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APRESENTAÇÃO

A inovação na área de ciências agrárias no Brasil é reconhecida em nível global. 

Para mostrar essa diversidade, esta obra apresenta uma coletânea de pesquisas 

realizadas em e sobre diversas áreas que compõem o agronegócio nacional. 

Com uma linguagem científica de fácil entendimento, a obra Agrárias: Pesquisa e 

Inovação nas Ciências que Alimentam o Mundo mostra como é possível gerar avanços 

significativos e consequentemente vantagem competitiva para o setor e para o país, com 

exemplos e casos, tanto no contexto da produção animal quanto da vegetal, abrangendo 

aspectos técnicos, econômicos, sociais, ambientais e de gestão.

Este Volume IV, cujo eixo temático é Produtividade Vegetal e Animal, traz dez 

artigos sobre produtividade vegetal e sete sobre produtividade animal.

Desejo a todos uma proveitosa leitura!

Eduardo Eugênio Spers
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CAPÍTULO 14

DE LOS HUMEDALES INMERSOS EN POTREROS A LA 
CRIANZA BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DEL 
PROCAMBURUS (AUSTROCAMBARUS) LLAMASI EL 

CAMARÓN DE POPAL
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RESUMEN: Los humedales aledaños a la 
Laguna Santa Anita de Centla, Tabasco 
México se caracterizan por albergar 
un gran número de especies de flora y 
fauna y son sitios de recolección o pesca 
de las personas locales. En especial 
buscan al camarón de popal Procamburus 
(Austrocambarus) llamasi el cual es menos 
frecuente y las poblaciones se han diezmado 
considerablemente. Este trabajo tuvo por 
objetivo validar la producción de camarón de 
popal bajo condiciones controladas y evaluar 
la cantidad de organismos vivos. Se obtuvo 
reproducción del 90.1% de las hembras 
sometidas a reproducción. No obstante, 
existe una alta tasa de canibalismo entre 
los mismos ejemplares, de una progenie de 
6,656 organismos casi al año sobrevivieron 
72. Aunque es posible reproducir al camarón 
de popal se recomienda emplear está 
metodología para liberar organismos y no 
para llevarlos a finalización.
PALABRAS-CLAVE: Centla, crianza, 
depredador, pesca, cangrejo de río.

ABSTRACT: The wetlands surrounding Lake 
Santa Anita de Centla, Tabasco Mexico, are 
characterized by hosting a large number 
of species of flora and fauna and are 
gathering or fishing sites for local people. 
They especially look for the popal shrimp 
Procamburus (Austrocambarus) llamasi 
which is less frequent and the populations 
have been decimated considerably. The 
objective of this work was to validate the 
popal shrimp production under controlled 
conditions and to evaluate the amount of 
living organisms. Reproduction was obtained 
from 90.1% of the females subjected to 
reproduction. However, there is a high rate of 
cannibalism among the same specimens, of a 
progeny of 6,656 organisms almost a year 72 
survived. Although it is possible to reproduce 
the popal shrimp, it is recommended to use 
this methodology to release organisms and 
not to bring them to completion.
KEYWORDS: Centla, breeding. predator, 
fishing, crayfish.

INTRODUCCIÓN

Los humedales fluviales son descritos 

como tierras anegadas periódicamente como 

resultado del desbordamiento de los ríos 

durante la temporada de lluvias, estos han 

generado llanuras de inundación, bosques 

anegados y pastizales periódicamente 

maito: email_jopave@gmail.com
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cubiertos de agua a lo largo de los meandros de los ríos o de sistemas lagunares (Barbier 

et al., 1997). 

En ese sentido la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla y Sitio RAMSAR desde 

1995 ejercen una gran influencia en las llanuras aledañas a ellos. Sus desbordamientos 

dan el acarreo de huevecillos de diferentes especies acuícolas de interés comercial, así 

como peces o crustáceos a zonas fuera de la reserva. Por lo que es común ver a personas 

dedicadas a la colecta de dichas especies en la temporada de lluvias. Sin embargo, el 

cambio de uso de suelo pone en riesgo la sobrevivencia de muchas especies. 

