies de postlarvas de camarones Penaeus.

Para efectuar estos análisis se utilizó el Sistema de

Análisis Estadlsticos (SAS, por sus siglas en inglés).
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6. RESULTADOS Y DISCUSION:

6.1. Dependencia entre las fases lunares y poblaciones

de postlarvas de camarones Penaeidos.

El cuadro 1 resume los resultados del análisis de

registros, donde se utilizó la prueba de dependencia (X2) ~ntre

las fases lunares y porcentajes de ocurrencia de las postlarvas

de camarones Penaeidos, por época del año.

CUADRO 1: Valores de probabilidad (P) para la prueba de Chi
Cuadrada (X2) entre fases lunares y poblaciones de
post larvas de camarones Penaeidos por época del año
durante el periodo 1988-1992.

ilSllillil&liIIIIDI_dIIIIIIIlIIIIII~IIIIIIIIIIII!ff1Il111ft1D1_III1IIIII_íl!IlIIII!1II11ll1It!alllfl!llll!llll1lll!llIlIllIlll"I.1 lllllllliibilllliiiOO&liillll!lllllllllillllll

P.vannamei P.stylirostris otras

época

lluv seca lluv seca lluv seca

Fases lun. ril.6I8 ril.195 ril.235 ril.595 ril.963 ril.473

NOTA: Valores P ) '.85, indican que no hay dependencia entre las variables.

Los valores de probabilidad observados en el cuadro 1

(P>ril.ril5),demuestran la no dependencia entre las fases lunares y

las postlarvas de Penaeidos en las diferentes épocas del año,

lluviosa y seca.
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Estos resultados coinciden con el estudio realizado por

L6pez (1986), en el Canal de Chiquimulilla, Iztapa, Escuintla,

donde no encontró un patrón definido con respecto al efecto de la

fase lunar, sobre la abundancia del recurso.

En la Figura 3 (ver anexo), se aprecia con más claridad la

variaci6n que hay entre la ocurrencia y la fase lunar, sin poder

establecer una tendencia que indique cual es la fase lunar en la

que pueden efectuarse mayores capturas .

A diferencia de los resultados obtenidos por L6pez (1986) y

en el presente estudio, Garcia (1982) y Rojas (1982), encontraron

que las migraciones más grandes de postlarvas de camarones

Penaeidos ocurren durante los periodos de luna nueva y en menor

escala durante el periodo de luna llena.

En la zona de manglar en el Golfo de Carpenteria, Australia

Staples y Vanee (1985), encontraron que los principales picos de

migraci6n para P. merguensis coinciden con el periodo de luna

llena, estableciendo que los picos de postlarva ocurrieron cada

27 a 28 días.

Dobkin (1970), al igual que Garcia (1982), coincide en

señalar que las fases de luna llena y nueva parecen ser los

periodos del mes lunar que más influyen en las densidades altas
de post1arvas de Penaeus spp.
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Sin embargo, De Beausset4 (1994), indica que en la zona del

Ahumado, Chiquimulilla, los mayores picos de post larvas de

Penaeus vannamei se obtienen capturándolos en luna nueva, aunque

no existen reportes al respecto.

En este caso el fenómeno de variación entre resultados

podria explicarse por las diferentes metodologias e intereses de

captura empleados respectivamente, por los investigadores y la

empresa camaronera.

6 • 2 • Dependencia entre la época del año y poblaciones de

post1arvas de camarones Penaeidos.

En el cuadro 2 se resumen los resultados de la prueba de X2

entre la época del año y el porcentaje de ocurrencia de las

especies de postlarvas.

CUADRO 2: Valores de probabilidad (P) para la prueba de Chi
Cuadrada (X2) entre época del año y poblaciones de
postlarvas de camarones Penaeidos durante el periodo
1988-1992.

