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RESUMEN 

En el presente trabajo se describen y anal izan los cara~ 

teres morfológicos, especialmente aquél los de interés taxon~ 

mico, en los estadios postlarvarios de P. setiferus, P. duo

rarum y P. aztecus, colectados en el estuario de Já come, Tu~ 

pan, Ver.; se sugiere la importancia taxonómica de l 6° seg-

mento abdominal y de la espina de la escama antenal, que se 

describen e ilustran con detalle. 

Además, se obtuvo una relación de la abundancia de ~

~, con res pecto a los parámetros fisicoqufmicos prevale--

cientes en dicha zona, con el fin de ver hasta qué punto se 

les afecta y tener un mayor conocimiento de estas especies. 
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INTRODUCC ION 

En l as últimas décadas la demanda del ca ma rón ha tenido 

un increme nto en e l mundo, por lo que las e mpresas dedicadas 

a l a exp lotación de este rec urso, son cada día má s numerosas 

y de mayor importanc ia. 

La cap t ura de l camarón se ha visto fomentada e n nuestro 

pa fs y soporta pesquerías de importanci a comerc ial, tanto en 

el 1 itoral de l Pac í f i c o (principalmente e n l a zona noroeste 

de Méxi co) , como e n e l 1 itoral de l Go lfo de Méx ico (en l a r~ 

gi6n s ureste de l a Repúb li c a ) . As í, este r ecu r so r epresenta 

una f ue nte de d i v isas para la pob lación . 

Este rec urso natura l requiere de una exp lotación rac10-

nal por parte de las personas que depende n de é l, a fin de~ 

provecharlo por tiempo indefinido a su m~xima capac i düd , sin 

que e l lo conduz ca a una disminución dr~stica e n las poblac i2 

nes de estos o r ga ni s mos. Es por este mot i vo , que se han veni 

do real i za ndo d i ver sas investigaciones en el ca mpo de la Bio 

logfa Pesquera . 

Si n e mbargo, a pesar de los 1 itorales c on los que c uenta 

l a l~epúbl i ca Mexicana, se ha n estudiado poco l ~s zonas natu 

ra les en donJe el camaró n se desarro ll a, mi s mas que podrían 

ser uti lizadas para s u cultivo y ul teri o r exp lotac ión, amo-
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do de satisfacer la demanda. Por lo tanto, es r e l eva nte e l 

estudio de tales zonas con el fin de proporcionar nuevas 

f uentes de información, para el mejor aprovechami ento de tan 

va 1 i oso r ecurso . 

Por medio de ma r cado y recaptura (Tabb , et a l, 1962 ; y --
Coste l lo y Al l en , 1966) se ha demostrado que los cama rones -

del géne r o Penaeus maduran y se reproducen en mar abierto, -

donde se desa rro llan, después del desove, los 5 primeros es

tadios naup l io, l os 3 s ubestadios protozoea y los 2 a 4 sub

estadios mysis (Pearson, 1939 ; Gurney, 1942 ; Dobki n, 1961; 

Renfr o y Cook , 1963 ; Cook y Murphy , 1966) . l as postlarvas 

forman parte de l p lancton nerítico y , a pesa r de que se l es 

atr ibuye c ierta movilidad propi a , se sabe que son 1 l evadas a 

l os est uarios por un sistema favorab le de corri ente (Caste l l o 

y Al len, 19G6 ) (fi gura# 1). 

Una vez dentro de los estuar ios y l agunas costeras, las 

post l a rvas busca n e l fo ndo para ini ciar su existenc ia be ntó

nica y se dirigen a s iti os someros, proteg idos y de bnjas sa 

1 inidades. Ge ne ralmente, las postlarvas y los juven il es pa--

san de 2 a 4 meses e n l os estuarios y, conforme c recen, se 

mueven a las dreas marginales y zonas más profundas y de ma

yor sa l inidad , para posteriormente sa l ir al mar (Gunter , 

1964) . 

Los est ua r ios se ven enriquecidos por los aportes conti

nentales , que a unados con la temperatura, da n o r igen a l a -

pro l iferaci6n de la biomasa vegetal, que constit uye e l es l a -

2 



b6n primario de la cadena alimenticia. 

Di versas investigaciones destaca n l a importancia del ma~ 

g lar e n estos ecosistemas, por ser una gran barr era contra -

la erosión marina y por su retención de nutrientes, que con

tribuyen a desarrollar e l ecosistema. Asimismo , mantienen -

una estrecha relación con los organismos habitantes de los -

estuar ios , ya que además, les proporcionan refugio. El papel 

que desempeña n los manglares es de tal magnitud, que s in --

e l l os habría un profundo desequilibrio ecológico (Fuentes , E. 

1973). 

Por lo tanto , es indudable la importancia de los estua-

r ios para la superv i venc ia y el c r ecim i e nt o de las postlar- 

vas de camarón; sobre todo si se toma en cuenta que de estos 

factores dependerá principalmente l a magnitud de l stock adul 

to , que será e l que soporte a las pesquería s reg ionales. 

3 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este trabajo es identificar las post lar-

vas de camarón (Penaeidea), presentes en el estuario de Jáco 

me y relacionar s u abundancia con la t e mperat ura de l agua, -

l a sa lini dad y l a concentración de oxígeno, dura nte un c i c l o 

semest r a l de Julio a Diciembre de 1980. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. 1.- Identifica r las post larvas de las diferentes esp~ 

cíes de Penaeus. 

2.- Describi r los caracteres morfométricos y merfst i

cos ut ilizados e n la identificación de las espe-

cies más abundantes. 

3.- Elaborar una 1 ista taxonómica. 

2. 1.- Establecer e l comportam iento de l os pardmetros f l 
si c oq ufm icos para el c i c l o semestra l y el r ég imen 

de mareas. 

2.- Determ ina r las car acterísticas batimétricas de la 

zona, dur ante e l cic lo semestr a l. 

3.- Determina r los d iferentes t ipos de fondo presentes 

en el est uario. 

5 



ANTECEDENT ES 

Dura nte l a segunda mitad de l s i g l o pasado, se iniciaron 

estudios s obre diferentes especies de crustáceos decápodos 

adu ltos , e n Caro l i na del Norte, E.U •• Brooks (1882) f ue e l 

primer invest igador que describió Ja metamorfosis de l géne

ro Pe naeus , con organismos co lectados en Beaufort , Ca ro! ina 

de l Norte. 