Generalmente las personas ven en la ganadería la solución a diferentes problemas 

económicos, aunque esto no sea verdad ya que constantemente los productores deben 

de estar moviendo al ganado a zonas donde no hay inundación. Para el Municipio de 

Centla el cual es receptor un desfogue de 27,013 hm³/año (CONAGUA, 2011) proveniente 

de la cuenca del Grijalva (para esta zona el anegamiento de agua puede ser de hasta 

cuatro meses por lo que la producción de ganado vacuno no es lo más recomendado. Sin 

embargo, insisten en darle manejo a las tierras como si fueran aptas para el ganado, esto 

implica el control de químico e arvenses o plantas nativas y baño de los semovientes son 

productos tóxicos. Estas actividades y la colecta no controlada de diferentes organismos 

dulceacuícolas han hecho que se reduzcan las poblaciones silvestres considerablemente.

Los humedales llamados popales, son ecosistemas de agua dulce dominados 

por plantas herbáceas emergentes, como Marantaceae (Thalia geniculata L.) conocida 

como platanillo por la semejanza de sus hojas con las musáceas, incluso sus hojas son 

empleadas para la envoltura de tamales (platillo mexicano a base de maíz). En el popal 

también se pueden encontrar especies como Sagittaria lancifolia L. (Alismataceae), 

Cladium jamaicense Crantz (Cyperaceae), Pontederia sagittata C. Presl (Pontederiaceae) 

Nymphaea ampla L. (Ninfáceas) entre otras (Barba et al., 2013). En estos humedales habita 

el camarón de popal el (Procamburus (Austrocambarus) llamasi) (Mendoza-Carranza, 

1994). 

Hobbs (1974) reportó que P. (A). llamasi se distribuye desde Veracruz hasta Yucatán 

y norte de Guatemala, sin embargo, Bozada et al (1987), menciona que su distribución se 

confina en la zona trópico húmedo entre los 17° y 19° de Latitud. N y 92° y 95° Longitud. 

W. Considerando esta zona geográfica podemos decir que su área de distribución en 

Tabasco, son los pantanos de Centla, localizados en el sistema fluvial Grijalva-Usumacinta 

que comprende alrededor de 63,804 km², la vegetación donde habita el P. (A) llamasi es 

principalmente popal (Mendoza-Carranza, 1994). La posible distribución del camarón de 

popal en el Estado de Tabasco se muestra en la Imagen 1. 



AgráriAs: PesquisA e inovAção nAs CiênCiAs que AlimentAm o mundo iv Capítulo 14 132

El ciclo de vida del camarón de popal tiene diferentes etapas como el de 

hibernación del camarón de popal empiezan de los meses de noviembre y finaliza en 

febrero, el reclutamiento son los meses de octubre a febrero, la copulación va de marzo 

a septiembre, en los meses de lluvia son el tiempo que los camarones hembra están 

ovígeras, es cuando empieza a formar los camarones y para la elaboración de madrigueras 

es cuando el agua del popal se empieza a secar, ellos cavan en los meses de mayo a 

septiembre (Padilla-Vega y Osorio, 2019).

El camarón de popal es un recurso acuícola consumido por un gran número de 

personas del Estado de Tabasco y forma parte de la gastronomía local. Sin embargo, no 

hay planes de manejo o granjas para su crianza. Por lo que se planteó como objetivo el 

validar la crianza del Procamburus (Austrocambarus) llamasi en condiciones controladas.

Imagen 1� Área de humedales y posible distribución del camarón de popal P. (A) llamasi

METODOLOGÍA

El experimento fue de corte exploratorio y se desarrolló en el laboratorio de Raíces 

de la Montaña, Para ello se contó con 14 tinas de polipropileno en cada una se colocaron 

tres hembras adultas y un macho adulto, las biometrías se muestran en la Tabla 1 y se 

observan ejemplares de buen porte además de que se les hizo prueba de vigorosidad, 

es decir si estos se encontraban sanos y ante amenazas se levantaban con las tenazas 

al aire como se muestra en la Imagen 2. En las especies de Procamburus spp la talla de 

madurez varía de 4.5 a 12.5 cm de longitud total y es cuando el dimorfismo sexual puede 

ser visto con mayor facilidad (Huner y Barr, 1984; Campos,2005).