1fItIImIllllllllIIIIIIftIIIIIl!I1IIIIIIItUftlHnl1!ll1aHIIfIIIIHIIIIIIItIIIII1fIIIII!IIf!Imll!l!llllflllllll1!l1llmntllll1fllfllll!lftllllflllllll1111!1!1111111t1l1U1111111J111!H!Il!III1III1!IIIII1HIIIIIIIflIIIIIlIIlltllllllllff!fllllll!!IIIUlUm!llllllllllliIIIIIllIIIHlIIIfttIIIIlIIIUlIIflIIIlIl1lHIUl!lIlI1III

P. vanname i P. stylirostris otras

E. del año (P) 0.009 0.201 0.219
1IIIIIIIIIIIIlII1IIIIIIIIIIIIDIlllllmntllllllllnIIlnIIIIUI!IIIItIIIIIlIIIIH"lInIlIDlHllflln""""IIHIIIII"Hlllllllnunllll1ll!lflllnllllmIllIlfllUlIIIIIIIIIIIIlIlllllllIllflllllllllllIItII!IIIIIIIIIHlIIfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1111U111111111111111111111111111111D1l111111!1111M11111l11illmnnll1lllllllllnUftlflllnnHIflIIIIII

NOTA: Valores de P > 9.95, no son estadisticalente dependientes.

4 De Beausset, A. 1994. Efecto de la fase lunar en la ocurrencia de postlarvas de Penaeus spp. en el
Ahulado, Chiquilulilla. Guatelala, Finca Hayasal. (Colunicaci6n personal).
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Los valores en el cuadro 2 indican una alta dependencia

(P=0.009) entre el porcentaje de postlarvas de P. vannamei con la

época del año, lo que no ocurre con las otras especies.

De Beausset5 (1994), atribuye este fen6meno a que la

oportunidad de captura se reduce en el invierno, ya que las aguas

suben de nivel a causa de la precipitaci6n pluvial. Cuando se

utiliza el chinchorro (apero de pesca utilizado para la captura

de pulguilla), es necesario un bajo nivel de agua para,poder

pescar. Las corrientes y el alto nivel del agua, impiden que Ícs ~

pulguilleros 6 personas que capturan postlarva, lo puedan hacer

con mayor frecuencia en el invierno. En el verano el nivel del

agua desciende y es éste el momento que esperan los pulgui11eros,

para poder capturar las postlarvas, en las lagunetas que se

forman al cambiar la marea (baja). Esto explica en parte, la

raz6n por la cual en verano se registran mayores poblaciones de

postlarvas.

FrancoS (1994), aduce que la pulguilla es pelágica o sea

que se mantiene en la superficie del agua y por ende está a

merced de las corrientes. Para evitar ser arrastrada busca

refugio en el mangle, lo que hace más dificil su captura.

5 De Beausset, A. 1994. Efecto de la época del aio en la ocurrencia de post larvas de Penaeus~. en el
Ahulado, Chiquilulllla. Guatelala, Finca "ayasa!. IColunlcac16n personall.

6 Franco, L.F. 1994. Efecto de la época del aio en la ocurrencia de post larvas de Penaeos spp.
Guatemala, Centro de Estudios del Mar y Acuicultura. (Comunicación personal).
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Para una mayor aclaración de este fenómeno en el cuadro 3 se

muestran las diferencias en la ocurrencia de postlarvas de P.

vannamei en relación a la época del año.

CUADRO 3: Dependencia estacional de post1arvas de P. vannamei
para la época seca en el periodo 1988-1992.

"'11_1IlIIII11!IIIIIII1IIIII1IIlI11II11tIIII11_1IIIIIIIIIItIII1IIIIII1_-MfIIIIIIIIIIIII~_~p~_·II I1I1."_IIIIIIIIIIIIIIIII"*~HMI1111l1li_II1IIEpoca del ano

Lluviosa Seca Total
Intervalo

(miles) No.· % No. No.

< 2~ ~ ~.~~ ~ ~.~~ ~ ~.~~
20 - 40 7 5.88 0 ~.~0 7 5.88

4~ - 60 9 7.56 1~ 8.40 19 15.97

6~ - 80 18 15.13 36 3~.25 54 45.38

> 8~ 17 14.26 22 H3.49 39 32.77

Total 51 42.86 -68 57.14 119 1~~.~~
_1IIIIIIIIIIt~1 ___ .111 1It"'I.' ' •••• MUIII11B11!11111111UMo 1USl1MU_ 2&h •••• • *

t 80. de capturas de post larvas ocurridas en cada intervalo.

En el cuadro 3 puede observarse que al efectuar intervalos

de clase para agrupar las poblaciones de post1arvas se determinó

que las poblaciones más numerosas de P. vannamei se ubicaron en

las clases más altas correspondientes a la época seca, lo que

indica que esta especie tiende a aumentar en dicha época en

relación a la época lluviosa.