En las primeras décadas de este s i g lo, c i e ntrfi cos de 

Al eman i a , l ta l ia, Japón, ,Ca nadá y, principalmente de E.U., 

mostr a ron un gr a n interés en e l estudio del desarr o ll o de 

los decápodos de fa Fam ili a Penaeidae (Kisninouye, K. , 1900; 

Montice l 1 i , F.S ., y S . Lo Bianco, 1900 ; Gurney, 1924, 1926 

y 1927 ; Hudinaga, M., 1935). Posteriormente, e n E.U . se en

fatizó la descripc ión de los d ife rentes estad ios de vida y 

Je los hábitos de las espec ies comerciales de Pc naeus, que 

daban ingresos económi cos considerab les a las pesquería s de l 

Nor te de l Go l fo de Méx ico (Texas, l oui s iana , Mi ss iss i ppi y 

Florida) y de l Atl ánti c o Occ identa l de E.U. (Caro lina de l 

Sur y de l Norte, principalmente) (Pearson, 1939 ; Weymouth , 

li ndner y Anderson, 1933 ; Anderson, King y lindne r, 1949 

Bearden, 1961 ; Tabb ~ ~' 1962 ; Baxter, 1967) . 

El camarón es un c r ustáceo decápodo, c uyos r epr esenta ntes 

<le importa nc ia comer c ial están a grupados e n dos secciones : 

6 



Sección Penaeidea y Sección Caridea, siendo la primera l a -

mds valiosa (Oqbkin, She ldon, 1970) . En todo el mundo seco

nocen a lrededor de 25 especies de importancia come r cial {Hol 

thuis y Rosa, i9G5), de las cuales, mds de un tercio estd n -

representadas en los litorales mexicanos por el género Penae

~' ya que contamos con 5 especies e n nuestras costas del 

Océano Pacífico y 4 especies en las del Go lfo de México y el 

Mar Caribe . 

Las especies de mayor abundancia en el Go l fo de Méx i co y 

por lo tanto, las que soportan las pesquerías mds relevantes 

son: Penaeus aztecus (lves), Penaeus setiferus {Linnaeus) y 

Penaeus duorarum (Burkenroad), cuya distribución para el Gol 

fo de México fue descritá por Pérez Farfante {1969) {Figura 

# 2); quien en su clave para identificar a los juveniles de 

la Familia Penaeidae, hace mención a diversos trabajos en las 

lagunas costeras y estuarios del Go lfo de México, que t r atan 

de postlarvas y juveni l es capturados en diferentes loca lida 

des . De éstas, las mds relevantes en relación con e l presen

te trabajo son: Tampico, Tamps. (Garcfa, S ., 1963 ; Oarron y 

~~c fas , 1962 ¡ Ramfrez y Aguilar, 1959 ¡ Barron, 1963) ; La

guna de Tamiahua, Ver. (Má~quez y Tovar, 1964) ¡ Rfo Tuxpan, 

Ver. (Basulto, 1963 ; Mendoza y Mdrquez, 1964 ; Mendoza, 

1964 ), en e l que se encontraron juveniles tanto de P.setife

rus como de P. d uorarum en "La Bocana"; y juveniles de P.azte-- -
cus en el interior del rfo. Por último, se menciona que en 

Di ciembre de 1963, se e ncontraron juveniles de P.setiferus 

en la boca de l estuario de Jdcome, Tuxpan, Ver. (García, S . 

1964). 

7 



A pesa r de los esfuerzos realizados , las pe r s onas ded i c~ 

das a l a i dent ifi cac ión de las d i f ere ntes etapas de desa rro-

1 lo de Pe naeus sp ., t uv i e ron d i f icul t ades deb i do a la seme-

j anza morfo lóg ica de las 3 d iferent es espec ies menc ionadas . 

Fue e nt onces c ua ndo s e idearon, después de va rios int en

t os , l as t éc ni cas adec uadas para c riar a las d i fe r e ntes esp~ 

c íes e n e l l a boratorio; desde hue vo hast a post la rva (a pa r-

t ir de hembr as grd v í das y machos maduros, de espec i e co noc i

<lu) y p os teri ormente de pos tlarva a j uvenil (Cook , ll .L.,196 1, 

1963 , 1964, 1965 y 1966 Ewa l d , J.J., 1965b ) , con e l f in de 

tene r l a abso luta certeza de que los estad ios descri tos co-

rrespo nd ía n efect i vamente a la espec ie menc ionaJa . 

Co n estas nuevas técnicas y los est ud ios que se rea l i za 

r on a part ir de los or ga nismos obt e ni dos e n e l l abor atori o , 

se descubri e r on e rrores e n de scripc iones pr e vi os (ver Cook , 

H. L. y ~:urphy , ~i. A ., 1971 ) y se come nza r on a descri b ir e n J~ 

ta l l e l as d i fe r e nc ias , por med io J e l.:is c ua l es se pueden se

pa rar las post l a r va s Je las d iferentes espec ies de Penaeus 

( i~ i nao y Za mor u , 1968 ; \o/ i 11 ia ms , 1959) . 

8 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El est ua rio de Jácome se encuentra local izado e ntre las 

coordenadas geográfi cas 97º 18' 25'' de Longitud Oeste y 21° 

57 ' 45'' de Latitud Norte (Figuras # 3 y 4), s i t uado en el 

margen Sur de l Rfo Tuxpan, a 900 m. de l mar. 

La zona t iene la s siguientes caracter í s ti cas: 

a) Fisiograffa del estuario de Jácome. Es poco s inuoso y 

presenta dos ca nales; el primero es pequeño, somero, angosto 

y se e nc uentra ce rrado por manglar a corta di stanc i a de l a -

b ifurca c i6n. El segundo es más amp l io , más profundo y también 

termina ce rr ado por manglar a 1300 m. de la boca . Esta es Je 

unos 60 m. de longitud y constituye una zona de a zolve que -

forma una barr e r a natural durante la s mareas ba jas . La zona 

poco profunda que ca racteriza a la boca, se extiende 100 m. 

ha c ia e l est ua rio del Río Tuxpan, formanJo una espec i e de s~ 

mic ír c ulo que muestra ca racterísti cas fisi coqufmicas pareci

das a la s impera ntes en el estuario de Já c ome (Fi gura # 5a) . 

b ) Vegetación circundante. Debido a qu e no se han rea l i

zado estudios de l a región, no se ha estab lec ido todav ía una 

zonaci6n . S in embargo, se obser va un c inturón de manglares 

representados pr i nc i palmente por: Rh izophora mangl e , Av i ceni a 

nítida y Conocarpus e r ectus (Fue ntes, E., 1973 ; Pe nnington 

y Sa r vkh.:in , 1968). 