Los organismos fueron colectados en la Laguna Santa Anita, situada en el 

Municipio de Centla, Tabasco. El clima es tropical húmedo con una estación seca corta 

(Am), la temperatura promedio es de 26.3°C con una precipitación pluvial de 1872 ml. 

Antes de colocar a los organismos en el tratamiento, estos se mantuvieron en cuarentena 
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y de manera individual para garantizar que todos los organismos estuvieran sanos. Las 

tinas de trabajo se mantuvieron con seis litros de agua potable sin cloro, generando una 

profundidad de 10 cm, la temperatura del agua se mantuvo a 28°C ±1 con un pH de 7.0 a 

8.0 sin oxigenación, los recambios se hicieron cada ocho días, en cada tina se colocaron 

cuatro secciones de 15cm de largo tubos de PVC de 1” que funcionaban como madriguera 

o refugio. 

 La alimentación se hizo ad libitum con Camaroina Plus de Purina® la cual tiene un 

35% de proteína como mínimo. Las hembras que resultaron ovígeras eran trasladadas a 

una tina independiente sin compañía a la cuarta semana de desarrollo de los huevecillos, 

a  las tinas se les colocaban tubos de PCV con hilos de rafia amarrados con la finalidad 

de que los juveniles se resguardaran y así evitar canibalismo, cuando las hembras habían 

liberado a los juveniles eran reincorporadas a su tina correspondiente, la progenie era 

medida mediante el uso de cajas Petri de cristal en dónde se colocaba el 10 % de los 

organismos juveniles. La caja Petri con organismos eran colocados sobre una hoja de 

graduación milimétrica y se hacía una fotografía, posteriormente se hacia la medición por 

conteo directo de la longitud ocupada por organismos. La observación del organismo 

duró 12 meses durante el 2019-2020. 

Tabla 1� Biometrías en promedio de los organismos empleados para el estudio (mm)

Imagen 2� a) Ecosistema del camarón de popal, b) Ejemplar vigoroso, c) Alimentación y d) Conteo y medición de 
organismos
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La profundidad de la columna de agua del experimento fue apta para llevar a un 

año con vida a los organismos. En Louisiana los cultivos de arroz se intercalan con la 

producción de Procambarus clarkii a una profundidad de 20 a 60 cm en estanques de 

tierra someros (FAO, 2009). La dieta suministrada fue aceptada por los organismos y la 

flotabilidad del alimento la hacía atractiva, ya que simulaba algún insecto caminando en la 

tensión superficial del agua. Se notó claramente que el alimento precipitado en el fondo 

no era consumido. 

La temperatura del agua en las tinas fue adecuada y no se percibieron cambios en 

la conducta de los organismos. Padilla-Vega y Osorio (2019) en muestreos a humedales 

cercanos a la zona reportan temperaturas de 26±3.2 °C cuando el sol se encontraba en 

el centil en la estación de primavera. Espina et al (1993). mencionan que los Procamburus 

pueden adaptarse a temperaturas de 5°C hasta 35 °C. Cordero y Voltolina (1990) reportan 

que P. clarkii asimiló mejor las dietas ofrecidas a temperaturas de 18 y 22 °C en el caso de 

P. (A) llamasi en este estudio no se percibió desprecio por el alimento. 

El éxito de sobrevivencia del camarón de popal se debe a que es una especie 

euriterma y omnívora de amplio espectro trófico (Magrama, 2012; Fernández-Cardenete 

et al., 2013) incluso se logró identificar que más de una vez que si un organismo mudaba 

de exoesqueleto los demás eran capaces de comerse la muda. Estos hábitos van de la 

mano con el canibalismo muy marcado en estas especies. Esa conducta se presentó en 

las tinas cuando se montó el experimento, la depredación fue del 23.2% en la primera 

semana, las bajas fueron diez hembras y tres machos. Posteriormente no se registró más 

depredación.

