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INTRODUCCJO~. 

Generalidades: 

La Repfibl i ca Mexicana destaca entre los países del 

mundo por la gran extensión de sus litorales, que alcan

zan un total de 9 753 Km (Sánchez, 1970) y una tercera -

pa rte de éstos presentan lagunas costeras (Phleger, ----

1969), en las que se han realizado pocos estudios, enfo 

cados principalmente a su comportamiento fisicoquímico y 

a las pesquerías de importancia comercial, olvidandose -

hasta cierto punto de la fauna planctónica. 

Las lagunas costeras además de encontrarse cercanas 

a los litorales de los continentes, presentan poca pr~ -

fundidad y una comunicación limitada con el mar, siendo 

de hecho zonas de transición entre el ambiente marino y 

el continental (Margalef, 1969), típicamente son zonas -

de muy alta productividad (Odum, 1972), lo que hace que 

numerosas especies dependan en mayor o menor grado de es 

tos sistemas lagunares, como es el caso del camarón. 

En México la pesquería del camarón es una de las ac 

tividades de mayor importancia, debido al valor comer 

cial que ésta representa y en especial a la cantidad de 

divisas que se obtienen de su exportación; del total de 

esta pesquería, el 45 i se obtiene del Gol fo de México -

en donde hast a el momento ha sido poco estudiada, ya que 



no ha presentado s e rios problemas en su captura, como o 

curre en el Pacífico (Schultz, 1976). 

Con e l nombre común de camarones se conocen a las -

secciones : Caridea, Stenopodidea y Peneidea; dentro de -

esta Última secci6n el principal género a nivel comer -

cial es PenaeM, que incluye 26 especies claramente dife

renciadas, de las cual es solo 6 habitan en aguas del A -

tlántico Oe~te (Golfo de México y Mar Caribe) de acuerdo 

a Holthuis y Rosa (1965). Dentro de esta zona se encuen

tran comprendidas las Lagunas de Mandinga, Veracruz, en 

las que se han reportado dos especies: PenaeLU aztectl6 Ives 

y PenaeUó .6eú:6eJW.,6 L. (Cortés, 1978) . 

Ciclo de vida y hábitos de Pen.a.etU -0p. : 

Los camarones adultos (Fig 1) son de hábitos mari -

nos y presentan un ciclo diario de desplazamientos de la 

zona bent6nica a la pelágica (Boschi , 1963). 

En l a copulaci6n se desplazan hacia aguas de alta -

salinidad (Anderson, 1949) y de profundidad variable de

pendiendo de la especie . Así para P . .6e;t.i.6eJW.,6 se ha demos 

trado <!UC prcf ·iere profundidades de 1.37 m a S.18 m, en 

tanto que 'í'. <l:.'.ú? C.u-!> :;el ecciona aguas más profundas , que -

v~n Je l o~ 3 . 0S m a JS . 30 m (Pérez, 1969) . 

l.a fecundnci6n se realiza externamente entre un ma-
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cho duro y una hembra blanda, el término de macho duro -

hace referencia a que el ejemplar se encuentra en el pe-

riodo de reposo fisiológico del ciclo de intermuda, en -

contraste con el de hembra blanda que indica que esta en 

el periodo inmediatamente posterior a la muda (Boschi, -

1963). 

Durante el desove llegan a ser liberados de 30 000 

a 100 000 huevos (Chapa, 1981), esta alta fecundidad tie 

ne relación con la elevada tasa de mortandad que se pre-

senta en casi todas las etapas de crecimiento, pero pri~ 

cipalmente en las fases larvarias de hábitos planctóni -

cos . 

Aproximadamente 15 horas después del desove eclosio 

na la larva nauplio (Fig 2) que atravieza por S estadio~ 

todo ésto en un periodo de cerca de 25 horas, en seguida 

se transforma en larva protozoea (Fig 3) que presenta 3 

estadios, los cuales transcurren en un tiempo de aproxi-

madamente 138 horas, posteriormente pasa a la fase m~sis 

(Fig 4), en el que se manifiestan 3 estadios, que morfo

lógicamente se asemejan a la postlarva (Fig 5) y por corr 

siguiente al adulto (Fig 1), como lo menciona Rodríguez 

(1975). 

Alrededor de 12 días después de emerger la primer -

larva, son necesarios para que pueda alcanzar la fase de 
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I .1 mm 

FIG, 2, VISTA VENTRAL DE UNA LARVA NAUPLIO 

DE Penaeu~ ~p. (TOMADO DE DOBKJN, 1970 ), 

1 . l mm 

FIG, 3, VISTA VENTRAL DE UNA LARVA PROTOZOEA 

DE Penaeu4 4p. (TOMADO DE DOBKJN, 1970 ), 
s 



FIG, 4, VISTA LATERAL DE UNA LARVA MYSIS 

DE Penaeu6 ap . (TOMADO DE DOBKIN, 1970), 

Flli , 5, VISTA LATERAL DE UN OR~ANISMO DE LA 

FASE POSTLARVARIA DE Penaeua 6p . 

(TOMADO DE DOBKIN1 1970 ), 



megalopa o postlarvario (Rodriguez, 1975J que cuenta con 

3 es t adios (estadio I, II y IJT ) , siendo el primero e l -

que migr a hacia l as l agunas costeras (Chapa, 1975) . 

Los primeros estadios po s t l arvarios transcurren ge 

llcralmente en el plancton, manteniendose e 11 e l bentos - ~' r 

cortus pe r iodos de tiempo. La permanenci a en el fon do se 

incrementa conforme aumenta el crecimiento , es decir que 

al 11cga r a la fase de juvenil pre sentü hibitos bentóni -

cos (Dobkin, 1970). 

En la fase de preadulto , los camarones salen de las 

lagunas costeras para conclui r su ciclo en mar ab i erto -

(Chapa , 1981). 

Como se i ndi có anteriormente son escasos los trab a-

jos rea l izados en sis temas de laguna s costeras mexicanas 

y en consecuencia se t iene poca informac ión referente a 

los es t adios de Pena.eu.6 -Op que habita en es tos sistemas, -

por lo que la intención del presente trabaj o es aportar 

info rmación sobr e diversos tópicos que presentan l os es-

tadios postlarvarios planctónicos de Penae.u.6 -0pp en el sis 

tema l agunar de Mandinga, Veracruz. 
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DESCRIPCION DE LA. Z0NA. 

El sistema de Lagunas Costeras de Mandinga está lo 

calizado en la costa Este del Golfo de México, a 18 Km -

al sur del Puerto de Veracruz (Fig 6) , entre los 9ó 0 OZ' 

y los 96° 06 ' l ongitud Oeste, así como los meridianos 

19° 00 ' y 19° 06 ' latitud norte. Este sistema lagunar 

tiene una sola boca que comunica permanentemente con el 

Río Jamapa a unos SO m de su desembocadura al mar. 

La comunicaci6n con las lagunas se efectúa a través 

de un canal ligeramente sinuoso de unos 10 Km de largo, 

llamado Estero del Conchal o Laguna Larga, este canal -

conduce a la Laguna Chica o Redonda, que presenta un eje 

mayor de 2.1 Km y un eje menor de 1.6 Km. Posteriormente 

se encuentra un canal de 1.6 Km de largo conocido como -

Estero de Mandinga, que llega a la Laguna de Mandinga o 

Grande, que es el cuerpo de agua de mayor tamaño de! sis 

tema, ya que tiene un eje mayor de 6.5 Km y un eje menor 

de 5 . 7 Km. 

El principal aporte de agua continental al sistema 

lagunar lo constituye el arroyo denominado "Caño Princi

pal", el cual se localiza en el extremo sureste de la La 

guna de Mandinga, además existen otros pequeños arroyos 

como el "Caño Salazar", "Palma Sola" y "Cocina", que tam 

bién desembocan en la Laguna de Mandinga (Fig 7). 