Hac i a e l Este , después de este cinturón, hay una zona re 

forestada con Casuar inu sp . (Figura # Sa). 
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c) Batimetrra. El estuario es somero y el nivel de las 

aguas es variable, dependiendo del régimen de mareas . Para 

el cic lo semestral que se trabajó, la profundidad mínima r e 

g ist rada fue de 0 .42 m. en el mes de Noviembre, en l a esta-

c i6n 1; y l a profundidad máxima se registró e n el mes de See 

tiembre, a las 22:00 horas y fue de 1. 35 m. 

d) Hidrolosra. Los valores máximos y mínimos obtenidos 

para los parámetros considerados, se dan a continuac i ón : 

Salinidad 0 / oo (partes por mil).- s u va lor máximo se 

registró en el mes de Julio, s i e ndo de 27.00 °/oo ; 

e l valor mínimo fue de 0.00 °/oo y cor r espondió al 

mes de Sep t iembr e . 

Temperatura del agua (ºC).- se r egistró un máximo de 

34ºC en Agosto y un mínimo de 15 ºC en Diciembre. 

Concentración de oxígeno ppm (partes por mi l 16n ) .

en e l mes de Agosto se registró su va lor máximo, 

que fue de 11.80 ppm; y e n e l mes de Sept i e mbre s u 

mínimo valor que correspondió a 0.83 ppm. 

e) Tipos de fondo. La determinación se efect uó mediante 

aná li sis gr anul ométri co para cada est ación (ver Triángulos 

de Textura): 

Estación 

Estación 11 

92.50% de arena, 5.0% de fango- 1 imo y 

2.50% de fango - arc ill a. 

72.50% de arena, 16.25% de fango -1 imo 

y 0.25% de fango-arcilla. 

11 



Estac ión 111: 60.00% de arena, 23.75% de fa ngo-1 imo 

y 0.25% de fango-ar c illa. 

Estac ión IV: 53.75% de arena, 26.25% de fango- 1 imo 

y 0.00% de fango-a r ci ll a. 

Esta c ión V: 52.50% 9e arena, Jl.25% de fango- 1 imo 

y 0.25% de fango-ar c illa. 
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MATERIAL Y METODOS 

El materi a l analizado procede de 6 muestreos mens ual es , 

que se ini c ia ron e n e l mes de Julio de 1980, de acue r do al 

s i gui e nt e pl a n de t r abajo : 

A) TRABAJO EN El CAMPO. 

Se efectuaron muestreos mensuales, e n los que se establ~ 

c ió una estac ión de 24 horas en la boca de l est ua ri o , con e l 

f in de determinar: l a osc il ac ión de la marea , l a va ri ación 

de los parámetros fisicoqu ímicos y la abundancia de l os o r ga 

nismos. En d i c ha estac ión, los muestreos se efectua ron cada 

4 horas , esto es, a la s 10 : 00 , 14: 00 , 18 : 00 , 22: 00, 02 : 00 y 

Oú : JO horas . 

Además , se real iz6 un muestreo en cada una de las c inco 

estaciones , pr ev iamente estab lecidas a l o l argo de l est uar io 

(Figura # 5), que tuvo las s iguientes act iviJades por esta-

c ión: 

1.- Med ir la profundidad con una sondal eza de 2 kg . de 

peso. 

2 .- Med ir l a t r ansparencia de l agua co n un d isco de Sec

ch i , de 40 cm . de diámetro y 2 kg. de peso . 
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3.- Con una botella Van Dorn, de 2 litros de capacidad , 

tomar muestras de agua (superficiales) para determi 

nar los siguientes par~metros fisicoquími cos : 

a . Temperatura, usando termómetros de mercurio 

marca Taylord, graduados de -lOºC a 112ºC, 

con una precisión de una décima de grado . 

b. Concentrac ión de oxígeno, mediante el método 

de Winkler modif icado. 

c. Sa lini dad, med iante un refract6metro American 

Optical , graduado de 0 . 00 a 160 . 00 partes por 

mi 1. 

4.- la co lecta del material biológi co se efectuó de l a 

siguiente manera: 

a. l as muestras de plancton se obtuvieron filtran 

do un volumen de 400 1 itros de agua , a truvés 

de una red de plancton de 0 . 40 m. de di6metro, 

1.30 m. de largo y 250 micras de abertura de 

ma 11 a. 

b. Se construyó una red de 2 m. de largo , por 1 

m. de a lto, con 250 micras de abertura de ma

l l a , con la cua l se real izaron arrastres de 

100 m. de distancia, a manera de red de Renfro. 

El arrastre es efectuado por dos personas, de

jando que la red forme una bo lsa que permita 

l a captura de los organismos. 
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5.- Preservac i 6n de l materi a l co l ectado . Tanto las mues 

t r as de plancton, como las obtenidas con l a red madi 

f i cada t ipo Renfro, se fijaron e n s oluc ione s de for

mol a l 4 y a l 10% . 

B) TRABAJO EN EL LABORATORIO. 

1.- Se sepa raron y contaron los orga nismos pertenec i en-

tes a los d iferentes g rupos de zoop lancton, revi sjn

dose po r al i cuot~s las muestras con mayor abu nda ncia 

p lanct6n i ca . Al mi smo tiempo , se s epa r a ron y c ontaron 

l a s post l a rva s y juven il es de cama rón capturadus con 

l a r eJ mod i f i cada tipo Renfro . 

2. - Se i de nti f i ca ron los orsa ni smos juven il es y postlar 

vüs de camarón (Pcn.:-i eus) hasta cspec i e , en :).JSc .J 1 os 

ca r acteres p r opuestos por Wil 1 iams (1959) y por Ringo 

y Zumora (1968) . 