18



D'Croz, et al. (1979) Y L6pez (1986), coinciden con este

estudio en que las fluctuaciones anuales en el ingreso de

postlarvas indican una marcada dependencia estacional que varia

con las especies.

6.3. Análisis de las variables salinidad, temperatura,

precipitaci6n pluvial y los porcentajes de poblaciones de

postlarvas de Penaeus spp.

El cuadro 4 presenta las corr~laciones efectuadas para las

variables salinidad, temperatura, precipitaci6n pluvial con los

porcentajes de ocurrencia de postlarvas de Penaeidos.

CUADRO 4: Análisis de correlaci6n para las variables salinidad,
temperatura, precipitaci6n pluvial con los porcentajes
de ocurrencia de postlarvas de camarones Penaeidos en
el periodo 1988-1992 .

• - .BIIIIII_1UlllllllllllllltnllllBlf'· f•••••• lfftllllIIfflll

Sa1inidad Temperatura Precipitaci6n
Penaeidos r P r P r P

P. vannarnei ~.~43 ~.78

P. stylirostr is

Otras
fIIlIIIIIIIlfllflMllllflllfll!llMlllll1lllTflllllflllllllllB1mnnmeflfflflfDlllllflm!llll!llfDHlllllnnnDlfIllllllflllllIlfHDlfffllJHffmnnHnm_OflllllfIffllHfI!f1!ffIllllllIllfffIl!ffU.IIlInMIlllflfffDHllffflflllflllllllffflliIiW•••••••• _1Ia.t .'1

NOTA: Valores P ) 1.'5, indican que no hay asocaci6n entre las variables.
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En el cuadro 4, se puede observar que no existe asociaci6n

de las variables de salinidad, temperatura, precipitaci6n con el

porcentaje de ocurrencia de las especies de Penaeidos.

En contradicci6n con L6pez (1986), quien encontr6 que la

mayor abundancia de P. vannamei coincide con los picos máximos de

salinidad y consecuentemente la menor con los picos m1nimos de

salinidad.

Pedraza (1976), encontr6 una correlaci6n

temperatura y salinidad superficial con

postlarvas de P. stylirostris.

positiva para

la abundancia
la

de

Sin embargo, Chapa (1967) y Soto (1969), opinan que una baja

salinidad y una alta temperatura, obrando simultáneamente,

determinan que las post larvas de camar6n blanco, invadan los

esteros del sur de Sinaloa.

Por otro lado, es importante hacer notar que los datos en la

finca camaronera no se obtuvieron en forma sistemática (intervalo

de tiempo para el muestreo) y secuencial, como se muestrea en un

ensayo experimental formal, sino de acuerdo a las necesidades

productivas de la misma. Por el contrario L6pez (1986), al

efectuar un ensayo experimental debidamente planificado, si

estableci6 correlaciones entre los parámetros ambientales y la

ocurrencia de las postlarvas.
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7. CONCLUSIONES:

Se puede concluir que la forma de captura, no planificada

y basada en los requerimientos de producci6n de la camaronera, no

permiti6 establecer con precisi6n, la asociaci6n entre las

variables ambientales con la ocurrencia de las postlarvas.

Asimismo se deduce, que los registros de la camaronera

aportan informaci6n, la cual no refiere la disponibilidad del

mas bien la demanda del mismo por parterecurso postlarva, sino,

de la empresa.

La mayor abundancia de P. vannamei según este estudio se

registr6 en la época seca, sin embargo, la mayor demanda ocurri6

en la época lluviosa (ver Figuras 3 y 4 en anexo), debido a que

los camaronicultores en Guatemala prefieren esta especie por sus

caracteristicas especiales que se adaptan a los sistemas de

producci6n, pudiendo deberse a que en un sistema cerrado de

cultivo esta especie se desarrolla mejor en época lluviosa que en

la seca, por efecto de cambios en la salinidad.
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8. RECOMENDACIONES:

Los registros de captura al igual que los de otra 1ndole,

para poder ser utilizados en investigaci6n deben ser planificados

y llevarse acabo con la debida periodicidad para lograr recopilar

datos que puedan someterse a un análisis estadistico y obtener

resultados más precisos. El intervalo entre muestreos debe

establecerse con una amplitud que permita detectar los fenómenos

que afectan el medio natural, ya que el efecto de los mismos no

se detecta en forma inmediata.