8 
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FIG. 7, MAPA DE LA LAGUNA DE MANDINGA CON LA UBICACION 

DE LOS APORTES DE AGUA DULCE. 
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El clima reportado para la zona de acuerdo a García 

(1970) corresponde a un Aw 2 (w) (i'), es decir que se t r a 

ta de un clima cál ido húmedo con régimen de lluvias en -

Verano, en donde la temperatura media anual es de 24 ° C 

y la precipitación promedio anual alcanza los 1 500 ml. 

Vázquez (1971) reporta que el tipo de vegetación t~ 

rrestre más característico es el manglar con las siguie~ 

tes especies: Av.lee.rúo. gvun.lnaw.i, LagunculaM.a. Jta.cemo.óa, Cono~ 

pw. eJtectu.Q y Rfúzopho1ta. mangle. En los suelos inundables se 

señala que la especie dominante es Pach-úto. aqua:üca, con res 

pecto a la vegetación acuática de plantas fijas al suelo 

con hojas sumergidas , hace mención que las especies prin

cipales son : Naja.6 guada!upe.M.l.ó, Ru.pp.la. mo.M;t<.ma, Ce/ULt(Jphylu.m -

demeJ!.,6u.m, Cambomba .óp , y de menor importancia: Umnochalú.6 -- -

6lava, C.!Únum eJtUbuce.M, N.lnphaea. amp.eit y Bacopa man.leJU, aparte 

de otras ocho especies más reportadas para la zona . 
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ANTECEDENTES. 

Con respecto a trabajos realizados sobre postlarvas 

de camarón en lagunas costeras mexicanas, encontramos -

los siguientes: Estudios de la Distribución y Patrones -

de Migración (Instituto de Biología, U.N.A.M.; 1972), R~ 

laciones con los Caracteres Ambientales (Villalobos, 

1969) y Estudios Taxonómicos (Reyes, 1975). 

Por lo que toca a las Lagunas Costeras de Mandinga, 

tenemos que se han realizado varios estudios, el primero 

por Vázquez (1971 ) que describe la vegetación, posterio~ 

mente se publica el trabajo de Chávez (1976) sobre una -

Prospección Ecológ ica, el de Anguas (1976) acerca de una 

Población Ostrícola y de Sánchez (1976) que da un lista

do de la Ictiofauna; después Arreguín (1977)describe la 

Hidrobiología y Sánchez (1977) es autor de una segunda -

publicación sobre la Ictiofauna de las lagunas. 

En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iz 

tacala, U.N.A.M., en 1979 Chávez realizó un curso de Bio 

logía de Campo titulado "Estructura y Composición de una 

Laguna Coste r a" (no publ icada) , posteriormente Cruz--- 

(1979) efectúa otro curso de Biología de Campo denomina

do "Ictioplancton de la Laguna de Mandinga", que sirvió 

de base para la realización de otros trabajos como el - 

de Cru~ (1980), que hace referencia al impacto que tie -

12 



ne e l dragado en l as Laguna s de Mandinga . 

En cuanto a trabajos de ca~aroncs en el Sistema La 

gunar de Mandinga, se tiene uno sobre fisiolog ía, en el 

que se observa el metabolismo respiratorio y de osmocon

centración de estos organismos (Espina et al, 1976), y~ 

tro sobre aspectos ecológicos en el que se trata la dis

tribución y abundancia , pero de formas j uveni l es (Cortés, 

1978). 

Por lo cual, dada la carencia de información acerca 

de las postlarvas de camarones en losSistemas de lag~ -

na s costeras de Méx ico, se planteó la realización del 

presente trabajo , que tuvo como objetivo, el contribu ir 

cualitativamente al conocimiento del comportamiento que 

presentan las postlarvas planctónicas de Pe.na~ 6pp en -

las Lagunas Costeras de Mandinga, por lo cual se pl anteó 

analizar diversos tópicos de las larvas, como son: la -

distribución de ellas a través del año, su distribución 

en e l sistema lagunar, así como también las longitudes -

que llegan a alcanzar . Además con estos datos al mismo -

tiempo se e spera poder comprender la importancia que ti~ 

nen l as lagunas cos t eras en el mantenimiento de un recuL 

so t an importante como es el caso de los camarones, ya -

que muchos de es tos sis t emas han sido dragados, como ocu 

rre en la Lag una de Mandinga. 
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MATERIALES Y METODOS. 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente 

trabajo, se efectuaron una serie de muestreos mensuales, 

de Octubre de 1979 a Septiembre de 1980, en una red de -

28 estaciones a lo largo del Sistema Lagunar de Mandin-

ga; quedando 10 en la Laguna de Mandinga , 10 en la Lagu

na Redonda y 8 en la Laguna Larga (Fig 8, 9a, 9b y 9c) . 

En cada una de las estaciones se midieron los si -

guientes parámetros fisicoquímicos: temperatura con un -

termómetro de mercurio graduado de -lOºC a llOºC; trans 

parencia con ayuda de un disco de SECOll ; profundidad con 

una sondaleza; en el caso de la concentración de oxígeno 

disuelto en el agua se determinó por el método Winckl er 

modificado (Gutiérrez, 1976); en tanto que la salinidad 

fue valorada utilizando un refractómetro "American Opti

cal". 

En lo que toca al muestreo de plancton se realiz~ -

ron 322 lances con una red cónica, de un diámetro de --

0.44 m, 1 m de largo y una abertura de malla de I SO mi -

eras . Las colectas quedaron comprendidas dentro del ran

go sugerido por Dobkin (1970), así éstas se llevaron a -

cabo de las 9:26 a las 18:17 h, los arrastres horizonta

les tuvieron una duración de cinco minutos en dirección 

a la estación siguiente, p~ra lo cual se utilizó una em-

14 
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barcación de 3m de eslora y 1.5 m de manga, con motor - 

fuera de borda de 15 HP. El material colectado se fijó y 

preservó con formol al 4 %, neutralizado con Borato de -

Sodio. 

En el laboratorio en primer lugar se estableció el 

volumen de plancton por el método de desplazamiento, que 

consiste en colocar la muestra en una probeta graduada -

de Soo ml para posteriormente aforarla con formol al 4 % 

neutralizado, en seguida se filtra la muestra y se mide 

el volúmen de líquido colado, obteniendo con ésto median 

te una relación inversa el volúmen total del palncton. 

A continuación se separaron e identificaron las --

postlarvas de Pe.nae.LL6 .6pp. por medio de las claves de Wi - -

lliamson (1957), Cook (1967), Dobkin (1970) y Rodríguez 

(1976 ), y también por las descripciones de Rodríguez 

(1975), de Pérez (1969) y de Dobkin (1961) , con las cua

les se puede señalar en resumen que las características 

para la identificación de éstas son: 

Las postlarvas no poseen los exopoditos de los perei6po

dos de la fase misis, además estas postlarvas presentan 

los tres primeros pares de pereiópodos quelados, el cua! 

to y quinto par de patas no están reducidas ni modifica

das, en lo que toca a las pleuras , las del primer segme~ 

to abdominal cubren al segundo, asimismo los cinco pares 

18 



de pleópodos son funcionales y las branquias se encue~ -

tran ocultas por el caparazón, también en esta fase ya -

son visibles las escamas antenales. Cook (1967), denomi

na a esta fase como postmisis (Fig 10 y Tabla I). 

Cabe señalar que la identificación de las postla! -

vas se realizó hasta nivel de género, debido a la difi -

cultad de reconocimiento de las larvas y postmisis de P~ 

neidos (Dobkin, 1970), dificultad que se agudiza cuando 

son especies morfológicamente similares, como sucede con 

P. a.ztec.u.6 y P. ~etióeJtL.14 (Pérez, 1969) , existiendo trabajos 

en los que la identificacíón es solamente hasta género -

(Dobkin, 1970), a pesar de que existen numerosas claves 

de identificación para larvas y postlarvas. 

Por último se cuantificó el número de organismos y 

se midieron con ayuda de un microscopio estereoscópico -

con ocular 10 X y un microscopio óptico con ocular 8 X -

graduado. 
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Tabla I . Resumen de los caractéres de diagnóstico impor

tantes para la identificación del género Penae.u..6 del Noro 

este del Golfo de México (tomado de Cook, 1967) . 