J .- Al g unos Je estos organismos se tra nspa r e ntaron c on 

KOll y se t iiíeron con .1ciJo pirog.1 1 i co e n so lu c ión u

cuos a , pa r a s u mejor observación y descripc i ón . 

•l .- Por ólt imo , se cons ideraron los datos Je l as f l uctua 

c ioncs uc los µarJmetros f is i coquími cos , para re l ac i~ 

nur l os c ual i tat i vamcntc con l u ubunJa nc i u üe las pos!_ 

larva s y los juven il es Je camar6n (Penacus), presentes 

en la zon0 . 

los cu r actc r cs morfomét ri cos que se u t i 1 i zaron e n l.J i Jc~ 

t i f ica c i ón ~ ueron: tamafío de la esp i n.::i de lu e s camu a nt ena (, 
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con respecto al borde distal de la escama (Williams, 1959) ; 

presencia o ausencia de espinas diminutas a los lados de la 

carina dorsal del sexto segmento abdominal (Ringo y Zamora, 

1968) ; longitud total (L.T.), que es la medida mayor en lí

nea recta, tomada desde la punta del rostro hasta la punta 

del telson; longitud del cefalotórax (L.C.), que es desde la 

punta del rostro, hasta el borde distal del caparazón . 

Los dibujos descriptivos de las postlarvas co lectadas 

en el estuario de Jácome, han constitufdo un apoyo indispen

sable para e l desarrollo de este trabajo; y se el aboraron a 

partir de los organismos transparentados con KOH , ya que de 

esta forma se fac ilita la observación y descr ipc ión de las 

caracter fsticas m~s relevantes para cada especie. 
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RESULTADOS 

1) POSICION TAXONOMICA DEL GENERO Penaeus. 

De acuerdo con Moore (1969), la posición taxon6mica ace~ 

tada para el género Penaeus es como sigue: 

Reino - Animal 

Phylum - Arthropoda 

Clase - Crustacea 

Subclase - Malacostraca 

Serie - Eumalacostraca 

Superorden - Eucarida 

Orden - Decapoda 

Suborden - Natantia 

" Secc i 6n - Pena e idea 

familia - Penaeidae 

Subfamilia - Penaeinae 

Grupo - Penaeus 

Género - Penaeus 

Especies - P.setiferus 

P.duorarum 

P.aztecus 
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2) TABLA 1. - ABU NDANCIA RELATI VA DE POSTLA RV AS DE Penaeus, 

EN El ESTUARI O DE JACOME, VER. 

Espec ie No . de Abunda nc ia 
post larvas r e lativa 

P. set i fe rus ( Linn .) 75 56 .40% 

P.duorarum (Burke nroad) 35 27. 06% 

P.aztecus ( lves) 20 16.54% 
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3) CARACTERES MORFOMETRICOS DE LAS POSTLARVAS CAPTURADAS. 

a) En la identifi cac ión de estos organi s mos se empleó lu 

presencia o a us enc ia de espinas en la carina dor sal de l 6° 

segmento abdominal (Figuras# 68, 78 y 88) (Ringo y Zamora, 

1968), que diferencra a las postlarvas de P. set iferus (Linn.) 

de las de P.aztecus (lves) y P.duorarum (Burkenroad ) . Est os 

autores demostraron la veracidad de tal caracter y un incl i cc 

de error de cero, con respecto a los de otros invest iguJorcs. 

Por otra parte , Wil 1 iams (1959) di st ingue o las post l a r

vas de las úl t imas dos espec ies por medio de la long itud cle 

la esp ina la t e r a l <le la escama antena! (Figuras # 6A, 7A y 

8A). 

Conjunta nuo ambas ca r acter íst icas , se propone lu s i gui c~ 

te CLAVE PROVISIONAL para postlarvas de Pena eus de 5.0 a 25.0 

mm. de lonnitud tota l : 

1.- Car ina dor sa l del 6° segmento abdom ina l: 

a) s in espi nas ------- P.setiferus (L inn. ) (Fi gura 

# 6a). 

b ) con pequeoas espinas a los lados , cuyo númer o pu~ 

Je ser desde 1 husta más ele 30 , <lepe n<l i cndo de la 

l ong itud tota l del organi smo ------------------ 2 

2.- Esp ina latera l de la escama antcnu l: 

24 



a) alcanza o sobrepasa el borde distal de la escama; 

escama es ancha y redondeada distalmente -------

---------------- P.aztecus (lves) (Figura # 7a). 

b) no alcanza el borde distal de la escama; la esca -

ma es esbelta y redondeada distalmente ---------

---------- P.duorarum (Burkenroad) (Figura # 8a). 
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b) TABLA 2.- Caracteres morfométricos de las 3 espec ies 

de Penaeus cupturadas . 

L. T. 
(mm) 

L. T • 
(mm) 

J u l 1 o 
Estac ión 1 

6.¡ l. 7 

8.7 2.5 

[stuc i ón 11 

7,3 2. 1 

6. 3 l. 7 

8 . 6 2.4 

9. 6 2.6 

8 .1 2. 2 

8 . 2 2.2 

8 . 6 2. 3 

6 . 7 2. 1 

7. 1 2 . 0 

7.2 2. 1 

8. 5 2.2 

8. 0 1. 8 

Esp inas en e l 
6° segme nto 
abdominal 

NO 

,, 

NO 

,, 
,, 
,, 

ti 

,, 

11 

11 

,, 
,, 

,, 

" 

Espina de l a 
es cuma 
ilntena l 

m.1s cor til que 
el borue d i st<ll 

,, ,, 

más corta que 
el borde dista l 

,, ,, 

ti ti 

ti ti 

,, ,, 

11 ,, 
,, 11 

11 ,, 
,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 

11 11 

No . de 
esp inas 
rost r a les 

3 

4 

4 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

Especie 

P. sctifcrus 

" 

P. sct i fcrus 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, 
,, 

,, 
,, 

// 
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8 .7 2.5 SI más corta que 4 P.duorarum 
el borde distal 