 Los machos y hembras comenzaron a tener conducta sexual desde los 15 y 20 

días de estar juntos, incluso en horario diurno como se muestra en la Imagen 3., aunque 

generalmente el camarón es de hábitos nocturnos El hábito reproductivo coincide con el 

descrito por Mendoza-Carranza (1994) que consiste en que  el macho usa el telson sobre 

la parte ventral del abdomen de la hembra presionando sobre la misma con la finalidad 

que la hembra mantuviera su abdomen desplegado, permitiendo que el macho depositara 

su espermatóforo en el Annulus ventralis, esta importe operación se realiza con el primer 

par de pleópodos los cuales están modificados como estructuras especializadas para la 

cópula, siento la porción apical la que es colocada en el Annulus ventralis de la hembra, 

en este proceso intervinieron el segundo par de pleópodos del macho.

De las 32 hembras sobrevivientes el 90.6 % llego a ser ovígeras. El promedio 

del periodo de gestación fue de cuatro semas, era visible en la parte baja del abdomen 

el cumulo de huevecillos (Imagen 3) y una conducta frecuente el movimiento de los 

pleópodos sobre el saco de huevecillos. Durante esta época no se presentó mudas de 
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exoesqueleto ni internación por parte de las hembras. Una hembra que perdió una tenaza 

por peleas con el macho terminó abortando a los huevecillos a la tercera semana de 

gestación. Sin embargo, las otras hembras presentaron en la primera semana cuidados 

maternales incluso las crías subían al abdomen de la hembra.

Según Rodríguez-Serna et al (2000) el ciclo vital del camarón va desde que la 

hembra lleva con ella los huevecillos en el abdomen que va de los 1-16 días, los primeros 

días, el color de los huevos son de color amarillo, los huevos son aun pequeños, del 6-10, 

los huevos de color verde ya están de forma esférico y grandes, de 11-13 son de verde olivo 

ya está esférico, 14-16 ya toma un color de café oscuro y los huevos empiezan alargarse, 

a los 17-21 días toma un color anaranjado, tiene forma visible de la cría, días 22-27, los 

huevos son rojos y ya se puede apreciar los ojos del camarón y de 27-30 son de color 

blanco-gris y son juveniles.

Imagen 3� e) conducta sexual, f) hembra ovígera de 19 días, d) conducta maternal

Las crías de los P. (A) llamasi eran depositadas en otras tinas para evitar 

depredación de la madre ya que la conducta maternal no dura más de dos semanas de 

acuerdo a observaciones en este estudio. La depredación entre ellos mismos es muy 

alta ya que en tan sólo teres meses se da la depredación de un 98% de los individuos, 

logrando una sobrevivencia al año de 72 ejemplares como se aprecia en la Tabla siguiente.

Tabla 2� Tabla de sobrevivencia de P.(A) llamasi
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Es importante mencionar que estos organismos pueden ser fértiles hasta el tercer 

año por lo que no se registró conducta sexual durante el tiempo de observación y en 

etapa juvenil consumen el alimento únicamente cuando esté está precipitado en el fondo 

de la tina, después de la tercera semana sólo consumían el que flotaba. 

CONCLUSIONES

Es posible reproducir en cautiverio al Procambarus (Astrocambarus) llamasi. Sin 

embargo, la metodología presentada debe de tener mejorías para evitar una depredación 

tan alta, aunque es propio de las especies que tienen una estrategia de vida “r”. La 

dieta basada en alimento comercial no fue una limitante para que los organismos se 

desarrollaran bien y llegaran a ser reproductivos. Los recambios del agua semanalmente 

fueron suficientes para que no presentaran problemas los organismos tanto adultos 

como juveniles. 

Los resultados acá presentados pueden ser una estrategia para liberar juveniles a 

la laguna y de esa manera lograr incrementar la población. La conducta caníbal o agresiva 

más sus hábitos alimenticios pueden hacer que una reintroducción sea factible.
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