CARACTERISTICAS 

Rostro 

Espina 
Pterigostomiana 

Espina 
Antenal 

Antenulas 

Surcos del 
Caparazón 

Lon~itud de los 
Pleopodos 

Longitud relativa 
del endopodio y 
exopodio del 5º 
pleópodo 

Espina Anterome 
día del primer
segmento abdomi 
nal 

6° segmento 
abdominal 

Medidas 

POSTLARVA I I 

recto, alargado 

sin 

sin 

redondeadas 

sin 

todos iguales 

endopodio ausen 
te o inferior -

sin 

recto, alargado 

6 mm a 12 mm 

POSTLARVA I I I 

curvo, alrgado 
con dientes sub 
rostrales. 

sin 

sin 

redondeadas 

sin 

(no mencionada) 

endopodio 
presente 

sin 

recto, alrgado 

12 mm a 24 mm 
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FIG lÜA . CEFALOTORAX DE LA PRIMER POSTLARVA, -

VISTA LATERAL (TOMADO DE DOBKI N, 1961), SIMBOLO

GÍA UTILIZADA: 1, ROSTRO; 2, ESPINA ANTENAL; 3, 

ESPINA PTERIGOSTOMIANA; 4, ESPINA HEPATICA; 5, -

SURCO CERVICAL. 

FIG lüs. PRIMER PEREIOPO

DO DE LA PR HlER POSTLARYA 

(TOMADO DE DOBKIN, 1961). 

FIG lOc. TELSON DE LA 

PRIMER POSTLARVA (TO

MADO DE 00BKIN, 1961) 



RESULTADOS. 

Características de las Lagunas: 

Los parámetros fisicoquímicos señalan la presencia 

de tres zonas perfectamente diferenciadas, las cuales co 

rrespondieron a cada una de las lagunas (Tabla II). En -

las gráficas 1, 2 y 3 se pueden observar los termohalino 

gramas promedio de esta división . 

En el caso de la Laguna de Mandinga, los factores -

fisicoquímicos están influenciados fuertemente por el a- · 

porte de a~ua continantal (Fig 11), por lo que presenta 

una alta concentración de oxígeno disuelto en el agua, -

por otro lado en algunos muestreos es característico un 

gradiente de salinidad de la laguna (Fig 12). 

En lo que toca a la Laguna Redonda, está caracteri

zada como una zona de reposo hidrológico (Fig 13), mien 

tras que en la Laguna Larga mantiene una marcada influen 

cia marina . 

Ahora bien, los parámetros valorados no se manti~ -

nen estable a través del año, sino que van sufriendo al 

teraciones, así por ejemplo la salinidad muestra en Oct~ 

bre valores bajos, los cuales se ven acrecentados hacia 

Abril y Mayo pero posteriormente vuelven a decrecer (Ta

bla III). 

En lo que to~a a la temperatura, ésta es alta en Oc 

23 
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Tabla T! . Caracteristicas de la s Lagunas de Mandinga, en base a la rel aci6n de p~ 

rám~tros fisicoquímicos. 

P/\R/\METRO L.LARGA 

~iii:- - Mlñ:--- --i- -

Sa linidad 
(o / ºº ) 

34.0 2.0 

Oxígenodisue l 
to en el agua 10.6 2.6 
( p. p.m.) 

Transparenc ia 165 . 0 O. 1 
(cm) 

Tempera tura 
( ºC ) 

36 . 0 17 . S 

1 5 . 9 

- 5. 6 

72 . 1 

L. REDONDA L. MANDINGA 

Máx:---M1ñ:- -- --x-- Máx:---Miñ: ----x--

32.0 2.0 13. 2 27 . 5 o.o 10.7 

10.0 2 . 6 S . 6 3. 1 7.8 

144 : O o. 1 48.8 150.0 o. 1 55.8 

35 . 0 20 . 0 33 . 0 20 . 0 
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Tabla III. Promedios de salinidad (ºloo), temperatura (º C) y oxígeno (p p m) para cada~ 

na de las zonas de estudio. 

LAGUNA DE MANDINGA LAGUNA LA REDONDA LAGUNA LA LARGA 
MES -- ------------ ---- ------- ------ ----- ------------- --- ---

Sal. Temp. Oxí. Sal. Temp. Oxí. Sal. Temp. Oxí. 

Octubre o.o 30 . 2 8.0 4.9 29.7 6.9 9.1 29.3 7 .3 

Nov iembre 4.9 22 . 0 10.0 8.0 25.5 4.8 17.8 20.3 4.8 

Diciembre 5.0 20 . 6 6 . 9 8.6 21.5 7.7 16.6 19 .2 8.7 

Enero 9.6 22 . o 8.3 14.2 21.4 6.0 19.3 22.7 3.9 

Febrero 13.8 25 . 6 7 . 3 15 .9 24.S 3.4 21. 9 24.0 3.8 

Mar zo 13. 7 27 . 4 7.4 12.S 25.5 3.6 22.1 26.0 5.2 

Abri l 22.1 26 . 1 5.1 23 . 6 25.9 5.1 29 . 1 26.0 7.2 

Mayo 25.3 30.9 - - - 28.0 30.7 6.4 24.8 29.5 6.4 

Junio 21. 3 28.0 5 . 6 21. 6 29 .1 5.5 11. 7 28.7 5.9 

Julio 9.4 31. 3 5 . 4 12.0 33. 3 4.4 5.8 31.9 6.5 

Agosto 3.9 31. 4 5.2 ---- --- - --- 8. 3 30.8 3.7 

Septiembre l. 6 28.8 5 . 2 2. 2 28.9 6.3 5.2 29.3 5.3 

V< 
o 



tubr e dec r eci endo en Enero y Febrero, posteriorment e se 

i ncrementa presentando su máximo pico en Julio y fina! -

mente se encuentra un ligero descenso en Agosto y Se~ -

tiembre. 

Los valores de salinidad y temperatura tienen una -

tendencia a ser inversamente proporcionales entre si , -

con probabilidad de ser periódicos anualmente. 

Las mediciones de la concentración de oxigeno di -

suelto en el agua y de la transparencia, a lo largo del 

año dieron resultados muy variables de un muestreo a o -

tro, no observandose ninguna tendencia, así como ninguna 

relación con los demás parámetros cuantificados, ésto úl 

timo también se cumple para la profundidad. 

Número de postlarvas capturadas y longitudes de éstas: 

A través del estudio se llegaron a colectar en to -

tal 195 organismos pertenecientes a los estadios II y -

III, de éstos el que mostró mayor densidad relativa fue 

el estadio II (Tabla IV). 

En cuanto a las tallas de estos organismos, para d~ 

terminar su longitud total se siguió e l criterio utiliza 

do por Signoret (1974 ) , que la considera desde el extre

m0 del rostrum hast a l a terminac ión del telson , así se -

obtuv ie ron l os s i guientes resu l tados : 

La fo rma de post larva 11 presenta longitude s de 
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oscilan entre 6.08 mm y 11.75 mm, teniendo como promedio 

10 . 42 mm. 

En tanto que la postlarva III, tiene medidas de ---

12.00 mm a 23.50 mm, con una media de 13:07 mm . 

Tabla IV. Densidad y número de organismos por estadio de 

desarrollo. 

Estadio de Número de Densidad 

desarrollo organismos relativa 

Postlarva II 145 74.36 % 

Postlarva III 

Totales 

·so 

195 

25.64 % 

100.00 % 

Número de ejemplares colectados por estación de muestreo: 

En la gráfica 4 se puede observar que las postlar -

vas tienen una clara preferencia por la Laguna de Mandin 

ga y la Laguna Larga. 

En el caso de la Laguna larga, en todas las estacio 

nes se encontraron organismos, pero las estaciones 3, 4 

y 5 presentaron altas densidades relativas (100 %=195 

postlarvas -Tabla V- ). 

En contraste , e n la Laguna Redonda el número de e -
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Tabla V. Densidades relativas por estación, por estadio de desarrollo y en total 

( 100 '!. 

EST/\C TON 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 o 

195 postlarvas). 