8.1 2.2 " 
,, 11 4 " 

s.o 1.4 11 " " 3 11 

6.3 1. 7 11 11 " 3 11 

8.5 2.3 11 11 " 4 11 

8.6 2.4 
,, ,, ,, 

4 
,, 

8.8 2.5 11 ,, ,, 
4 11 

9.3 2.4 11 igua 1 o más larga 4 P.aztecus 
que borde distal 

Estuci6n 111 

7.8 2.4 NO más corta que 3 P.setiferus 
el borde dista l 

8. 2 2.2 " " " 3 11 

7.0 1.6 11 11 " 3 
,, 

7.1 1. 9 SI " " 4 P.duor<:1rum 

Estaci6n IV 

6.0 1. 7 NO " " 3 P.setiferus 

7.5 2.0 " " 11 3 11 

8.1 2.3 11 11 11 ,., 11 
0 

6.7 1. 8 " " " 4 11 

6. 1 1. 7 " " 11 3 " 

G.O 1. 6 11 " 11 "' " 0 

8 . 5 2.4 " 11 " 4 " 

6.S 2.1 " 11 " 3 " 

6.0 1. 6 11 " 11 "' " 0 

8 .2 2.2 11 " 11 3 11 
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7.5 2.0 NO mcis corta que 3 P.setiferus 
el borde distal 

6. 0 1. 6 ,, ,, ,, 
3 

,, 

7. 3 l. 9 
,, ,, 

" 3 
,, 

6.7 l. 7 ,, ,, ,, 
3 11 

11.1 3.3 S I 11 11 8/ 1 P.duorarum 

11.4 3.4 11 ,, ,, 8/1 ,, 

6.0 l. 7 ,, 
igual o mcis larga 3 P.aztecus 
que borde distal 

8.4 2.4 " ,, ,, 
3 

,, 

8.6 2.5 11 ,, 11 4 
,, 

8 . 6 2.4 ,, ,, ,, 
4 

,, 

9.0 2.7 11 ,, ,, 
4 ,, 

9.5 2.7 " 
,, 11 6 ,, 

1o.1 3.0 ,, 11 ,, 8/1 ,, 

Estación V 

7.1 l. 9 NO mcis corta qu·~ 4 P.setiferus 
el borde distal 

10 .5 3. 3 S I 
,, 

" 8/ 1 P . duorarum 

11. o 3 , 5 11 ,, ,, 8/1 ,, 

A G O S T O 

Estación 1 

7. 5 l. 9 NO más corta que 3 P. set iferus 
el borde distal 

7. 6 l. 9 11 ,, 11 4 
,, 

7 . 8 2. 0 ,, ,, ,, 
4 " 

.7 . 5 1. 8 SI 
,, ,, 

4 P.duorarum 

7.7 2.0 11 ,, ,, 
4 11 



Estaci6n 11 

6.0 1. 6 

6.8 2.0 

Estación 111 

6.1 1.8 

7.9 2.1 

7,4 2. 0 

8.0 2.2 

8 .1 2.2 

8 .4 2.4 

8.7 2.5 

9.0 2.7 

9.1 2.7 

9 .1 2.7 

9 ,5 2.9 

9. 8 3.0 

9.8 3.1 

9.6 2.9 

11. o 3,5 

11.4 3. 2 

12.5 4.0 

7.5 2.0 

8.3 2.5 

8.3 2.5 

8 . 6 2.5 

8.7 2.5 

9.0 2 . 6 

NO 

,, 

NO 

11 

,, 

11 

11 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

11 

" 

" 
11 

" 
,, 

SI 
11 

,, 

,, 
,, 
,, 

más corta que 
el borde distal 

,, ,, 

más corta que 
el borde distal 

11 " 

" 11 

,, 
" 

11 " 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 

" ,, 

" 
,, 

11 " 
11 ,, 

,, ,, 
,, ,, 

11 11 

11 ,, 
,, 11 

,, ,, 

,, ,, 

11 ,, 

33 

3 P.setiferus 

" 

4 P.setiferus 

4 11 

3 
,, 

4 11 

4 
,, 

3 " 

5 
,, 

5 
,, 

7 
,, 

7 
,, 

6 
,, 

7/1 11 

7/1 ,, 

7 
,, 

8/1 ,, 

8/1 ,, 

8/1 ,, 

3 P.duorarum 

4 
,, 

6 ,, 

4 11 

5 
,, 

5 " 



34 

9. 1 2. 6 SI más cor ta que 6 P . duorarum 
el borde distal 

9. 1 2.8 11 ,, 11 6 11 

9. 2 2. 8 11 ,, 11 7 11 

9.4 3. 0 11 11 ,, 
7/ 1 ,, 

9.9 3. 0 ,, 
" 11 8 11 

10.0 3. 0 11 11 ,, 
7 11 

10. 0 3.1 ,, 11 ,, 
7 11 

10. 4 3. 0 11 11 11 6 ,, 

10.5 3. 3 11 ,, ,, 8 1 1 ,, 

10. 6 3 . 3 ,, 11 11 8/1 11 

11.4 3 .2 11 11 11 8/1 ,, 

11. 5 4 . 1 11 igua l o más larga 8/1 P .aztecus 
que bor de dista l 

Estac ión IV 

20 . 0 7.5 S I más corta que 10/2 P . duorarum 
e l bor de distal 

S E P T 1 E M B R E 

Estación 11 

6.3 l. 7 NO más corta que 3 P . setiferus 
el borde d ista l 

s .o 2 .1 
,, 11 ,, 

4 11 

Estución IV 

5 . 1 1. 4 NO más corta que 3 P.set i ferus 
e l bor de d ista l 

G.o l. 8 11 11 11 3 " 

G.8 2.0 " 11 11 4 
,, 

8. 5 2.4 11 " 11 4 " 
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O C T U B R E 

Estación 1 

10.1 3.2 SI igual o más larga 4 P . aztecus 
que borde distal 

10 .0 3.0 ,, ,, ,, 
4 

,, 

9. 3 2.7 " 11 " 4 11 

Estación 11 

6.5 l. 9 NO más corta que 3 P.setiferus 
el borde distal 

7 .1 2 . 1 " " " 3 11 

Estación IV 

s .G l. 5 NO 11 11 .., 11 

" 
8.4 2. 6 11 " 11 6 11 

<) . 7 2. 9 11 11 11 6 11 

9. 7 3.0 ,, ,, 11 7 11 

9. 8 3. 0 ., 11 11 7 " 
8 .1 2.2 S I 11 11 4 P .duoNlrum 

13. 0 4 , 5 ,, 11 ,, 8/1 11 

16.0 5, 5 ,, ,, 11 10/1 " 
10. 0 3.1 " igual o más larga 8/1 P . .:iztecus 

que borde d ista l 

12. 0 4.3 " " 11 8/ 1 " 

