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1. 

RESU])IlEN 

analizó el reclutamiento, crecimiento y mortalidad de postla,!: 

vas epib~nticas de Penaeus quorarum (Burkenroad, 1939) en dos am 

bientes contrastant~ de la Laguna de Términos, Campeche, entre 
I 

junio. de 1982 y :marzb-ae 1983, 10 que co:mprendi6 las époc.as de 

precipi tac!ón y de est~ J 
El reclutamiento de postlarvas fue continuo durante,el período 

de estudio; los pulsos de inm1graciónvariaron en intensidad y 

se reconocieron 5 clases dominantes depostlarvas que entraron a 

la laguna. Se identificaron 2 tallas de reclutamiento que refle-

jan movimientos locales debidos a una segregación por edaqes. 

Con el análisis de crecimiento se calcuiaron tasas diarias (de 

1.1:1 ntm/dÍ:a a 0.64 m:m/día) para individuos de 0.8 a 8.0 cm de 

long'ítud total, que no diÍieren estadísticamente entre las te:mp~ 
. /' 

radas de precipitación y estiaje. El promedio de crecimiento fue 

de 0.85 mm/día. 

Los resultados del análisis de mortalidad indican que no hay una 

mortalidad diferencial .entrelas dos ~pocas estudiadas, los val~ 

res.de las tasas diarias fluctdan entre 0.1539 y 0.1125, que son 

. mayores' gue. las estiIi\acioneshechas-para juveniles. 

El tiempo que dura el establecimiento de estos organismos en el 

ambiente estuarino se estimó en aproximadamente 70 días. Se pro-

ponen como factores reguladores del reclutamiento las dimensio

nes del área cubierta por vegetación y las densidades de organi:! 

mos preestablecidos al momento del reclutamiento. 
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INTRODUCCION 

Debido ala importancia econ6mica que tiene la pesquer1a del ca

mar6n en el Golfo de México, las especies de valor comercial han 

sido objeto de intensas investigaciones. Sin embargo, en la par-
., ~ { [r 

te sur del mismo, ,partl.cularmenteen el Banco de Campeche, los 

estudios acerca del comportamiento de la poblaciones de larvas y 

juveniles de especies capturadas comercialmente son escasos. 

estudio de los camarones que utilizan la Laguna de Términos 

como un área de crianza se encuentra en una primera etapa de re-

\,nocimiento, en la que se han registrado las especies presentesl¿y 

. s~ distribución y abundancia en las diferentes épocas del año 

1974; Paulino, 1979; S&nchez, 1981 y Arenas y Yáñez, 

La Laguna de Términos es una laguna costera a la cual entran por 

dos bocas que la comunican al mar([¡postlarvas que se estable 

cen en ella. temporalmente. El estadio de postlarva corresponde a 

indi viduos que miden de 5 a 12 mm de longitud tota.l y que prese!!. 

tan los tres primeros pares de perei6podos quelados. Esta fase 

larvaria d,el camar6n es la que se localiza en las zonas litora

les y que a diferencia de etapas anteriores ocupa el medio bentó 

nico. Durante este establecimiento las postlarvas epibénticas 

crecen para convertirse en juveniles, los cuales posteriormente 

abandonan el medio estuarino emigrando a mar abierto donde se in 
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corporan a las poblaciones de adultos. 

El analisis poblacional de las fases estuarinas puede reflejar -

algunas condiciones de las poblaciones de adultos, como época e 

intensidad de reproducción o distancia del lugar del desove a la 

costa (Al len al., 1980). Pero por si mismas. estas fases son 

importantes ya que al cabo de algunos meses formaran parte de la 

población reproductiva que se explota en alta mar. 

En los últimos años los trabajos sobre postlarvas se han orient~ 

do a utilizar esta fase del desarrollo como una referencia de lo 

que se puede esperar de la captura comercial la siguiente tempo

rada. Baxter (1962), Christmaset~.· (1966), Turner (1977 y 

1979) Y Christmas y van Devender (1981), relacionan las fluctua

ciones anuales en la abundancia de postlarvas con las fluctuaci~ 

nes en los volumenes de captura posteriores. Sin embargo, t~ 

bién la biomasa y los pulsos importantes de reclutamiento pueden 

indicar el comportamiento futuro de las poblaciones de adultes. 

Para poder relacionar las capturas comerciales con estadios' lar

varios, para poder planear un manejo adecuado de las zonas estu~ 

rinas e incluso para proponer zonas potenCiales de semicultivo -

de camarón a partir de postlarvas, se requiere conocer entre 

otros aspectos: las zonas de cri.anza, los pulsos e intensidades 

del reclutamiento de postlarvas, sus fluctuaciones temporales, -

las tasas de crecimiento y mortalidad, etc. Debido a ésto se plaE!. 
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te6 el. presente estudio en el cual se estiman tasas de crecimien 

to y mortalidad del camar6n rosado (Penaeu,s 

de T~rminos en dos ~pocas del año contrastantes 

197B) .• 



5. 

ANTECEDENTES 

En la Laguna de T¡§rrttinos los trabajos sobre camarones pene idos 

son, los que han sido realizados por Signóret (1974), Lbarra 

(1974), Paulina (1979), Sanchez (19'81) y .Arenas y Yáñez (1981). 

De éstos sólo los dos 6.1timos son sobre postlarvas, tanto planc

t6nicas como epib¡§nticas y tratan aspectos tales como: distribu

ción, abund¡mcia e inmigración. Otros trabajos desarrollados en 

la parte mexicana del Golfo de M¡§xico sobre postlarvas del g@ne

ro l?enaeus son los de: Villalobos et al. (1969), MacÍ.as-Ortiz -

(1968 y 1969) Y Alonso y López (1975). 

Con respecto al crecimiento, ,existe una amplia literatura para 

los peneidos del norte del Golfo de M¡§xico, los trabajos que de,! 

tacan son los de~ Dobkin (1961), quien estudia larvas planct6ni

caS de Penaeus duorarumi Ewa1d (1965), que cultiva larvas de !:. 

duorarum en laboratorio¡ Zein-Eldin y Aldrich(1965)' y Zein-Eldin 

y,Griffith (1967) quienes estiman el crecimiento de!:. aztecus 

bajo diferentes condiciones y Garcia et al. (1970) y Galois 

(1974), cuyos estudios se refieren a juveniles de E... duorarum 

notialis en Costa de Marfil. Sin embargo, no existe en la actua

lidad ningG.n registro de tasas de crecimiento.para postlarvas e

pib¡§nticas de!:. duorarum en condi.ciones naturales. 

En cuanto a la estimación de la mortalidad, en el trabajo de 

Berry (1969) se hace referencia a los trabajos de Kutkuhn(1966), 
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Berry (1967) Y Allen y Costello (1968), obtienen tasas -

de mortalidad para juveniles y preadultos (8 - 20 cm de longitud 

total) de P. duorarum. 
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AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Términos situada al sur del Golfo de México, es una 

. laguna costera comunicada con la Bah.!a de Campeche por la Boca -

del Carmen al oeste y la Boca de Puerto Real al este, yest:1 li

mitada al norte por la Isla del Carmen. 