LAGUNA DE MANDINGA 

E S T A D I O 

II 

2 .56 
0.51 
5.64 

4.62 
0.51 

5 . 64 
13.33 

o. 51 

III Tot. 

0 . 51 3.07 

o. 51 

5.64 
3,68 7.69 

0 . 51 

1 . 54 7 . 18 
5.13 10.48 

o. 51 

LAGUNA REDONDA 

E S T A D I O 

II 

o. s 1 

1. 03 

1. 54 
0.51 
2.05 

III 

o. 51 
o. 51 

Tot . 

o. 51 

1 . 03 

1 . 54 

1. 02 
2.56 

LAGUNA LARGA 

E S T A D I O 

II 

o. 51 
3.08 

1 o. 77 

11 . 2 8 

6. 1 5 

1. 54 

II I 

2.05 
1. 03 
6.67 

3.59 

1.54 1.03 

o. 51 

Tot . 

o. 51 

3 . 08 

12.82 
1 2. 31 

12 . 82 

5. 13 

2.57 

o. 51 

---- ---------------------- ------------------------------------------------ -- ------ --
T O T A L 43.59 6 . 66 49.75 



jemplares colectados con respecto al total del sistema -

lagunar solo representan el 6.66 %, y aquí las estacio -

nes que muestran una mayor densidad corresponden a las -

que quedan ubicadas en el canal que une a la Laguna Lar

ga con la Redonda. De las 10 estaciones que se muestrea

ron en esta laguna, en S estaciones (1, 2, 4, S y 7) no 

se encontraron especímenes y en 3 estaciones de las res

tantes (3, 6 y 8) solo se presentaron postlarvas del es

tadio JI; en tanto que, en las otras 2 estaciones (9 y -

10) se encontraron organismos de ambos estadios. 

En la Laguna de Mandinga se tiene la máxima densi -

dad relativa en la estación 7, representando ésto el ---

19.48 %. En las estaciones 9 y 10 de esta laguna no se -

atraparon ejemplares. 

Número de organismos colectados por mes: 

La cantidad de ejemplares colectados al mes fue muy 

heterogénea en cada laguna, así por ejemplo en la Laguna 

de Mandinga (Graf S) los primeros organismos fueron cap

turados en el mes de Enero y el mayor número de ellos se 

encontró en el mes de Abril, mientras que en la Laguna -

Redonda la máxima densidad ocurrió en el mes de Noviem -

bre, en tanto que en la Laguna Larga ésta se presentó en 

el mes de Octubre. Pero reuniendo los totales de las la

gunas en una grifica (Graf 6) se observa la formación de 
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Tabla Vl. Dens idades r e lativas por muestreo, por zona y en tota l (100 % 

po s tlarva~ ) . 

/\ÑO MUESTR EO MES L. MANDIN GA L. REDONDA L. LARGA 

19 79 OCT - - - - - --- - - 23 .5 9 

I I NOV ---- - 3.59 

I Il DIC --- -- l. 54 0. 51 
1980 IV ENE 8.21 l. 03 20.50 

V FEB - - -- - 0.51 
VI MAR 2 . 05 - - - - - l. 54 
VII ABR 23.08 - - -- - 2.56 

VI I I MAY 6 .15 

IX JUN - - - - - - - - - - l. 03 

X JUL 

XI AGO 4.10 

XII SEP 

TOTAL 43 . 59 6 .66 49.75 

195 ---

TOTAL 

23.59 

3.59 

2.05 

29. 74 

0 . 51 

3. 59 

25 . 64 

6.15 

l. 03 

4 . 10 

100 . 00 
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tres grandes picos que pertenecen seguramente a 

mos reclutamientos (entrada de postlarvas a las 

al sistema, así el primer pico aparece en Octubre con u-

na densidad relativa (100 %=195 postlarvas) de 23 . 59 %, 

le sigue Enero con 29.74 % y por último Abril con 25.69~ 

Es interesante s eñalar asimismo la presencia unica-

mente de postlarvas del estadio II en los meses de Di --

ciembre, Febrero, marzo , Junio y Agosto en todo el siste 

ma, así como también la ausencia de las postlarvas en --

los meses de Julio y Septiembre . 

Número de organismos por época del año (Tabla VII): 

Aunque los datos respecto al total de postlarvas 

capturadas a través del año (Graf 7) , sugieren que en Ve 

rano el número es muy reducido y en Otoño, Invierno y 

Primavera son más o menos constantes, ésto mismo no suce 

de para cada uno de los estadios (II y III), ya que los 

organismos del estadio II muestran un incremento de Oto-

ño a Primavera y un fuerte decremento en Verano (Graf 7), 

en contraste con el estadio III que tiene una continua -

disminución de Otoño a Primavera hasta no llegar a encon 

trarse ninguna post larva en Verano. 
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Tabla V11. Densidades relativas por estaci6n del afio , tant o por zonas como en to t al 
(10 0\ = 195 postl a rvas). 

- --- --····- ----
O T O !il O I N V I E R N O 

-- -- - - - - - - -- -- - - - - ----- - - - - -- - - -- - -- - -- --- - ----- ------ - -- -- - -- - ----
Li\ C!JN/\ ESTADIO 11 ESTADIO III TOTAL ESTADIO I I ESTADIO I II TOTf·.L 

1'1;\N n I N::i\ · - -- - - -- - - - - - . --- 5.64 4 . 62 10 . 26 

Hf.llONDA 4. 1 o 1. 03 5 . 13 1. 54 - - - - - 1. 54 

l./\RG/\ 13 . 85 1 o. 26 24 . 1 o 18.97 3 . 08 22. 0 5 

TOTAL 17. 95 11 . 8 2 29 . 23 26. 15 7.69 33.SS 

___________ p_~_ !_~_~_y_; _ ~-~-- - - - - ___ ____ y_~ - ~-~- ~-º----------- - - -

ESTADIO II ESTADIO I II TOTAL ESTADIO I I ESTADIO III TOTAL 

MANDINGA 23.59 5 . 64 29 . 23 4 . 1 o - - - - - 4 . 1 o 
REDONDA 

LARGA 3 . 59 - ---- 3.59 

TOTAL 2 7 . 18 5 . 64 32.82 4 . 1 o - - --- 4. 1 o 
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DISCUSION. 

Distribución de los organismos en el sistema lagunar: 

Con respecto a este punto, como s e aprecia en la 

gráfica 1, la cantidad de organismos es mayor en la Lag~ 

na de Mandinga y en la Laguna Larga que en la Laguna Re

donda; esto posiblemente este relacionado con los dos si 

guientes factores: primero con la cantidad de nutrientes 

en las lagunas, Odum (1972) señala que los aportes exter 

nos de nutrientes a las lagunas costeras provienen prin

cipalmente de arrastres continentales o a partir del ma~ 

y en este caso precisamente la Laguna la Redonda resul ta 

ser la que queda más alejada de ambos aportes . 

Por otra parte el segundo factor puede estar vincu

lado a que las postlarvas prefieran lugares donde ocu -

rran variaciones en las condiciones fisicoquímicas , ya -

que la Laguna de Mandinga y la Laguna Larga muestran una 

gran heterogeneidad en sus condiciones a lo largo del a

ño. Aunque esta teoría podría cuestionarse argumentando 

que la presencia de organismos en la Laguna Larga , se d~ 

be más bien a que esta es el paso del mar al sistema la

gunar, esto se ve rechazado al observar que en la Laguna 

de Mandinga se encuentran más frecuentemente organismos 

del estadio III, lo que indica que en una laguna que ti~ 

ne grandes variaciones de los parámetros se lleva a cabo 
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el crecimiento de los individuos. 

Volumen de plancton: 

La r el ación del número de postlarvas y volumen de -

plancton no fue significativo, Villalobos (1969) sefiala 

que las larvas se encuentran en volúmenes medios de ----

plancton, en este estudio la media obtenida fue de 10.53 

ml, pero los organismos se hallaron más frecuentemente -

en volúmenes de plancton menores de 10 ml. 