Estución V 

6 . 0 1. 6 NO más cor tu que .., 
P. setiferus " e l borde d ista l 

7 . 0 2.1 " 11 11 3 " 

8 .2 2.4 " 
,, 

" 4 11 

8 . 8 2.4 11 ,, ,, 
4 11 



9. 3 2.7 S I 

N O V 1 E M B R E 

Estación 11 

6 .0 l. 5 NO 

Estación V 

13 .5 4, 6 S I 

10 . 0 2.8 11 

10 . 3 2.9 " 

10.4 3.0 11 

D 1 e 1 E M B R E 

Estación 1 

10.0 2. 8 S I 

10. 1 2.9 11 

Estación 11 

6.6 l. 9 NO 

Estac ión 111 

10. 1 2 .8 SI 

10.2 2. 9 " 

igual o más larga 
que borde distal 

más corta que 
el borde distal 

más corta que 
e l borde distal 

igual o más larga 
que borde distal 

,, 
" 

11 ,, 

igual o más larga 
que borde distal 

,, 11 

más corta que 
el borde d ista l 

igual o más larga 
que borde d ista l 

11 " 

36 

5 P.aztec us 

3 P.setiferus 

8/1 P.duorarum 

5 P.aztecus 

5 11 

5 " 

5 P.aztecus 

5 " 

3 P . setiferus 

5 P.aztecus 

5 11 



Estación IV 

6.1 l. 6 NO 

7.0 2. 0 ,, 

más corta que 
el borde distal 

,, ,, 

3 

3 

37 

P .setiferus 
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4) FLUCTUACIONES DE LOS PARAMETROS FISICOOUIMICOS . 

a) TABLA 3.- Promedios mensuales de los par~metros, 

para la Red de Estaci ones . 

Mes T H20 s º2 
ºC 0 /oo ppm 

Ju 1, 30.60 21.94 4. 80 

Agosto 33 . 00 8 . 88 7.72 

Sept. 27. 80 0 . 00 1. 68 

Oct. 20. 10 5.08 6.76 

Nov. 18.30 5.60 4.36 

Di c . 16.90 6 . 00 2. 80 

38 
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º2 TH20 s 
ppm ºe 0100 

f 
f 
1 /~ 7.0 ~ 35.oj 20.0 

1 l/\ ¡·\ 1 1 ' 6.0l 30.01 ' \ ' 
\ ' I 

\ 

1 \ \ 15.0 \ 
5.01 25.ot ' 

\ 1 \ 

1 \ 1, \ 
1 1 \ \ 4.0 

20.01 
, 

I 1 

\ 
........ 

...... 
' ...... 

1 
10.0 , ....... . _~_ 

I 
-· 

15.0i 
1 ' 3.0 

\ \ 1 

1 

I 

10.oJ \/ 2.0. ----· ·-1 5.0 ·----
1 

1.0 5.0~ 

J A s o N o 
t !Meses ) 

Figuri # 9 Promedios mensu1les de los p1rimetros. p111 11 Red de Es11cionu. 



40 

b) TABLA 4. - Variac ión mens ual de l os parámetros, 

por estación. 
Estac ión 1 Es tación 11 

Mes T H20 s º 2 T H2o s º 2 ºC ºloo ppm º C ºloo ppm 
--

Ju 1. 29 . 5 21.2 5. 2 30 . 0 23.0 5. 2 
Ago . 31. 0 9.2 6. 4 33.0 8. 8 6 .4 

Sept. 27.0 o.o l. 6 27.0 o.o 1. 0 
Oct . 20.0 s.o 9 ,4 19.0 s.o 7,4 
Nov. 18 . 0 10.0 4. 2 18.0 s.o 4 . 8 
Dic . 19. 0 9.0 4.2 17 . 0 8 . 0 3. 1 

Estac ión 11 1 Estación IV 

Mes T H20 s º2 T H20 s º2 
º C ºloo ppm ºC ºloo ppm 

Ju 1. 31. 0 22 . 5 4 .6 31. 0 21. 8 s.o 
Ago . 33 . 0 8 .8 6 . 4 34 .0 S. 7 7. ú 

!Sept. 28 . 0 o.o 3.0 28 . 0 o.o l. 6 

Oct . 21. 5 s.o 8 . 0 20.0 5.2 4. 8 

Nov. 19.0 5.0 3. 8 18.5 4. 0 4 ,4 

Dic. 16.0 5.0 2.7 16.0 4. 0 2. 2 

Estación V 

Mes T H20 s º2 
ºC ºloo ppm 

Ju 1. 31. 5 21.2 4. 0 

Ago . 34 .0 8 . 9 11. 8 

Se pt. 29 . 0 o.o l. 2 

Oct. 20 . 0 5.2 4.2 

Nov . 18.0 4 . 0 4. 6 

Dic. 16.5 4. 0 1.8 
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c) TABLA 5.- Variación mensual de los parámetros, en la 

Estación de 24 horas. 