A la laguna vierten varios ríos. siendo los mas importantes por 

volumen de su descarga el Palizada, el Chumpan y el Candela--

ría. La entrada de agua de mar, p,or las dos bocas, y el aporte -

,de los ríos ocasionan que la laguna se convierta en una gran zo

na: de mezcla no homogénea. Durante la época de lluvias hay un d~~ 

censo general en la salinidad y predomina una condición oligoha

lina;. a diferenciá de la época de secas en la que la salinidad -

aumenta y se presentan condiciones meso y polihalinas. 

La profundidad media es de 2 m y l.as profundidades mliximas se 

presentan en los canales de flujo que existen en ambas bocas, 

que .60n de 12 y 15 m en las Bocas de Puerto Real y del Carmen, -

respectivamente. La precipitaci6n pluvial en el área es·de má's 

de 2000 mlÍl. anuales; ccin una temporádade lluvias de junio a sep-

,tienlbre, una época de nortes con fuertes tormentas de octubre a 

enero y una época de secas de febrero a mayo. La temperatura am

bien,te oscila entre 17° C en enero y 38.6 0 e en mayo (Reportes -

Meteorológicos de la Estación de Investigaciones Marinas "El Car 

. m~n"). Según la: escala de García (1973) el clima es dilido-hÚIUe-
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do AmW. Las mareas diurnas son las predominantes {Grivel-Piña y 

Arce, 1975).Lc>s vientos dominantes soplan del Norte-Noreste y -

Sureste. ·La vegetaci6n que rodea a la laguna estlá compuesta bas,!. 

camente p.or palmas y mangla.r¡ destacan por su abundancia Avicenia 

g$:/:"minans y Rhizophc>ra mangle. En cuanto a la vegetaci6n acuati-

ca, predominan las pra4eras de Thalassia testudinum sobre c>tros 

pastos marinos como Sxrin~odium sp. y Halodule sp. 
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METODOLOGIA 

El período de muestreo se inici6 el 28 de j\llio de 1982 y concl.!:!. 

y6 el 14 de marzo de 1983. Cada muestra se tom5 con un intervalo 
¡ 

de 7 días ajustado en funci6n de la tasa de crecimiento de los -

organismos y de las facilidades de muestreo. 

localidades: El Cayo, Chacahito, Atasta, Boca 

Chica y El Faro, todas ellas situadas en el sector occidental de 

la laguna (fig. 1). Las dos primeras localipades poseen un sUs-"" 

trato cubierto por v:egetaci6n~ en El Cayo la vegetaci6n está com 

puesta por Thalassia testudin:um y en Chacahito por Halodule sp~ 

y varias algas (Rbdofitas y FeofitasJ.En Boca-Chica y Atasta el 

sustrato es desnudo y de grano muy fino (limo-arcilloso) con una 

gran cantidad de materia orgánica, descargada principalmente por 

el río Palizada. Por tiltimo, El Faro es ta.mbién una localidad 

que presenta sustrato desnudo y en la· que prevalecen condiciones· 

marinas debido a su ubicación. La elecci5n de las localidades se 

debi6 a que se carecía de información sobre las áreas estudiadas, 

a que la mayor producción de juveniles ahí se presenta (Gracia y 

Soto, en prensa) y a que se pretend1a analizar el comportamiento 

de las postlarvas bajo diferentes condiciones. ~VdJ;o-ambientales. 

Las muestras se obtuvieron con una red de barra tipo Renfro (Re~ 

fro, 1962) de 1.8 x 0.7 m de abertura de boca y malla de 0.8 mm, 

con la cual se hicieron arrastres lineales de 50 m cubriendo a--
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proximadamente un área de 90 m2 • El material colectado fué fija'" 

do con formol al 4%, posteriormente se separaron las postlarvas 

. que se conservaron en alcohol al 70%. En cada localidad se regié 

traron salinidad y temperatura de fondo con un termosalin6metro 

portátil. El estado de la marea fuá verificado con el Calendario 

Gráf.ico .de .Mareas de la Secretaría de Marina para los años 1982 

.y ·l:9E3. Todas las muestras fueron tomadas durante el dla. 

En la identificaci6n de los organismos se utilizaron la clave de 

Cook (1966), para separar postlarvas a nivel ,genérico y los ca--

racteres propuestos por Williams (1959) y Ringo y Zamora (1968), 

para identificar postlarvas del género Penaeus a nivel espec1fi-

ca. Para juveniles del género Penaeus (a partir de 8 1'lIlll de long! 

tud cefalot6rax) se us6 la clave de Pérez Farfante (1970). 

Del total de 4332 postlarvas capturadas se midieron ~'3257 

puesto que cuando la muestra era muy abundante se trabaj6 con u-
1" .~ ~(!.le. ..Jt. 

na subtnuestra cOlt\puesta por 150 individuos. Las medidas obteni--

das de cada organismo fueron las siguientes: longitud total --

(L.T., de la punta del rostro a la punta del telson), longitud -

del abdomen (del extremo anterior del primer segmento abdominal 

a la punta del telson) y longitud cefalot6rax (L.C. I de la 6rbi,... 

ta ocular al margen medio posterior del caparaz6n) • 

. El análisis estadístico de los datos consisti6 en la aplicaci6n 

de los siguientes ~todos y pruebas. Las regresiones lineal sim-
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pie y lineal mú'ltiple se utilizaron para obtener regresiones de 

número de individuos vs parámetros abi6ticos. Se aplicaron anal,! 

sis de varianza de una vía (Zar, 1974) y pruebas SNK (Student -

Newman-Keuls) (Zar, 1974) para reconocer las diferencias entre -

las muestras obtenidas. Para el análisis de crecimiento se em--

ple6 el análisis modal de Battacharya {Battacharya, 1967J# regr~ 

si6n lineal simple y análisis de covarlanza paracomparaci6n mú!. 

tiple de pendientes (Zar, 1974). El análisis de mortalidad fu~

hecho con el ajuste propuesto por Gulland (1971). 
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RESULTADOS 

COMPOSICION DE LA CAPTURA. 

A lo largo de los muestreos fueron capturadas las siguientes es-

pecies: Penaeus duorarum, !:.setiferus., Xiphopenaeus kroyeri y -

S;i.cyonia sp., que representan 89.39%, 9.36%, 1.09% y 0.16%, res-

pectivamente de la captura total. La captura por localidades fué 

como se muestra a continuación. 