Además Villalobos (1969) indica que las postlarvas 

de Pe.nae.u.6 ópp se encuentran en conexión al plancton de -

naturaleza totalmente estuarina y no con el plancton en 

general, lo · cual vendría a explicar la ausencia de o · - -

tros vínculos entre el volumen de plancton y las postla~ 

vas (tamaño, frecuencia, etc.). 

Salinidad: 

La relación de postlarvas y salinidad muestra que -

' los organismos tienen un amplio rango de tolerancia que 

va de 6 ºlo o a 34 ºloo, prefiriendo salinidades acordes 

con la media (17.5 ºloo) . 

Gunte r (1971) y Pérez (1969) reportan que soportan 

un amplio rango de variaciones de este parámetro, que va 

de lºl oo · a 60ºloo, a lo que Villalobos (1969) agrega que 

presentan una ma yor preferencia por valores de salinidad 

43 



menores a los encontrados en el mar que van de 10 ºloo a 

30 ºloo , lo cual es reafirmado con el presente trabajo. 

Kutkuhn (1966) considera que esta relación de las post -

larvas con la salinidad tiene vínculos con la concordan

cia entre la calidad y cantidad de vegetación fanerogámi 

ca y la salinidad. Pero en las Lagunas de Mandinga no se 

pudo comprobar esto, debido a las técnicas y caracterís

ticas de los muestreos realizados. 

Las larvas tienden a elegir valores de salinidad me 

dia. Así, si la salinidad es muy baja, los organismos se 

distribuyen donde este factor alcanza sus valores mayQ -

res. Sí, en cambio, la salinidad es demasiado alta, las 

larvas preferirán los valores más bajos dentro de este -

rango. 

Temperatura: 

Hay un amplio margen de tolerancia que va de 19ºC a 

32ºC, por otro lado las postlarvas tienen predilección -

por temperaturas medias como lo demuestra la similaridad 

entre la mediana y el promedio de la temperatura regi~ -

t rada en las estaciones donde se capturaron organismos -

(mediana= 26.00ºC; promedio= 25.SOºC). 

Con respecto al comportamiento global de los camaro 

nes con la temperatura a l o largo del sistema, se apr~ -

cia una clara tendencia por los valores medios. 
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Lo anterior brinda en cierta medida apoyo a lo re -

portado en la bibliografía, ya que se indica que las ---

postJarvas presentan una gran tolerancia a variaciones -

amplias de la temperatura (Cook, 1966; Chapa, 1981 y Vi

llalobos ,1969), que va de 11ºC a 40 ºC (Pérez, 1969) y 

se encuentran en estrecha relación con el comportamiento 

de los camarones ante la salinidad (Chapa, 1981 y Gunter, 

1964). 

Oxígeno disuelto en el agua: 

Se presentó un amplio . rango de variación, aunque la 
e 

mayor parte de los organismos se encontraron en concen--

traciones que van de 5 ppm a 7 ppm, y otras pocas se -

encontraron fuera de este rango. No se observó una rela-

ción directa de las postlarvas, con respecto al comport~ 

miento general de oxígeno disuelto a lo largo del siste-

ma lagunar, en contradicción con lo que señala Villalo--

bos (1969), ya que afirma que hay una estrecha relación, 

con un margen que va de 3.92 ml a 6 . 42 ml. 

Transparencia: 

La turbidé~ tiene una gran importancia desde el pu~ 

to de vista biológico en la penetración de la luz en el -

agua, obviamente la distribución horizontal y la verti--

cal de energía luminosa en un cuerpo de agua depende de 
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la calidad, densidad y de la extensi6n que contenga mate 

ria orgánica e inorgánica. La marcada atenuación de la 

luz y la baja profundidad raramente impide la alta prQ -

ductividad típica de muchas lagunas costeras (Kutkuhn, -

1966), ya que éstas son consideradas como trampas de nu

trientes (Odum , 1972). 

Hasta el momento los estudios no muestran la rela -

ción de la turbidez y la cantidad de nutrientes con l a -

presencia de Pe.naewi .sp. , pero sí en la abundancia (Ku!_ -

kuhn , 1966) . Hay que tomar en cuenta que sí e l material 

en suspensión es muy denso formar~ posiblemente una zona 

que protegerá a las postlarvas de la predación por pece~ 

aves y otros animales (Williams, 1955) . 

En las Lagunas de Mandinga no se encont r ó relación 

alguna entre las postlarvas y l a transparencia, l o que -

hece pensar que la transparencia pe~ .se no es un factor 

importante ni en la distribución , ni en la abundancia de 

los camarones . 

Número de postlarvas capturadas: 

En condiciones experimentales, el porcentaje de so

brevivencia de las postlarvas va del 10 i al 20 i (Cook , 

1966) , y el número de huevos depositado s e s de 30 000 a 

100 000 (Chapa, 1981), por l o que se encontrarían en base 
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a los limites bajos de supervivencia de 3 000 a 10 000 -

individuos por cada hembra que desove . 

En condiciones naturales, tomando en cuenta los fac 

tores adversos que se presentan en la migración (movi :_ 

mientes de las larvas al interior de las lagunas coste -

ras) y durante las primeras fases de desarrollo, es de -

espera rse que la mortalidad aumente, asimismo consideran 

do que en muestreos de plancton realizados con metodolo

gia similar a la del presente trabajo se toma una parte 

de la población, es de esperarse que se capturaria un nQ 

mero inferior al anteriormente mencionado, con densid~ -

des cercanas a las reportadas para Bahía de Yavaros en -

el Golfo de California (Reyes , 1975), es decir unas 290 

postlarvas por seis meses del año. 

Hay que considerar que en el Pacífico y por lo tan

to en el Golfo de California las especies Pen.ae.LL6 depen

den un poco menos de las lagunas cos t eras en comparación 

con la dependencia que tienen las especies de este géne

ro en el Atlint ico (Golfo de México) por las lagunas co~ 

teras (Kutkuhn, 1966). Lo anteriormente señalado, posi -

blemente indica que el número de postlarvas capturadas -

en el Sistema Lagunar de Mandinga fue bajo. 

Por otro lado, los pescadores de la "Sociedad Coop~ 
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rat i va Mandinga y Matosa'' (ubicada en la zona de t raba -

jo), han observado una disminución en la población de j~ 

veniles de camarón (comunicación personal con el Secret~ 

rio de la Sociedad Cooperativa, Sr. Carlos Chávez y con 

el pescador Francisco Ortiz), lo cual puede ser un refl~ 

jo de la disminución de las postlarvas en su número. 

Cruz (1980), indica que los trabajos de dragado ini 

ciados en Mayo de 1979, en la zona de estudio, consistie 

ron principalmente en una tala de manglar para l a cons -

trucción de nuevos canales, además de incrementar la pr~ 

fundidad de los ya existentes (Fig 14), con el fin de au 

mentar la productividad pesquera de la zona, haciendo el 

mismo autor un analisis del impacto del dragado, en base 

a una comparación entre un estudio realizado durante ---

1975-76 y otro en 1979-80, con metodología y planeación 

similar , observa que la salinidad del sistema ha aumen -

tado en un 27 . 8 %, el oxigeno disuelto por el contrario 

ha disminuido en la misma proporción y la producción --

planctónica media anual ha disminuido en un 60 % (Tabla 

VIII). 

Todo lo anterior podría servir de base para expl~ -

car el muy probable bajo número de organismos colect~ -

dos, ya que como se ve anteriormente l a modificación ---
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SlMBOLOGIA 
.SE &!E&_ ZOMAS DE NUEVOS CANALES 
---•ZONAS DE TALA DE MANGLE 

FIG, 14. MAPA DE LAS LAGUNAS DE MANDINGA, LAS ZONAS SOM-

BREADAS MUESTRAN LOS LUGARES DONDE SE HAN CONSTRUIDO NUE 

VOS CANALES Y DONDE SE HA TALADO MANGLE (TOMADO DE CRUZ, 

1981) . 
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Tabla VIII. Valores promedio de algunos parámetros fisi-

coquímicos. Simbología: OXI, oxígeno disuelto en el agua 

(p p m); salinidad (º/00 ), SAL; transparencia (cm), 

TRAN; volúmen de plancton (ml), V Pl. 