Existe una limitada cantidaD de estudios en +elación a la

dinámica poblacional de las postlarvas de camarón en nuestro

medio, por lo que se recomienda, que un equipo multiinstitucional

en el cual participe la Universidad de San Carlos de Guatema}a,

el Gobierno y la Iniciativa Privada conjuntamente con una entidad

internacional, realice investigaciones necesarias para generar

datos que puedan ser utilizados en un aprovechamiento racional y

sostenible de este recurso.
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9. RESUMEN:

El presente estudio se llevó a cabo utilizando registros de

captura de postlarvas de camarón, recopilados por una finca

camaronera de la zona del Ahumado, Chiquimulilla¡ con el fin de

establecer el grado de asociación entre la ocurrencia de las

postlarvas a los esteros con algunos parámetros del ambiente.

Para el efecto, la información incluye datos de salinidad,

temperatura, precipitación pluvial, fases lunares y época del

año; recopilados durante el período 1988-1992.

Luego de recopilar los datos y clasificar las variables, se

procedió a efectuar los análisis correspondientes para establecer

el grado de asociación entre las mismas. Para el efecto se

efectuaron

(Spearman) .

pruebas de dependencia y correlaciones

Por el método de recolección de datos utilizado por la

camaronera no se pudo establecer el grado de asociación de las

variables ambientales con la ocurrencia de las postlarvas de

camarón, a excepción de la época del año la cual fue

significativa para la especie P. vannamel (época seca), sin

embargo, sí se estableció una tendencia de la demanda de dicho

recurso, la cual fue estacional (época lluviosa).
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SUMMARY
The present study was done using production records of

shrimp postlarvae, which 1s the prime resource used for shr1mp
pond culture. They were provided by a shrimp farm in the El
Ahumado, Chuiquimulilla zone, which is a traditionaly as well as
a primary postlarvae collection area in Guatemala.

The main objective was to assess the asociation level
between the population percentaje of Penaeid postlarvae and some
environmental parameters that might affect it.

Data concerning postlarvae captures, salinity and water
temperature, prec1p1tat1on, moon phases and season of the year,
was used in this research from the period of 1988-1992.

This data was registered and clasified as variables subject
of this research, which were submitted to dependance (X2) and
correlation (Spearman) analysis in order to establish the
asociation level between them.

Due to the sampling methods and sampling frequency used by
the shrimp farm, the asociation level among variables could no
longer be established, except for the season of the year which
was determined exclusively in the case of P. vannamei to be the
dry season. Instead the analysis detected an increased demand of
the natural resouce during the rainy season.
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Figura 1. Ciclo de vida de camarones Penaeidos. Tomado
de ACRICON. s.f. Manual de recolectores de Post-larva. Se
inicia con la ovoposici6n por parte de la hembra en el mar,
eclosi6n, tres estadios larvales oceánicas (nuplio, zoea y
mysis), luego las fases postlarva y juvenil, las cuales han sido
arrastradas por las corrientes a las zonas estuarinas y por
ultimo emigran al mar a completar el ciclo como adultos.



Figura 2, HOJA DE REGISTFiO DE DJI.TOS,
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Figura No. 3
DISTRIBUCION DE CAPTURAS DE POSTLARVAS

DE P. vannamei EN 1992.
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Figura No. 4

DISTRIBUCION DE CAPTURAS DE POSTLARVAS
DE P. vannamei EN 1988.
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Figura No. 5
DISTRIBUCION DE CAPTURAS DE POSTLARVAS

DE P. vannamei EN 1989.

Cienmil (Log.)
10 3 I

0.1

0.01

1

LLENA _ 0.301
MENG. ~ 0.1910.23
CREC. I<t:::t]
NUEVA _ 0.04

JUN I JUL

1.11211.306
.83S 0.86

i

)
....
"""

".;

::"~

.46

DIC

.39

11



Figura No. 6
DISTRIBUCION DE CAPTURAS DE POSTLARVAS

DE P. vannamei EN 1990.
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Figura No. 7
DISTRIBUCION DE CAPTURAS DE POSTLARVAS

DE P. vannamei en 1991.
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