;,., 
ESPECIES CAPTURA tpOR ESTACIONES (% ) 

EL CAYO CHACAHITO ATASTA(- BOCA-CHICA EL FARO 
P. dl.1-o rarum 97 96.3 17.65 \ 13.5 

I Q P. setiferus 3 3.7 82.35, 4.5 

X. kr0;ieri \ 82.0 83. O S 1 \ 
I 1 .., 

Sicxonia sp. J 17 .0 

captura/es- 71.0 18.6 8.1 0.85 0.85 
tación 

En general las tallas máximas y m1nimas de L.T. fueron: P. duora 

~ 0.62 Y 7.99 cm, ~. setiferus 0.60 y 7.60 cm, X. kroyeri 0.77 

y 8.13 cm y Sicxonia sp. 1.06 y 3.40 cm. 

El análisis de crecimiento y mortalidad se realizó unicamente --

con P. duorarum en las localidades de El Cayo y Chacahito (éstas 

serán referidas como Localidad 1 y Localidad 11), eliminándose -
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,~I i o1E.C~ 
las tres restantes. Esto se debe a que Ü!tie l-éI. e~Me4e\¡'mejor 

,-r.h ' 

re--l 
I -1 presentada con 89.39%, cubriendo el intervalo total de clases 

(de 0.6 a 8.0 cm) con individuos suficientes para que el análi--\ 

sis fuera confiable. Por otra parte, las muestras obteni(las en -

Él Faro y en Boca-Chica fueron muy pobres y las obtenidas'en A-

tasta tenían una composici6n de tallas que consist1:a en post1ar-

vas menores de 1 cm L.T. y juveniles mayores de 6.0 cm L.T., no 

apareciendo las clases de talla intermedia, 10 que imPide ll~var 

a cabo un análisis de progresi6n modal. 

DENSIDAD DE POSTLAIWAS EPIBENTICAS. 

En las figuras 2 y 3 se muestra el comportamiento general de la 

densidad d.e postlarvas epibénticas con respecto a la salinidad y 

temperatura en las Localidades I y 11, durante siete meses y me~ 

dio de muestreo. 

En la Localidad I, los picos de densidad que se observan corres-\ 

:::::n tfi~::: ::S::e::n::o::o~ ::t:::::::V::b:~3: :::::~s:;-I. 
y la mínima el 17 de febrexo con 0.01 postlarvas/m2 • La tell);pel:'a

tura del agua 05ci16 entre los 32.2" C y los 22.5° C, cerca (le 

1,00 C con un promedio de 27.2" C. La salinidad vari6 de 36.4 

o /00 a 13.4 o loo. Duraíite el íilE:iS de agOsto la salinidad decrece 

hasta alcanzar el valor m&s bajo el 5 C!;e octubrei CJ,~rante ;tQ::I 

ses siguientes se incrementa hasta marzo. Es de nota,;¡;.seque 113, ".. 

... 
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máxima densidad de organismos coincide con la salinidad mJlis ba--

ja. Esto puede estar relacionado con que a principios de octubre 

la descarga de los rlos que vierten a la lé't9Una esmJ!ixima, aca-

rreando gran cantidad de materi.a orgánica y, por tanto, puede --

existir mayor disponibilidad de alimento que permite que se asta 

blezcan y sobrevivan un mayor n1imero de postlarvas. 

En la Localidad II, las más altas densidades. se presentan en se~ 

tiembre, octubre y enero I con 0.71, 0.67 Y 1. 03 postlarva,s/m2 , -

respectivamente. El m~ximo del 14 de octubre vuelve a coincidir 

con la salinidad m~sbaja que es de 17 °joo. La salinidad mAs al 

ta se registr6 a principios de agosto con 28.5 °joo, lo que re-

presenta una condici6n polihalina. La temperatura fIuctu6 entre 

los 30.2° e el 27 de septiembre y los 23° C el 26 de enero,· con 

un promedio de 27.6° C. 

Los picos de densidad .que se reconocen en ambas localidades coin 

oiden .oon los registrados por SJlinchez (1981) para octubre-novié!!! 

bre, febrero y junio-agosto. 

La influencia de la temperatura y salinidad sobre la densidad 

llega a ser aQ,versa s610 cuando estos dos factores rebasan él 

rango 6ptimo en el que vive la especie. En el presente estudio .;. 

se considera que las variaciones en estos dos par~etros no reb~ 

san dichos limites (Costello y Allen, 1970), por tanto, no cons-

tituyen factores importantes a pesar de que como se muestra a --
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continuaci6n, existe cierto grado de relación entre la 

ia y el número de postlarvas. Para probar este argumento se efec 

tuaron regresiones lineales silnples de temperatura y salinidad.

contra n1lmero de postlarvas, y se obtuvieron los siguientesre-

sultados~ 

postlarvas va T oC 

postlarvas vs S 0;00 

Localidad 1 

r= 0.565.3 

r= -O.204~ 

Lacal.idad Ir 

r= -0.5048 

r:;: -0.1929 

Se utilizó una prueba de 1ft;." para determinar si el coeficiente -

de correlaci6n (r) era significativo (P= 0.05). La ilnica regre-

sión que result6 ser significativa fué la de postlarvas vs T {lC 

en la Looalidad l. Esta regresión indica que a mayor temperatura 

se encue.ntran un mayor nilmero de organismos; pero como se expon

dd. más adelante, esto ~ se debe a que la S~$~l;l~~ente 

sino a que los LL~U'U~,~a la laguna en general disminuyen. __ ;~,~ ___ ._~, __ "c_c_.~ 

Por otra parte, . hay" que señal.arque las tres regresiones· ·restan

tes tienen pendientes negativas I lo que podría señal.ar que a me- , 

nor temperatura y salinidad se encuentran un mayor nilmero de 

postlarvas. Sin embargo, la prueba de signif:lcancia rechaz6 la -

existencia de estas relaciones. 
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Se efectuaron también .1ineales múltiples de la forma 

Z == a + bx + cy, en donde: x = temperatura, y= salinidad y z "" 

número de postlarvas. 

LOcalidaé'\ I 

Localidad Ir 

z = -542.87 + 28.59x - 4.19'1 

z = 183.41 - 4.32x - 0.76'1 

r= 0.35 P ('0 •. 05 

r= 0.27 P'<'O.05 

Estas tres regresiones, para cada caso, indican claramente que -

no existe una correlaciÓn aparente entre los dos factores ambien 
.,..- - -
tales y el número de postlarvas por separado, ni tampoco entre -

los tres par~metros juntos. 

COMPOSICION DE TALLAS. 

Se aprecian diferencias entre las dos localidades en cuanto al -

intervalo de tallas (figs. 5 y 7). En la Localidad leste inter-

val o fue uniforme de agosto a diciembre, desapareciendo desde e

nero individuos mayores de 2.5 cm L. T. Las ta. llas de r. eClutamie:!!..l· 

te de 6.5 mm hasta 10 ll1IIl L.T. estan siélllpre presentes, lo ~e 1b~ 

dica un reclutamiento cont1:nuo durantee.ste la,psQ. Al respecto, 

slinchez (198l) para la Laguna de Términos 'i AIIen ~. (li{SQ} 

para el sur de Florida, ta,mbién reconQcen la presencia constante 

de estas tal.las de ~. duorarum a 10 largo del año. El promedia -

de L.T. de los individuos se encuentra durante los 7 meses entre 
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1 Y 2 cm, lo que refleja. la presencia constante de postlarvasen 

talla de reclutami.ento (25%1. 