ZONA 

(Laguna) OXI SAL TRAN V Pl 
~· -------------------------------- ---------------- --------

1975-76 

1979 - 80 

Porcentaje 
de . . , 

variac1on. 

LARGA 

REDONDA 

MANDINGA 

LARGA 

REDONDA 

MANDINGA 

LARGA 

8.9 

8.8 

10.2 

5.6 

5.6 

7.8 

-37.0 

REDONDA -36 . 3 

MANDINGA -23 .8 

13. s 

11.1 

6.8 

15.9 

13.2 

10.7 

7i : 1 

48.8 

55.8 

59.7 

56.8 

50.9 

+17.7 -17.1 

+18 . 9 +16.3 

+'5 7. 8 - 8. 7 

16.1 

23.4 

27.6 

6.1 

10.8 

10.5 

-62.1 

-53.8 

-61. 9 
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brusca de las cond ic ione s de l a s Laguna s de Mandinga - - -

(Cruz, 1980), ha alterado a las poblaciones tanto fito -

planct ónica s como zooplanctónicas, por lo que es de esp~ 

rarse que también disminuya el número de postlarvas de -

Penaeiv.. -0pp. 

Este pos i ble decremento en el número de camarones, 

puede provocar un encubrimiento de la distribución tanto 

geográf i ca como estacional de las postlarvas, además es 

de suponerse que al alterarse las condiciones fisiográfi 

cas de la zona también se altera la distribución de las 

e species diferentes , por lo que el presente trabajo es -

válido exclus i vamente para las condiciones cambiantes --

que reunía el sistema lagunar durante el tiempo de mues-

treo. Sería interesante efectuar un estudio similar al -

presente , cuando s e hayan concluído en su totalidad las 

obras del dragado. 

Además el Sistema Lagunar de Mandinga presentaba u-

na gran cantidad de especies vegetales relacionadas con 

los cuerpos de agua (Vázquez , 1971) , que constituían zo

nas de prot ección y trampas de nutrientes. Kulkuhn 

(19 66) s eña l a que probablemente éstas favorezcan a las -

poblac iones de Penaeiv.. -0pp. Al modificar las condiciones 
/ 

f i s i og r áfic as c on el dragado se de struyeron amplias! --
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reas de manglar, así como grandes pastizales de ~upp.ú:i -

maJU,t.i.ma, con lo cual se eliminaron considerables zonas -

de protección. Esto pudo ocasionar una alteración en los 

habites de las postlarvas y también su distribución, 

siendo factible que éste cambie hasta que se determinen 

las nuevas condiciones fisiográficas del sistema. 

Al disminuir la transparencia en las Lagunas de Man 

dinga (Cruz, 1980) se provoca un decremento en la abun -

dancia de fitoplancton, el que se encuentra en relación 

directa con la distribución de las postlarvas de Pena.~ 

4pp. (Villalobos, 1969), sugiriendo que ésto sea una de -

las causas de la reducción en la abundancia y distribu

c ion del camaron . 

Entre los efectos del dragado se encuentra el incre 

mento del flujo de corrientes como resultado de la am 

pliación y profundización de los canales, ocasionando 

que la salinidad aumente por la influencia de las mareas. 

Además el flujo de corrientes trae también como canse -

cuencia la alteración de la distribución de las tempera

turas, lo que afecta la distribución y abundancia de las 

postlarvas. 

Longitudes de las postlarvas: 

Como las características morfológicas que se obser-
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van en cada estadio de desarrollo presentaron dificult~ 

des para su reconocimiento, también se utilizó el crite 

río de Cook (1967), en el que se separan a los estadios 

en base a medidas, es decir el estadio I hasta 6 mm, el 

estadio II de 6 a 12 mm y el estadio III de 12 a 25 mm 

(Tabla I). Esta metodología tiene la desventaja de fal

sear resultados, porque el crecimiento depende de los -

parámetros bióticos y abióticos (Gordon, 1964; Cook, 

1966; Chapa, 1981; Pérez, 1969 y Boschi, 1963). 

Los resultados registraron un intervalo de 0. 24 mm 

entre el estadio II y el estadio III, valor apreciable 

dentro de las medidas consideradas, por lo que las difi 

cultades para la identificación de los estadios de desa 

rrollo fueron menores. 

Densidades relativas de las postlarvas: 

En cuanto a los resultados de las densidades rela

tivas por estadio se encontró lo que se esperaba. Así -

el estadio II, tiene una mayor permanencia en el planc

ton de las lagunas costeras , por lo que presenta el nú

mero más alto de organismos en relación con los demás 

estadios, lo que sucedió en el Sistema Lagunar de Ma~ -

dinga. En el caso del estadio III era de esperarse una 

menor densidad con respecto al estadio II, ya que pr~ -
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sentan movimientos cada vez más frecuentes a la zona ben 

tónica (Chapa, 1981), reduciendo de ésta manera su tiem

po de permanencia en el plancton. 

Número de organismos por estación de muestreo: 

En los muestreos realizados dentro del Sistema de -

Lagunas Costeras de Mandinga, las postlarvas del estadio 

III se encontraron con mayor frecuencia en relación a -

las otras lagunas, aunado a una considerable abundancia 

del estadio II . Esto nos sugiere que es en ésta laguna -

donde se localizan las condiciones más favorables para -

su desarrollo. 

Por su parte en la Laguna Redonda se halla una baja 

frecuencia,así como una pequeña densidad de organismos, 

lo que sugiere que en esta laguna las condiciones no son 

óptimas para las postlarvas. Finalmente en la Laguna Lar 

ga los camarones se colectaron en todas las estaciones -

de muestreo con una frecuen·cia de aparición más pequeña 

en individuos del estadio 111 , ésto y la situación ge~ -

gráfica de la laguna indica que los camarones la utili -

zan como entrada al sistema lagunar y como ruta de paso 

de las estaciones más cercanas al mar hacia las más ale

jadas, por lo que la Laguna Larga se relaciona a las mi

graciones de los Penaeu6 ~pp . al sistema lagunar . En los -
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meses de Octubre y Enero en esta laguna se presentan dos 

picos de máxima abundancia . 

Ahora bien, se puede inferir la ruta de migración -

de las postlarvas a la Laguna de Mandinga, si considera

mos que en Octubre se encuentran en las estaciones ce~ -

trales de la Laguna Larga, en Noviembre se localizan en 

las estaciones del canal que comunica a esta laguna con 

la Laguna Redonda, obteniendose para Diciembre organi~ -

mos en la Laguna Redonda y finalmente en Enero se prese~ 

ta un pico en la Laguna de Mandinga 

Tomando como base lo anterior, la Laguna Larga se -

puede considerar como la entrada de las postlarvas a los 

demás cuerpos lagunares, considerando a la Laguna de Man 

dinga como zona de desarrollo y a la Laguna Redonda como 

la ruta de paso entre los demás cuerpo de agua . 

Número de organismos por muestreo: 

En la Laguna Larga, que es la más cercana al mar, se 

presentan dos picos de máxima abundancia que como ya se 

dijo estan en relación a la migración de las postlarvas, 

es decir los picos corresponden a la entrada de un mayor 

número de organismos al sistema lagunar en Octubre y en 

Enero respectivamente . Por otro lado en la Laguna Larga 
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en sei s muestreos no se capturaran organismos, de éstos 

solo tres meses son continuos (Julio, Agosto y Septie~ -

bre), lo que nos sugiere que durante estos meses no hay 

entrada de postlarvas al sistema. Los tres meses restan

tes en los que no se colectaron individuos corresponden 

a Noviembre , Febrero y Mayo, los cuales no son consecuti 

vos , lo que podría indicar que la migraci6n a las lag~ -

nas no es continua. 

En lB Laguna Redonda se presenta una menor frecuen

cia y número de organismos , no encontrandose éstos en o

cho meses, que quizá indique que en esta laguna no se 

presentan condiciones favorab l es para el establecimiento 

de los o r ganismos de esta fase. 