Julio Agosto 

Hora T H2o s º2 
ºC 0 / oo ppm 

T H20 s º2 
ºC 0 / oo ppm 

10:00 29 .0 23.5 6.0 31. o 8.9 4.6 
14:00 28.0 23.0 4,4 34.0 8. 5 6 . 0 

18 :00 27,5 22.2 6.4 30 . 0 17.2 s.2 

22:00 26.0 20.2 5.2 31. o 11. 5 6. 0 

02:00 25.5 27 . 0 6 . 0 30.0 10 . 3 4 . 6 

06:00 25 .0 22.5 5.6 29. 0 6 . 0 5 .8 

Septiembre Octubre 

Hora T H2o s º2 
ºC 0 /oo ppm 

T H2o s º2 
ºC 0 / oo ppm 

10: 00 26 . 0 o.o l. 8 20.0 5 . 0 11. o 

14: 00 29.0 o . o 10.0 21. o s . 2 7 .4 

18:00 26.0 o . o 4,4 22.0 4 .7 9 . 6 

22:00 28.0 o .o 0 .8 21. 5 3 . 0 8 .8 

02 : 00 28 . 0 o.o 0 . 8 21. 5 4.5 7.6 

06:00 28.0 o.o 2.0 22.0 4, 3 9,2 

Noviembre Dic i embre 

Horu T H2o s º2 
ºC 0 /oo ppm 

T H2o s º2 
ºC 0 /oo ppm 

10 :00 17 . 0 s.o 4.6 16 . 0 5. 0 8 .2 

14: 00 18 . 0 9 . 0 s.o 19. 0 8 . 5 3.0 

18 : 00 18 .5 5. 0 4. 6 18 .0 6 .5 5.0 

22:00 18 . 0 8 . 0 8 . 0 19. 0 7.0 7.0 

02 :00 18.5 8 . 0 4 . 0 17 . 0 6 .0 7 .8 

06:00 17.5 6 . 0 2 . 8 15 . 0 4. 5 8 . 6 
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DISCUSION 

1) ANA LI SIS DE LAS FLUCTUACIONES DE LOS PARAMETROS 

FIS ICOCUIMICOS . 

a) Promedios mensuales de los parámetros, para la 

Red de Estaciones (figura # 9). 

los factores de salinidad, temperatura y concentración -

de oxígeno, están en fntima relación con los cambios estac io 

nales y se exponen a continuación, enfatizando sobre las 

observaciones periódicas realizadas de Julio a Diciembre de 

1980 . 

Se ha observado que la temperatura de l agua en los es--

tuar ios , varfa en relación directa con la temperatura atmos

férica , debido a que la capa de agua es muc ho más de l gadu que 

en mar abierto . A<lemás, e n l a temperatura de l agua inf luyen 

e l ca l entam iento por e l sol y el enfriamiento por vientos y 

por prec ipitac ión p l uvia l (Emery, K.O . y ~teve nson , R.E., 

1957). En e l est ua rio de Jácome, Ver ., se observó e l va l or 

máximo Je este parámetro dur~nte e l muestreo de Agosto, que 

fue uno de Jos meses de mayor temperatura ambienta l y con b~ 

jus velocidades de vientos (observaciones personal es). Por 

otra parte, la mfnima temperatura del agua se registró e n el 

mes de Di c i embr e en e l que se observó la mínima temperatura 

atmosféri ca, intensidad luminosa baja debida a nubosidades, 

vientos fuertes proveniente s del Norte y prec ipitac ión plu- 

v i a 1. 
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los valores de la salinidad no dependen en este c aso, ú

nicamente de los de la temperatura, sino muy part i c ularmente 

de la precipitación pluvial. Asf , se observó que a pesar del 

aumento de temperatura en el mes de Agosto, la sa linidad tu

vo una disminuc ión bastante pronunciada que cont inuó hast a -

ll egar a un valor de 0.00% en Septiembre, c uando l a precipi

ta c ión pluvial presentó su pico más alto y la temperatura c2 

menzó a descender. Posteriormente, a pesar de la d ism inución 

notab l e en la temperatura, la salinidad aumentó gr adualmente 

hasta alcanzar un valor de 6.00% en el mes de Dic i e mbre. 

El oxígeno t uvo su valor mínimo en Septi e mbre , lo que p~ 

do deberse al aumento de turbidez causado por e l f luj o de la 

prec ipi t a c ión pluvial, ya que la turbidez d i s minuy e l a ~ona 

de fotosíntes i s , por l o que la concent rac ión de ox ígeno de-

c rece (Dahl, 1948 ). Sus máximos va lores se reg istraron en -

Agosto y e n Oct ubre. Se ha demostrado (Newcombe, et !!J.., 1939 ; 

Nicol, 1935) que durante e l verano (en e l hem i s feri o Norte), 

c uando las rad iac iones solares son más intensas, ha y un mayor 

cre c imiento de plantas en los estua r ios, lo que produce mayo

res vur iac iones en los rangos de oxígeno, observándose sus m! 
x imos valores a l as horas de máxima intensidad luminosa . En 

Agosto se r eg istró la mayor concentración de oxfgeno e n la es 

tac i6n V, a las 15:35 horas ; durant e este muest r eo y e n esta 

estación se reg ist raron las temperaturas más a l tas (34ºC) pa

ra el c i c l o semestra l, siendo este mes e l ue mayor rad ia c ión 

solar en e l estuario de Jác ome, Ver. (observaciones pe rs ona 

l es) . 
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Por otr a parte , Nash (1947) demostró que después d e inun 

daciones de aguas con gran aporte contine ntal (hecho que se 

observó e n e l muestreo de l mes de Sep t iembre) , s on notab l es 

l os aumentos del f itopl a ncton en l os estuarios , inc rementán

dose l as c oncentraciones d e oxígeno . 

As í pues , l a mínima concentrac i ón de ox í geno se debió pr2 

bab l c me nte a l a gran turb idez durante e l muestreo de Sept i em

bre , l o cua l se comprueba con los va l ores obtenidos para l a -

t ransparen c ia (ver B itác oras en e l Anexo 1 ) , q u e fue ron los -

mínimos para e l c i c lo semestral. los máximos va l o res se uebie 

r on : en Agosto, a l aumento de F i top l ancton deb ido a l a raJi ~ 

ción so l a r y por l o t anto a la temperatura y en Octubre como 

r es ul tado tamb ién de l aumento Je f i top lancton, esta vez proJ~ 

cido por e l aporte de nutr i entes cont inenta l es . 

b) Va ri ación mensua l de los par6met r os , por estac ión. 

Las condi c i o nes fi s i c oquími cas de las 5 estac i o nes mue~ -

t r cadas f ue r on muy s imilares d urante e l c i c l o semest ral 4ue 

se trabajó (F igura # 10) . Es muy probab l e que no haya Jifere~ 

c ia s f i s i coqufmi cas notab l es, debido a l a corta extensión d e l 

estuario y a que éste no tiene apor tes di r ectos de agua du l ce , 

por l o que con las f l uctuac iones d i a ri as de marea, se logra 

una me~cla más o menos homogénea en toda su extens i ón. 