Se llev6 a cabo un analasis de varianza de una via con las long.! 

tudes obtenidas en todos los muestreos con el fin de probar dif~ 

:z;:encias a lo l.argo de.l período de trabajo. Se. probó una Ho que ~ 

sumía la igualdad entre .20. de las 24 muestras de esta localidad; 

4 muestras no fueron incluidas en el análisis debido a que cont~ 

nían de 1 a 4 individuos. La Ho fue rechazada con una probabili-/ 

dad de P < o. 05. \.-.. ...... '1 

En la Localidad II, como se muestra en la figura 7, el intervalo 

de tallas es variable con promedios de 1.85 cm a 3.80 cm de 

L.T. Se aprecia que las tallas de alrededor de 1 cm L.T. no es--

1 10 que ocasiona que el promedio de la 

muestra pueda aumentar y que la presencia de organismos de talla 

más grande se vuelva más notable. Cuando aparecen individuos con 

tallas meriores o iguales a 1 cm L .T. el promedia disminuye y las 

clases mayoJ:'es dejan de estar pJ:'esentes. En e.1 análisis de ya"--

rianza correspondiente se prob6 una Ho que asumS:a la igualdad de. 

las 15 muestras; ésta fue rechazada con una pxob¡U)iliqad de 

p < 0.0.5. 

El siguiente paso consisti6 en aplicarla prueba de comparación 

m111tiple SNK (Student-Newman-Keuls) (Zar, 1974), para determinar 

cuales muestras eran y cuales dif·erentes entre si. Los 
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resultados aparecen en las figuras 4 para la Localidad 1 y 6 pa-

ra la Localidad II. En la primera se aprecia que las muestras cu 

yo promedio es cercano o mayor a 1.5 cm L. T. son diferentes del 

resto (P <0.05). En la segunda las muestras que resultaronse.r

diferentes (P < 0.05) son aquellas que tienen un promediosupe---

riora3cm L. T . 

El hecho de gue en ambas localidades la totalidad de las mues--
\ 1 . Il ~. tras no pertenezcan a la misma poblaciun, refleja cambios signi-

ficativos en la composiciÓn de tallas, que pueden ser debidos a -la combinación del • Un -

punto importante gue se desprende de éste anlilisises que a pe-

sar de que el reclutamiento a través del año es continuo, si se-

toman mUestras con intervalos de tiempo cortos, se encontrarán -

cambios en • Es probable que la'su--

pervivencia de las postlarvas que acaban de llegar al sitio de -

reclutamiento esM r~ . .la.a.,~1y~~ablecidQs. 
~Nq",*"","I¡;¡;"'h 

CRECIMIENTO. 

Con el objeto de estimar el crecimiento se const,ruyeron polígo-". 

nos de frecuencia y se e;i;ectu6 un análisis de Battacharya (Batt~ 

charya, 1967) para definir con precisi6n los puntos donde se en-

cuentran las modas. De esta manera se puede proceder a calcular 

tasas de c:r;ecirniento por el llamado análisis de pl;"ogresión n¡.o-

dal a partir de datos de frecuencia de longitudes y utiliZando .~ 
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justes. lineales. Los resultados aparecen en las .figuras 8 y 9. 

En el caso de la Localidad I, los i.nterval:0s de talla se hicie--

ron de 2 mm dada la.pJ::edominancia de individuos. entre 0.6 cm y ..; 

3.0 cm L.T. Los inte.rvalos de t.alla no se hicieron mas grandes -

puesto gue se perdería información F ya gue la fri,9cuenci", de mues 

treo fue alta y la t.asa de crecimiento de P. duorarum en esta e'"' 

tap.a es cercana a 1 mm/día en L.T. Para la Localidad II, en don-

de el análisis fue hecho con individuos gue medían desde 0.8 cm 

hasta S. O cm L. T., se optó por fijar las clases de talla con un",,~"·i' 

intervalo de 4 mm para reducir la dispersión de los datos. 

Las tasas p::¡;;omedio gue se obtuvieron en 1.a Localidad I (fig. 8)

son las siguientes: 0.99 mm/día en agosto, 0.79 mm/día en sep--'"\ 

tierttbre, 0.66 mm/día en octubre, 0.70 mm/dio. en nOViemb. re,y 0.71 { 

mm/día en enero. A pesar de que la diferencia entre los valores j 
extremos (1.10 y 0.64 mm/día) es de 0.46 mm/d!a, un analisis de 

covarianza para comparación milltiple de pendientes (Zar, 1974) -

no mostró diferencias significativas entre las nueve r.ectas cal

culadas. Se probó .una Ho en la gue se asumi6 la igualqad'de las 

9 pendientes y esta se aceptó con una P> 0.05. 

Para la Localidad II (Hg. 9) se calcularon 6 rectas. La tasa ma 

xima de crecimiento se obtuvo en agosto con 1.11 ""'lIQ!a y la m1-~ 
nima en febrero y marzo con 0.70 mm/d1a. El ana1isis de oovaria~ 

zaaplicado aceptó el? > 0.05) una Ho gue asumía la igualdad en--

tre las 6 pendientes. 
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Cdmo ya se expuso, en ninguna qe las, dos lOCalidades existen 

ferenciasentre las tasas de crecinliento obtenidas. Por 10 

las variaciones registradas no son afirmar 

el crecimi:entoessignificatívamente 

marzo). Hay que cona ia.erarta:mbi~n que las' flnlctuaciones en la -

temperatura nu:p.ca v~n mas abajo de los 22 oC, lo que sigue síen-

do una temperatura alta y favorable (Zein~Eldin y Grif.fith, 

19(1). Las fluctuaciones en la salinidad (13.4 0100 a 36.4 %o) 

cama se estimó con anterioridad l no actllansob,rela .. deJssidad y -

puede afirmar que tampocoacttían sobre elc,rec:i:miento. Se pr~ 

sen.ta . a continuación la tabla tomaqa qe Galois (1$74) en la que 

aparecen algunos int6:rmes sobre tasas de crecimiento de 1'. 

duorarum. 

Tabla 1. TaSas de crecimiento de P.duorarum modificada. de 

T 
oC 

29 
29 

julio 
27 

Galois (1974). 