En la LafUna de Mandinga, se presentan dos grandes 

picos que estan en relaci6n con los presentes en la Lag~ 

na Larga. 

Analizando las tres lagunas globalmente, se apr~ - 

cian tres picos de m6xima abundancia, el primero en Octu 

bre <lado por la densidad relativa existente en Laguna -

Larga, el segundo por la abundancia en la Laguna Larga y 

en la Laguna de Mandinga , finalmente el tercer pico se -

presenta en Abril dado principalmente por la abundancia 

en la Laguna de ~andinga. 

En l os meses de Junio a Septiembre, se presenta una 
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menor cantidad de organismos en el s i stema lagunar, pre

sentandose unas pocas postlarvas en Junio en la Laguna -

Larga y otras en Agosto en la Laguna de ~andinga . 

Lo anterior no esta totalmente de acuerdo con lo r e 

portado por Pérez (1969), ya que indica que las migraci~ 

ne s a las lagunas costeras de los camarones son de Mayo 

a Noviembre en el caso de Pe.naw.6 ~ú.<.6e/l.U.6 y en Octubre, 

Marzo y Mayo para Pe.11aw.6 azte.c.u.6, aunque añade que la m_!. -

graci6n está en relaci6n a la situaci6n geográfica de 

las lagunas costeras, ejempificando: en el caso de Pe. 

nae.W> azte.c.u.6 las migraciones son en Octubre y Mayo en el 

norte del Golfo de México (Texas), y en Marzo para e l -

sur del Golfo de México. 

Número de organismos por época: 

En Invierno es cuando se presenta una mayor abunda~ 

cia , para Otoño y Primavera se encuentra un número un p~ 

co menor de postlarvas y finalmente en Verano disminuye 

en gran medida el número de organismos. Lo anterior pue

de indicar que en las tres primeras estaciones del año -

estudiadas (Otoño , Invierno y Primavera) se presentan mi 

graciones de camarones al sistema lagunar y en Verano l a 

entrada de individuos a las Lagunas de Mandinga es muy -

baja . 
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Chapa (1981) señala que las especies del Pacífico 

Mexicano migran desde un poco antes de Primavera hasta -

un poco después de Verano, abarcando casi todo el año y 

con muy variable densidad de organismos, además Chapa 

(1975) indica que es variable la temporada de penetr! 

ción de los camarones del Pacífico a los sistemas lagun~ 

res como en e l caso de Pena.e.w, c.ctli.60Jr.rú.e.núh. Pérez (1969) 

al respecto también reporta que es muy variable la esta

ción del año en que las postlarvas realizan su migración 

en el Golfo de México , siendo para Penae.M azte.c.M a fina

les de Invierno (sur del Golfo de México) y en Primavera 

y Otoño (norte del Golfo de México). El número de org~ -

nismos que se registraron por época en cierta medida no 

apoya ni contradice a lo reportado en la bibliografía. 

En el presente trabajo, por el número de muestreos 

realizados, no se puede l l egar a una conclusión que apo

ye o no a Chapa (1975 y 1981) y Pérez (1969) , con rei -

pecto a las variaciones en el tiempo de las migraciones, 

por lo que se sugiere, como se menciona anteriormente,la 

realización de estudios posteriores abarcando al menos -

el período de un año. Así se podría definir con certeza 

si existe var i abilidad en cuanto al mes y época de entra 

da de las postl a rvas sl Sistema de Lagunas Costeras de -

Mandinga, y en caso que así sea determinar en que medida 
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ésto puede afectar a la distribución de PenaeLUi ópp. Parece 

recomendable asimismo analizar a mediano y largo plazo -

los efectos del dragado sobre esta población, en relación 

a las condiciones f isiográficas y fisicoquímicas en este 

sistema lagunar del Golfo de México . 
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CONCLUSIONES: 

1. La distribución de las postlarvas a lo largo del sis

tema lagunar probablemente esta· en relación a la canti -

dad de aportes externos de nutrientes o a la variabili 

dad de a l gunos parámetros fisicoquímicos como salinidad, 

temperatura y concentración de oxígeno disuelto en el - 

agua, ya que las lagunas en donde se encontraron con más 

frecuencia organismos, .estin en una situación geográfica 

tal, que reciben una mayor cantidad de nutrientes. Pre -

sentando además características fisicoquímicas inconstan 

tes. 

2. Las postlarvas capturadas se encontraron localizadas 

en un amplio rango de valores en los parámetros fisic~ -

químicos cuantificados, lo que nos lleva a la conclusión 

de que son organismos euryhalinos y eurytermos. 

3. Las probables causas por las cuales el número de pos! 

larvas capturadas es tan bajo, es muy factible que sean 

las alteraciones provocadas directamente en e l sistema -

lagunar por e l dragado que se vino realizando durante el 

tiempo en el que se llevaron a cabo los muestreos. 

4. Las longitudes encontradas en las postlarvas fueron: 

Estadio II 6.08 a 11.75 rron Estadio III 12 .0 a 23.S TI1ll 
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no cncontran<lose organismos entre 11.76 mm y 11.99 mm, -

estableciendo una diferencia entre los dos estadios con

forme a lo propuesto por Cook (1967). 

S. La abundancia de las postlarvas planct6nicas de - -- - 

Pemte.u.6 6pp. en las Lagunas Costeras de Mandinga se encon

tró relacionada con los hábitos que presenta , así e l es

tadio II temprano tiende a migrar hacia el interior de -

las lagunas , teniendo alta abundancia, mientras que el -

estadio III a partir de cierta talla empieza a cambiar -

sus hábitos de planctónicos a bentónicos, lo que explica 

en parte, la menor densidad que presentó el estadio III 

en relación al estadio II . 

6. Conforme a las abundancias encontradas en las lagunas 

a lo largo de los muestreos vemos que la entrada de las 

postlarvas al sistema lagunar , como es obvio ocurre a -

través de la Laguna Larga , lo que sucede principalmente 

en los meses de Octubre y Enero, mientras1.que su establ~ 

cimiento parece tener condiciones más propicias en la -

Laguna de Mandinga, además nos indica que la Laguna Re -

donda es utilizada por las postlarvas como un camino pa

ra trasladarse entre la Laguna Larga y la Laguna de Man

dinga. 
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APENDICE NUMERO l . 

Resúmen de las observaciones realizadas en cada muestreo . 

Muestreo I (20 de Octubre de 19 79 ). So rea lizó de -

las 10 :30 a las 17:02 hrs. Se presentó poca nubosidad du

rante la mafiana hast a las 14:50 hrs. Vientos ljgeros. Co

rrientes tranquilas. Se dragaba la Laguna Larga, para dar 

le mayor profundidad a los canales. 

Muestreo II (24 de Noviembre de 1979). Se realiz6 de 

las 11:35 a las 17:35 hrs. Existía poca nubosidad en la -

mafiana despejandose a las 14:00 hrs. El dragado se reali

zaba por la estaci6n número 2 de la Laguna Larga, para -

formar un nuevo canal hacia la redonda, abriendo paso en

tre el manglar . 

Muestreo III (15 de Diciembre de 1979). De las 9:40 

a las 16:02 hrs. Este muestreo se realizó con mal tiempo. 

La nubosidad era del 100%. Fuertes vientos y marejadas, -

que se manifestaron pricipalmente en la Laguna de Mandin

ga, por lo que no se pudieron muestrear las estaciones 8 

y 9. Los trabajos del dragado se encontrar6n suspendidos . 

Muestreo IV ( 26 de Enero 1980) . De las 10:08 a -

las 18:06 hrs. En este muestreo la nubosidad en la mafiana 

era del 100% decreciendo hasta un 40% a las 15:10. Se en 

contro poca transparencia en la estación 9 de la Laguna 

Redonda por los trabajos del dragado que se realizaban, -
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en la misma estoción se encontró talado el manglar. En -

todo el sistema lagunar se observó una gran cantidad de 

medusas. 

Muestreo V ( 15 de Febrero de 1980). De las 10:15 a 

las 16:17 hrs . El cielo despejado . Vientos ligeros . Se -

encontró una gran cantidad de Ctenoforos especialmente -

en la estación 3 de la Laguna Larga. No se lanzo la red 

de plancton en la estación 9 de la Laguna Redonda por la 

existencia de grandes manchas de aceite, dejadas por la 

draga. 

Muestreo VI ( 15 de Marzo de 1980 ) . De las 10:05 a 

las 16:17 hrs. Nubosisdad variable a lo largo del día en 

tre 60% y 80% . Vientos ligeros. La draga se encontraba -

cerca de la estación 9 de la Laguna Redonda en el canal 

que estaban construyendo . 

Muestreo VII (19 de Abri l de 1980). De las 10:05 a 

las 15 :22 hrs. En la mañana el cielo tenía nubosidad del 

20% con vientos ligeros y corrientes en el cuerpo de a -

gua ligeras. A las 10:45 hrs., cambiaron bruscamente las 

condiciones con la entrada de vientos de " Norte" . Se 

elevó la nubosidad al 100%, con vientos fuertes y co---

rrientes rápidas con marejadas. A las 13:45 hrs. se des

pej6 el cielo, a pesar de que continuaba el "Norte". No 

se muestrearon las estaciones 8 y 9 de la Laguna de Man

dinga. 
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Muestreo VIII (11 de Mayo d e 1980). De las 10:00 a 

las 10:15 hrs . Muestreo realizado durante un "Nort e" (

mal tiempo ) . Nubosidad del 100%, vientos fuertes. Al re

dedor de las 12:00 hrs aumentó la fuerza de la marejada, 

por lo que no se pudieron muestrear las estaciones 8 y 9 

de la Laguna de Mandinga. 

Muestreo IX (21 de J unio de 1980). De las 10:00 a 

las 15:00 hrs. Se observó una nubosidad del 100%, vien -

tos y corrientes leves. Se encontraron bastantes Cteno

foros. 

Muestreo X ( 19 de Julio de 1980). De las 9:26 a 

las 14 : 35 hrs. Nubosidad del 70% , vientos l igeros; e~ -

rrientes tranquilas. Se encontraron bastante Ctenoforos. 

Muestreo XI (22 de Agosto de 1980 ) De las 10:00 a 

las 15:30 hrs. Se presentaron fuertes marejadas y vie~ -

tos, principalmente en la Laguna de Mandinga por lo que 

no se muestrearon las estaciones 8 y 9. 

Mu es treo XII (20 de Septiembre de 1980). De las 

10:1 2 1 l as 15:45 . Nubosidad variable entre el 70% y el 

100 %. Corrientes tranquilas. 
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APENDlCE 11. Relación de los organismos capturados por cinco minutos de arrastre, 
y de los datos de parámetros fisicoquímicos presentes en la estación donde se co

lectaron . Simbología utilizada: en la estación la primer letra equivale a la lag~ 
na donde se ubico la estación de muestreo (A=Laguna de Mandinga, B=Laguna Redonda 

y C=Laguna Larga), la cifra en romano representa el número de muestreo y la arabi 
ga la estación; EII y EIII estadios postlarvarios II y lII; SAL, salinidad (ª/ 0 ~) ; 

TEM, Temperatura (ºC); OXI, 0xígeno disuelto en el agua (ppm); V Pl, Volumen de -
plancton (ml); Tran, Transparencia (m). 

F.STACION 

C-I-3 
C-T-4 
C-I-5 
C-1~6 

C-I-7 
B-Il -8 

B-II-9 

B-II-10 

B-III-3 
B-lII-6 
C-III-7 
A-IV-4 

A-IV-6 

E II 

2 

9 

1 o 
3 

1 

3 

2 

E III 

13 

7 

2 

1 

1 

3 

TOTAL 

2 

9 

23 

10 

2 

1 

2 

4 

1 

2 

3 

SAL 

6.0 

14.0 

9. 5 

16.0 

5. 5 

9.0 

10.0 

11. o 
8.0 

10.0 

18 . 0 

10.0 

8.0 

TEMP 

28 

29 

24 

23 

23 

20 

23 

19 

21 

22 

OXI 

6 . 5 
8.4 

7. 8 

5. 1 

7. 1 

4 . 6 
4 . 9 

5.0 

8 . 0 

8 . 4 

8.4 

8.0 

10.0 

V Pl 

1. o 
2 . 0 

5.0 

5 .0 

1. o 
8.5 

6.0 

2.5 
13. o 
9.5 
2. 5 

60.0 

25.0 

pH TRAN 

6.0 o.so 
6.0 0.70 

6.0 0.73 

7.0 1. 25 

7.0 1.65 

5.5 0.78 

5.S 0.71 

5 . S 0.77 

6 . 0 0.48 

6.0 0.60 

7 . 9 0.62 

7.7 0.87 

8.0 0 . 47 



ESTACTON E II E II I TOTAL SAL TEM OXI V Pl pH TRAN 
----- ----- --- -- -- ------------ ---- -------------- -------------- ----- ----------- - ---
J\- IV - 7 7 5 12 8.0 22 7.0 45 . 0 8.0 0.53 
B-IV-8 1 1 13. 5 22 6.1 3.0 7.5 0.78 
R-lV-10 1 - 1 18.0 22 6 . 1 20 . 0 6.9 l. 38 
C-JV-2 6 - 6 17. o 23 4.0 6.0 -- - 0.60 
C-lV - 3 18 4 22 20.0 23 4.1 6.0 7.8 0.60 
C- J V- ti 9 2 11 20.0 23 3.8 9.0 7 .4 0.65 
C- 1 V- 5 1 1 15.0 23 3 . 8 l. 5 7 .7 0.91 
B- V-8 1 - 1 16 .0 25 3 . 4 5.0 8.0 0.57 
A- VI-3 2 2 15 . 0 32 7.0 12.0 7.0 0 . 69 
A-Vl-7 1 - 1 10.0 31 8 . 4 15.0 7. 2 0.52 
A- VT - 8 l 1 13. o 26 7.0 23.0 7 .2 0 .92 
C-VI-4 2 - 2 23.0 27 4.4 32.0 6.2 0 . 40 
C-VI - 7 1 1 22.0 25 5.4 15.0 6.2 0.68 
A-VII-1 3 1 4 22.3 25 4.4 2.0 6.3 0.35 
J\-VII-3 9 9 22.0 25 4 . 4 2.0 6.7 0.30 

A-VIl-4 9 5 14 22.0 26 4.0 2.0 6.8 0 .4 5 
A-VII -6 6 - 6 22.0 26 8.6 l. 6 7.0 o.so 
A-VII-7 12 - 12 22.0 28 5.0 l. o 7 . 1 0 .2 5 
C-VII- 1 1 - 1 25.0 29 7.6 0.5 7.1 0. 64 

C:-VIl-3 1 - 1 32.0 25 6.8 4 . 0 7.2 0.41 

C-VII -4 2 - 2 34.0 
°' 

25 7.2 7.0 7 . 2 0.62 
O' C-VII-5 1 1 31. o 26 7. 5 7.0 7.3 l. 24 -



°' ~ 

ESTAC1:0!11 . E JI B III T01AL SAL '¡'EM OXI V Pl pH TRAN 

--------------------- --- --------------- ------------------------------------- --- --
A-VIII-5 1 - 1 24.0 31 -- - 15.0 6.8 0.12 
A- VIII-6 5 - 5 25.0 31 -- - 15.0 . 6. 7 o .11 

A-VIII - 7 1 5 6 25.0 31 --- 15.0 6.4 0.25 
C-IX-7 1 - 1 6.0 28 5.4 5.0 7 . 2 0.43 
C-IX-8 1 - 1 6 . 0 27 5.4 2.0 - -- 0 . 36 
A-XI-1 2 - 2 27 . 5 30 - - - 15 . 0 6.0 0.34 
A-XI-2 1 - 1 26 . 0 31 9.6 20.0 6 . 0 0.84 
A-XI-7 5 - 5 25.0 31 -- - 5 . 0 6.4 0 . 25 
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