Tal.la 
mm 

32-115 
75":120 

juveniles 
'8- ·SO 

Tasa. Cree. Lugar 
mm/día 

Autor 

1.37 
0.33 

1.73 
1.11 

Galois. 1973 
Eldred et al., 

19 n
Carolina del No.rte Williams I .:1955 
Laguna de .T~rminos ~¡Este trabajo I j 

, ' ' 

Casta de Marfil 
Florida 

De loa tres registros presentados s610 el de Galois (1973) es --
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/'. ) 
I comparable",A::on los resultado!i> de este estudio, ya que se inclu-\,-- ~/ 

yer¡;-fá.llas similares (32 a 80 mm) y la tasa estimada (1.37 

:mm/dla) se aproxima a la tasa m1ixima calculada para !:. duorarum 

enLaguna de T~rminos (1.11 mm/día). 

\) 
MORTALIDAD. 

Para estimar la mortalidad se hicieron ajustes de curvas de la -

forma Nt = No e (Gulland, 1.971), en donde "z1t es la tasa de -

mortaLi,dad diaria. modo por el cual se obtuvieron los puntos 

para realizar el ajuste. fue sumando las freouencias por cada cl3:!:. 

sede talla. Se decidió dividir el tiempo de muestreo en dos,t~ 

mando como una ~pooa desde agosto hasta diciembre (temporada de 

precipitaci15n) y otra de enero a marzo (temporada de secas); las 

cúá1es estan representadas en dos gr!ificas para cada localidad -

(figs. 10 y 11 Loe. I y figs. 12 y 13 Loc.II). Para asignar eda-

des a los individuos de una talla dada se utilizaron las estima

ciones de crecimiento ya presentadas. Se ca1cuH5 un promedia pa

ra la primera ~poca y otro para la se.gunda en cada caso; se tom6 

como inicio la clase dominante de menor talla. En la Localidad I 

la clase inicial es la de 8 a 10 :mm L.T. Y en la Localidad II de 

2.4 a 2.B cmL.T. 

Para 1.a Localidad I los valores de z son: 0.1213 en lluvias 'Y --

0.1.539 en secas. La primera curva (fig. 10) se extingue ca.si por --' completo cuando han transcurrido 32 días Y los organismos miden 

3.2 cm L.T.; la siguiente curva (fig. 11), que representa la ~p~ 
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ca de estío, la extinción se da alrededor de los 23 d1as cuando 

los organismos tienen 2.2 cm L.T. 

En la Localidad 11, las tasas de mortalidad calculadas son: 

0.1145 en lluvias y 0.1125 en estiaje. E~ esta localidad las cla 

ses con que se inician ambas curvas son de 2.4 a 2.8 cm L. T. Pa-

ra lluvias los últimos organismos presentes han pasado cerca de 

40 días en el sitio y tienen una talla de 6.8 cm L.T. En estiaje 

transcurren también 40 días pero los organismos sólo alcanzan ta 

llas de unos 6.0 cm L.T. 

En el trabajo de Berry (1969) aparecen los registros de las ta-

sas de mortalidad natural para E... duorarum de Kutkuhn (1966), --
,.<'"~~~~~ 

Berry (1967) y Allen y Costello (1968), que son:/O.55,)O.02-:0.06 

y 0.08-0.11, respectivamente, que fueron calcula~a~~manalmente . ." . . I 
i . 

para camarones entre 8 y 20 cm L.T., a partir de est'rc:iísticas --
¡ 

pesqueras del área de Tortugas, Florida. En este casp no hay pun 

tode comparación puesto que se trata de tallas di:eirentes. Sin

embargo, habr!a que esperar, como de hecho suc=~U que las tasas 
./-~ .~'\ 

de mortalidad para juveniles y adultos $eaé:<~~~~:J~sJ que para 

postlarvas. 

El calculo de las tasas de mortalidad en este estudio puede ser 

!¿:exac!:.,o debido a que lo que se. registra no es solament_e.---_ .• _ 
( 

pervivencia esto resulta mas eviden-

te en la 1l1tima parte de cada curva, en donde la ausencia de or,.. 

. ganismos a partir de ciertas tallas se debe inte:rpretar como un 
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movimiento generalizado hacia otra zona y no como una alta mort.e.-. 

lidad. Este hecho se observa claramente en las figuras 14 y 15, 

en las cuales aparecen las curvas totales de ambas estaciones. 

Las dos primeras curvas que se presentan exhiben la abundancia 

contra talla sin ningl'ln ajuste y las dos siguientes muestran los 

datos ajustado.s a curvas de mortal.idad.E:1: ~j:uste de mortalidad 

se realiz6 obteniendo un promed:i:.o general de tas,as de crecimien

to para calcular una mortalidad global. Los valores de las tasas 

de crecimiento. son 0.78 nun/día para la Localidad l. y 0.92 nun/dl.a 

para la Localid.ad 11, las tasas de mortalidad son 0.12 y 0.10 -

respectivamente. 

El par de curvas muestran cada una tallas de reclutamiento dife

rentes, la primera entre '0.6 Y 0.8 cm L.T. y la segunda entre --

2.4 Y 2.8 cm L.T. El primer reclutamiento es obviamente éausadO 

por la inmigraci6n de postlarvas procedentes de mar abiertoJ 

embargo, el segundo reclutamiento no es tan cl.aro t ya que puede 

deberse a una segregaci6n por edades dada por requerimientos di

ferentes, o bien, se puede deber a que la dist.ancia a partir del 

punto de recl.utamiento al mar abierto es diferente. ,En este últi 

mocaso, losorgánismos qUe llegan a reclutarse a la Localidad -

11 son más grandes debido a que ha transcurrido m!ís tiempo desde 

que entran a la laguna y en ese tiempo han alcanzado una talla -

de reclutamiento mayor. Sin embargo, el hecho de que en la Loca

lidad Ir también se pre.senten postlarvas de menos de 1 cm L.T. -

indica que existen movimientos locales demtro de las aguas estua 
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rinas que concentran en una primera instancia postlarvas y des-

pués juveniles de las tallas ya mencionadas en diferentes luga-

res. Staples y Van,ce (1979) con referencia a Penaeus merglliensis 

señalan una segregaci6n espacial de· individuos de diferente·s ta 

llas a. di.ferentes profundidade.s, Laesch {1916.) en la" Bah.$'a de 

.Mobil:.e hace observaciones similare.s con P:enaeus az.tecus acerca -

de desplazamientos dentro de l.a bah1a en los que también:. e:i!ii:ste 

una segregación por edades. 

En la figura 15, en donde se comparan l.as dos curvas de mprtali

dad, .se puede observar que desde el primer reclutamiento hasta -

que desaparece l.a segunda curva pasan cerca de 70. días. Durante 

estos 70 dlas los organismos crecen, de una talla de reclutamien 

to inicial de 0..8 cm L.To¡ alrededor de 7.2 cmL.T. para.alcan-

zar tallas de 8. o. cm L. T., que puede ser la talla a la que los -

juveniles empiezan a emigrar hacia mftr abierto. Shapiro (1983) 

establece queduorarum entra con una talla de 10..5 cm L.T. a 

la pesquerla comercial de la Sonda de Campeche. 

CONDICIONES DE RECLUTAMIENTO. 

'El estalneci:miento detallas pequeñas no es sel.ectivo en cuanto 

a se refiere (figs • .:16a Y 161;». Lo's pun

tos (modas más pequeñas en cada muestreo) estan ocupando, en am

'bos casos, todo el intervalo de condiciones ambientales que se -

. presentaron . Por otra parte, las modas son muy uniformes ya que 
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se presentaron todas entre 0.9 cm L.T. y 1.57 cm L.T. No se con-

sigui6 ajustar ningftn a los datos expuestos. 

En la Localidad 11 parece haber una relacJ.:6n en cuanto a las ta- , 

l1as {figS. 17a y l1b) r ademb de 'que coe·ficierrtes de corre-

lacion de l·as aplicadas muestran ya una ma-

yor relaci6n\ (';1:= D. Y En cuanto .a la salinidad, las 

modas entre 2.4 cm L.T. y 3.2 cm L.T. que son las mayors.s, estan 

desplazadas hacia las salinidades má.s altas, lo que sugiere que 

con. una menor precipitaci6n no. hay establecimiento de tallas me

nores y que se presentan individuos más grandes. Para la temper~ 

tura sucede algo similar, ya que las modas mayores vuelven a es-

tar desplazadas hacia temperaturas. altas. Las dos regresiones I -

aftn no Siendo significativas (P < 0.05), indican que a mayor 

peratura y salinidad se presentan tallas más grandes, probable-

mente debido a que en época de estiaje la sobrevivencia de las -

postlarvas antes de estableoerse disminuye. 

Por último, se presentan las tallas d~l~tamiento en ambas 10 

calidades. En la Localidad 1 sólo existe una talla de recluta 

miento (Hg. 18) Y en la Localidad II dos (figs. 19a y 19b). En 

estas figuras se def:inen en realidad cuando son las épocas de m~ 

yor reclutamiento, puesto que se estan eliminando las clases res 

:tantes • .Así., no se refleja en la abundancia la sobrevivencia, ya 

qué se asume que las densidades altas se deben a 

queños y no a una menor mortalidad. 
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En la Localidad 1 (fig. 20) reclutamiento es de mayor intens! 

dad de agosto a octubre, posteriormente decrece de noviembre a -

, febrero y finalmente se pre!it\3nta !J'naúltima elevaci6n en marzo. 

Es.te último pulso no es importante en cuanto a densidad, ~ro si 

lo es de reclutamiento. En relaci6n a hl. densidad global no re--

presenta un máximo I pero engen&J;al es uno· de los momentos en -

que m~spostlarvas arriban. 

Para la Localidad II (fig. 19b) , primera talla de reclutamie.!! 

tO por las densidades que aloanza no es importante si se le com

para con la Localidad LEn la segunda talla de reclutamiento -'1 
J 

. 19a), se aprecian densidades mayores y además resulta serl 
~) 

en general la olase .de talla con mas individuos. En ambos casos-

e;x:isten dos máximos. Para la clase de 2.4 a 2.8 cm L.T. ástosse 

presentan el 3 de septiembre y el 26 de enero y para la clase de 

O. 6a 1. 2 cm L. T. el 14 de octubre y el 3 de marzo. ES de notar-

se que los máximos de una y otra talla de reclutamiento no 

Cen al mismo tiempo; en ambos casos los máximos de la primera 

lla 

Esto puede indicar que 

tode nuevos in,ª-.iJl.1tluos. Co:mn se observa los pulsos de recluta.--

miento no se r~an I lo 

cionesdiferentes. 

deja claro que se trata de gener~ 

En la figura 20, que se construy6 con datos de la Localidad 1 , -

están representadas cuatro de talla con el porcentáje 
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la muestra. que cada clase ocupÓ. Con esta divisiÓn de la campos,!. 

ci6:n total por tallas, se consiguió caracterizar el estableci--

miento en postlarvas con talla de reclutamiento~ Como ya se ha -

mencionado para esta. localidad, la primera es la ma:s frecuente. 

Sin embargo ,a pesar de ser la clase más abundante, la segunda 

clase (i:t'Ieno.r de 1. 8 om L .• T.) es la que puede regular el 

cimiento .de nuevos indiv:lduos. Es decir, los individuos preesta

blecidos al crecer pasan a la siguiente· clase y dej:an ;un tle;s;paci:o 
\1 

disponible en el que puede llegar a establecerse un nuevo reclu-

ta. Esta ápreciaci$n Se deriva de la tigura 20 en la que se ob-

serva que el contorno de las dos primeras clases es complementa-

rio; cuandeuna clase se ensancha la otra se angosta. Tambi~n se 

puede observar que el intervalo de tiempo entre cada apariciÓn -

de una clase dominante es regular. Se r¡9conocen5 clases dominan 

tes en la clase de talla ma:s pequeña; pero en las c.lases de ta-

lla -mayores "~6:10 se aprecia8 Esto es el result~a 
. mortalidad y provoca que no se pueda precisar de cuan;tasgenera--ciones se trata. Aún as!, es claro que los arribos de clases do

minant<es oCurren a espacios regulares. 

Este mismó tipo de gra:fica 

lidad· II 1 ya que en ella 

la Loca 

reclutamiento y -

al pare-cer 1a regulaciÓn del establecimiento no depende 5610 de 

los organismos pre.establecidos. 
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DISCUSION 

A~AS D~ RECLUTAMIENTO. 

Las Localidades I y II (El Cayo y,Chacahit.o) resultaron ser 61--

tiosen los cuales se establece preferentemente!:. duorarw;n. Sin 

cltiba;rgb, en ambas localidades estuvo presente!:. seti:ferus con 

indi:v:iduo s de 0.6 aO. 9 ,cm L ~ T .; se presUme 'que astas i.rídi viduos ' 

entraron simultiÍneamente a la laguna, pero nunca se encontroen 

las dos localidades un individuo de 'l? setiferus mayor de 1.10 -

cm L.T. En este casona se puede hablar de coexistencia debido a 

setiferus como accidentak. / -e \I'()\ 
'l?uede haber dos explicaciones sobre este hecho: que los orgatlis-

que se con'sidera la presencia de 

:mas al aumentar la densidad de !:. duorarum no puedan competir 

por el espacio y se tengan que desplazar a otras zonas (parte 

suroeste de la laguna), ya que su condici15neurihalina les perro! 

te soportar un intervalo miÍs amplio de salinidades ¡O, bien" ,que 

se recluten en iÍreas adyacentes a las zonas cubiertas por veget~ 

ci6n. Sltnchez (19Bl) prOpone para Laguna de'l'É!rminos que tanto -

!:. duorarum cOmO ~. setifa~us tienen. preferencias por sustratos 

cubie~toSpor vegetación, pero que~. duorarum es ml3:sabundante 

en zonas con vegetaci6n y puede desplazar a!:. seti:ferus. Existe 

evidencia experimental acerca del desplazamiento de P. seti.ferus 

en zonas cubiertas por vegetaci6n por!:_ aztecus (Giles y Zamo--

ra~ 1973). 

En contraste, en las localidades con sustrato de.sñudo (Boca-Cbi-
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cal Atasta y El- Faro) la ocurrencia de !:. setifer.us. se incremen

ta y y~rarumdisminuye, 10 que apoya la apre.ciaci6n ante---

rior .• ~alg~aClárar que las abundancias a las qu.e se alude son -'J principalmente de postlarvas. En juveniles de estas especies y -

de tallas de 3.0 a 10.0 cm L.T. las distribuciones cambian y sé 

precisa de un arte de pesca dif'erente para capturar.los. 

Rnlas est.aciones del sector occidental la composici6n por espe-

cie cambia, aparecen Xiphopenaeus kroyeri y Sicyonia sp. en zo-

nas con influencia marina. 

Los arribos de postlarvas de duoral.'llm a la laguna se efcttian-

durante todo el ciclo aunque la intensidad de los miSmoS varfa.-

Los pulsoade inmigració.n numerosos OCurren una vez que ha come!!:, 

zado la época de lluvia!¡! y empi.ezan a declinar cuando la salini-

dad vuelve a incrementarse en el mes de noviembre. 

Es muy i~,?r¡tan~e dist.inguir cuales son los factores que a'l;ectan 
.~J,~\"i\"'\I' 

las densidades que se presentan en postlarvas. Para !:' dUQ¡r;-artUn-

la condici6nprincipal puede ser la dimens:fc6.ndel cubierta-

por vegetaci6n. E.sta flUcttia a lo largo del año dependiendo de ~. 
~ 

la salinidad. Cuando la debido al de-

los ríos , la Thalassia se deshoja (Reveles, 1983 y Escobar, 

1984); esta· ocasiona que el sustrato dis:ponible para el estable-

c.imiento de postlarvas dism.inuya. Sin embargo, a pesar de que -

el área cubierta se reduce existe gran cantidad de ma.t.eria orga-
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niea, producto de la descomposición de las hojas y de la descar

ga de los ríos. En este momento es cuando se presentan las mayo

res dens.idades de postlarvas. Al pasar este periqdo de granabU!!; 

dancia (lluvias), los manchones de Thalas.sia son pequeños y con

hojas cortas: esto se presenta en la epoca de secas y es cuando-

las densidades son m1nimas. Por ill timo # al final de 1.a ~poca de

secas y principios de· la temporada de lluvias, los tallos d.e 

Thalassia estan completamente regenerados y las densidades vuel

ven a aumentar. 

El apoyo de estas apreciaciones se encuentra en la figura 2, en"'" 

donde el punto de máxima densidad coincide con la salinidad m!s-

baja. S!nchez (1981) reconoce tambUm la máxima cuan-· 

do un mínimo de s.alinidad. Por tanto, adem!s de te-

mar en cuenta cuantos individuos son los que arriban hay que --

cuantificar la probabili,dad que hay de sobrevivir en términos de 

nutrientes. 

En la Loca.lidad Ir; en donde las tallas promedio son mayores, la 

abundancia máxima se presenta en enero, probablemente porque en

los primero juveniles las condiciones ambientales no afectan i-

gual. Tambil3:n hay que tomar en cuenta que lavegetaci6n presente 

en esta localidad consiste en una gran proporc.ión de Halodule -

sp. i esta planta persiste a lo largo del año y no se observ6 que 

tuviera cambios en la cobertura. Por otra parte, en octubre tam

bil3:n se presenta unmaximo de densidad que coincide con la sali-



nidad m~s baja (17 0/00 ) • 

Hay que señalar at;ru1 que 

salinidad y temperatura, por si mismas, no llegan en este caso a 

actuar sobre la densid.ad. Para confirmar las apreciaciones ex---

puestas.faltar!acuantificarl:a materia organica en diferentes -

temporadas y relacionarla con las densidades de camarones. 

Los an&lisis de crecimiento, reclutamiento y mortalidad se basan 

en el hecho de que los organ1smos, permanezcan durante algún 

po en elm1smo sitio, si no fuera asi habría errores en las esti 

maciones de éstos parS:metros, porque se estaría tratando de gen~ 

raciones diferentes en cada caso • 

. COMPOSICION DE TALLAS. 

en un-

mues--

seña,--

,Si las muestras hubieran resultado 

de un de transito se encuentra en cada muestreo-

la misma composición de tallas debido a que son dlferentes gene

rac.iones; e.l caso sería similar si el período de tiempo ,entre ca 

da muestreo fuera 1l.layor. Por lo tanto. se asume qu.e las dos loca 
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lidades en las que se centres el presente trabajo son efectivamen 

te zonas de reclutamiento. 

En. lastres localidades restantes, Boca-Chi.ca, Atasta y El Faro. 

adem&s de tener densidades muy bajas presentaron una composición 

de tall'as muy similar en cada muestreo. La captura se compuso de 

postlarvas de menos de 1 cm L.T. y de juVeniles de mas de 5 cm -

L .• T. 1 con algunas tallas intermedias. Esto 

larvas. ingresaban a la lagU~.n~a~_Y:_~l~~O~S~~J~·u:v~e:~n~i:;l!:A~~~"~~;Y;~!,lrc,!},':!~:~"':la 
Boca' 

~~===~~,:~~~.~~.~==::~~=~;~,;~~~~~~~~~ 

riGmero de juveniles que de postlarvas y en densidades muy bajas. 
,-----"..,,'_.,'---"""---..,,---------~--"' 

EStos argumentos distinguen entonces a los sitios reclutamien 

tode los sitios de tr:insit;o. 

CRECIMIENTO. 

El an:ilisis de progresión modal para calcular las tasas de creci 

miento presenta varias dificultades al aplicarse; puede ser ine-

se est& estudiando la misma g~ 

nerac:Lón en cada muestreo, es decir, si ha transcurrido un lapso 

de tiempo prolongado entre muestreos y los pr.úneros organismos -

ya han abandonado el sitio y ha;n llegado otros. El definir las

modas' es difícil, pues en un continuo de interValos con frecuen

ciassirailares se tiene que señala,r una;moda puntUalmente aunque 

enrealidadestt:i compuest~ po):' varias cl~ses. A.pesar de las po-



sibles fuentes de error que se señalan, existe la necesidad de -

emplear este método ya que los organismos permanecen en condicjo 

nes naturales y no se altera su comportamiento. 

En cuanto al cá~.culo. de las 

vieron .' a p~ar:tir de re.gresiones 

les como ser el de van Bertalanffy. La r.azón por la cual-

se optó por los ajustes lineales es que el coeficiente de corre

lación en todas las regresiones tiene valores mayores- de 0.9, 10 
~--

que indica una alta corre.lación. Asi mismo, 1 s m~elo no linea 

les contemplan el desarrolle completo de los organismos y en es

te caso la infermación cubre s.f!lo las etapas de postlarva y pri

meres juveniles, con 10 cual no sería confiable extrapolar a la-

etapa de adulto. Un ejemplo de este caso se encuentra en 

Ed'wards (1977). 

Las 

0.64 ntm/día, con un premedie g$neXal de 0.85 lt\I.1l,/día. Las pruebas 

aplicadas demostraron que no existen diferencias estadlsticamen-

te significativas entre las tasas calculadas, por 10 tanto, no .,. -se pueden señalar al creci---

miento. La variación estacional en el crecfmíento que se puede -

observar en zonas templadas (Loesch~ 1976) no ecurr.e en Laguna -

de T@rminos, debide a que las condiciones. ambientales ('1' oC y 

e S loo.) ala. largo del año no alcanzan valores extremos que pu--

dieran influir en el crecimiento y Griffith, 1967 '1-

CostelIe y Allen, 1970). 
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El medio no prE;}senta una estacionalidad marcada a lo largo del ~ 

ño Y los organismos crecen a velocidades que no difieren estadis 

t1.calllente a 10 largo del ciclo. La dif~.E~f!~4:~-ª"s:e"_presenta en 

la producción se debe a las diferentes densidades que -

hay. En la ~poca 

a un decenso .en el número de no de-

bido a que en secas E?1 crecimiento Sea m.!is lento, y por 10 tan--

tos pasen el área estuarina un n1l!:l!ªromenor de. generaciones 

proporcionalmente. Cabe aclarar q,ue los pulsos de llegada ocu---

fIuc 

MORTALIDAD. 

Se encontró. que lámortalidad no di;t1ere estadísticamente en las 

dos terq.poradas estudiadas y que existen cuando menos dos tallas

de reclutamiento dentro de la laguna. 

Con las cuatro tasas de mortalidad calculadas se infiere que no'" 

existe una roortalidad diferencial, s610 en el caso de la Loc.ali

dad I en donde la tasa calculada para secas es mayar que la cal-

culada para lluvias I sin embargo r no difieren estadísticamente- . 

(J? > 0.05) 

Debe notarse que aunque existen diferencias ligeras entre las t!:i 

N * 
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sas de crecimiento, con las cuales se calculó la edad de los or-

gani.smos para los ajustes de mortalidad, las t~talidad 

resultaron muy similares. Es decir, en la Localidad ! l.as tasas-
._----.~..,"---"""" 

promedio de crec.imiento que se utilizaron para asignar edades 

fueron: O. 8lmm/d1a en lluvi.as y 0.71 mm/día en secas, lo que 

di6 como resultado tasas de mortalidad de O .15 Y 0>12, respecti-

vamente. Para la Localidad II, las tasas de crecimiento ut111za-

das fueron: 1.0 :mm/dJa en lluvias y 0.77 mm/dta en secas, pero -

aún asi las tasas de mortalidad resultan practicamente de la mis 

ma magnitud: 0.1154 en lluvias y 0.1125 en secas. 

De esta manera se propone que la estacionalidad en las densida--

des se debe a una diferencia en el número de postlarvas que 10-'" 

.gran establecerse, ya que una vez que lo han hecho encuentran 

condiciones favorables y con poca variaci6n en las ~pocas. De 

to se deriva que probablemente el factor limitante sea la dispo-

nibilidad .de sustrato cubierto. 

Se registraron dos tallas de reclutamiento dent;rá de la laguna;

l.a primera corresponde ~ los individuOS que llegan de mar abier

to y la segunda es resultado deunmovím.íento local que refleja...,. 

una se9"regaci6n por edades. 

Estos movimientos dentro de la laguna ocas;lonan que los calculos 

de las tasas de mortalidad sean sobreestimados, ya que se está ,... 

registrando además de la mortalidad una • En este caso 



no se puede decir que los organismos migren de una localidad a 

tra (de El Cayo aChacahito) porque estos sitios se encuentran -

en extremos opuestos dé la laguna; pero si se puede sugeril;" que

se desplacen a otras localidades intermedias .• 

Con esta información se puede hacer una inferencia general acer

ca del patrón de movimientos de P. duorarum en Laguna 

de Términos. Esta serta que la mayor1a de las postlarvas·entran

por la Boca de Puerto Real (Ala,rcón, como pera.); una vez dentro 

de la laguna pueden seguir dos rutas: deSlplazarse por la margen

interior de la Isla del Carmen hasta donde termina la zona éon -

Thalassia, o bien, moverse por la orilla este y sureste, también 

sobre zonas cubiertas, hasta la desembocadura del río Chumpán. -

Una vez que las postlarvas se establecen y alcanzan una talla de 

entre 2.4 y 2.8 cm L.T. empiezan a acercarse a la Boca de puerto 

Real en ambas rutas y en el transcursQ de este desplazamiento -

continúan creciendo para que al llegar a las cercanías de la Bo

ca tengan una talla de entre 8.0 y 10.0 Cm L.T. Esto se ve re-

forzado por el hecho de que en la Boca del Carmen y en las áreas 

aledañas es excepcional la presencia de de !:. duo;rarum. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se reconocieron dos localidades (El Cayo y Chacahito) con ve 

getación sumergi,dacomositi.os de reclutamiento~e P. duorarum. 

2.- El reclutamiento de postlarvasde dl.l.orarum es contínuo a-

la largo del año. 

3 ..... Los factores limitantes para el establecimiento de postlar-

vas de P. duorarum son: las dimensiones del área cubierta --

por vegetación ~,~~;~.~~v~~~~~,~:~~.~~d:e,,~i:n:d~.~_:~~~~_~~:_.~ 

de l.O a o del reclutamiento. 

4.- Las máximas densidades de postlarvas de !:. duorarum se pre-

sentan en octubre cuando la salinidad presenta un mínimo. 

5.- Se reconocieron dos tallas de reclutamiento dentro de Laguna 

de Términos, lo que indica que existen movimientos locales -

debidos a una segregaci6n por edades. 

6.- Se calcularon tasas de crecimiento para P. duorarum que flu~ 

tuaron de 1.1l mm/ dta a O. 64 mml día con un promedio de O. 85 

mmjdía. 

7.- A pesar de las diferencias en las· tasas de crecimiento losa 

nalisis aplicados indican que ~~$.ID1ª,,~~~~1:¿E!S'E:~±idad -

"'~~~~;;;;~, de ~. duorarum en Laguna de Términos • 

. 8.- A partir de las tasas de crecimiento se calcularon 4 tasas de 

mortalidad diaria para !:. duorar~ (El Cayo 0.15 y 0.12, Ch~ 

cahito O.llS yO.112) que tampoco resultaron estadísticamente 

diferentes no existe estacionalidad. 
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