S in emba r go , en e l mes de Nov i embre se observó una sa l ini 

dad bastan te mayor en l a esta c i ón 1 con respecto a la s Jemás , 

deb i do al aporte Je agua mar ina a l momento de efectuar e l - -

muestreo. 
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En Agosto se obser vó el máximo va l or de oxrge no en la es

tación V, dato que se a nalizó en e l inc iso anterior . 

e) Variación mensual de los parámetros, en la Est a ción 

de 24 horas. 

El estuario de Jácome, Ver. presenta una gran f luct uac ión 

de mareas que muestra una marcada corre lación con e l régimen 

observado en Tuxpa n, Ver. (D ir . Gra l. de Oceanografía, 1980) 

(Figuras # 11 y lla). 

Respecto a la relac ión de los parámetros f i s i coquími cos 

considerados y a l a oscilación de la marea, se observó que: 

lu sal inidad, a<lemás de tener una r e l a c ión J irecta con la 

precipitac i ón pluvial , está inf luenciada Je una manera noto-

ria por e l r égimen de mareas, habiéndose obtenido sus va lores 

má x imos casi s i empre J urante l a pleamar (Figura # 12) . 

las concentra c iones de oxígeno se vieron aumentadas por 

la s corrientes de entrada y sal ida de agua , previas a l a ple~ 

mnr y a 1 a bajamar, respcct i vamentc. De modo contrur i o, Jos 

valores mín imos Je este par6metro se regi straron en ausencia 

de ta l es corri entes (Figura # 12). 

El régimen Je marcas interv iene e n lo~ ca mbios de tcmper~ 

tura , ya que aunado a l os vientos, la prec ipitac ión pluvial y 

e l ca lentam i e nto por e l so l, provoc u varia c iones en l os valo

res UI.! Ji cho par6metro, principalmente por lu 1 leuaJu de agua 

marina c uya temperatur a d ifiere en c ier ta mediJJ de l a Jel es 

tuario (F i nura # 12). 
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2) ANALISIS DE LA ABUNDANCIA MENSUAL DE LAS POSTLARVAS 

DE Penaeus CAPTURADAS. 

a) Relación de la abundancia mensual de las postlarvas 

de Penaeus, con respecto a los parámetros ambientales 

considerados y a sus épocas de desove. 

Se sabe (Burkenroad, 1934b; Higman, 1952; Hildebrand, 

1954 y 1955; Wil 1 iams, 1955a y 1960) que la distribución y 

la supervivencia de las postlarvas de Penaeus están regidas 

por la sa linidad, la temperatura y e l tipo de substrato. 

Las abundancias de las 3 especies capturadas en el estu~ 

r10 de Jácome, Ver., están relacionadas con la época de deso 

ve, e l período de entrada de las postlarvas de cada espec ie 

al estuario y las variaciones mensuales de los parámetros f i 

s i coquímicos. 

P.setiferus (Linn.).- El desove del cama rón b lanco en e l 

norte de l Golfo de México tiene lugar de Marzo a Septiembre 

u Octubre (Gunter, 1950 y Heegard, 1953), hecho descrito tam 

bién por Pérez farfante (1969) para el Go lfo de México y es

pe c ífi camente para el Río Tuxpan y zonas cercanas. 

las máximas abundancias de postlarvas se obser varon en 

Julio y Agosto , lo que concuerda con l a época de penetración 

de la s mismas dada por Bearden (1961) para los estuar ios de 

Caro lina del Sur. 
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En los meses siguientes del ciclo semestra l muestreado, 

se observó que aunque esta especie soporta sa l inidades más -

bajas que las otras dos (Burkenroad, 1934b y Wi 11 iams , 1955a) 

su abundancia disminuye con el descenso de la temperatura (Fi 
gura # 13). 

P.duorarum (Burkenroad) . - Para esta especie se mencionan 

2 épocas de desove principalmente: una a finales de Marzo o 

principios de Abri 1 y la otra en Mayo, para Ca1·ol ina del Nor

te (E ldred et~. 1961). Pérez Farfante (19 69 ) menciona que 

los desoves se llevan a cabo de Marzo a Junio para el área de 

Tuxpan. S in embargo, se han capturado hembras grávidas y ma-

chos maduros hasta Julio (Broad, 1950 ; Burkenroad, 1949 y 

W i 1 1 i ams, 19 5 Sa). 

las abundancias más altas de postlarvas de esta esp~cie, 

se obtuvieron (a 1 i gua 1 que para P. set i fe rus) durante Ju 1 i o 

y Agosto, meses en los que se sabe que penetran a los estua

rios (Bearden, 1961). 

Se cree que la abundancia de estos organismos se vi ó afee 

tada por la disminución de la salinidad a partir de Septiem-

bre, ya que su supervivencia es mayor en salinidades de 20 . 0% 

o más (Higman, 1952 y Hildebrand, 1955) ; aun cuando soportan 

temperaturas hasta de 4ºC (Figura # 14) . 

P.aztecus (lves).- la época de desove de esta espec i e es 

la más larga y abarca desde finales de Verano, hasta Invierno 

(8earden, 1961). A pesa r de que al gunos autores menc ionan que 

l a entrada de postlarvas a los estuarios es de Octubre a Mayo 
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(Will iams, 1960), en el estuario de Jácome, Ver . se observó 

s u máxima abundancia a finales de Julio y de Octubre. Pérez 

Farfante (1969) menciona capturas de juveniles de P.aztecus 

en el Rfo Tuxpan durante el mes de Agosto de 1963; por lo que 

se infiere que el pe ríodo de penetración de las post larvas 

de esta especie a los estuarios es más extenso, ini ciándose 

quizás durante el mes de Julio. 

Esta especie tampoco resiste salinidades bajas (\Vil 1 iams, 

1960) por lo que su abundancia disminuyó de una manera abru~ 

ta hacia el mes de Septiembre. A pesar de que esta especie 

posee una capac idad 1 imitada para res ist ir salinidades y te~ 

peraturas bajas, tuvo una mayor abundancia durante e l segun

do trimestre Je muestreos, con respecto a las de Agosto y Se~ 

t iembre. Probab lemente esto se debió a los desoves que se 1 le 

varon a cabo durante el Otoño (Bearden, 1961) (Figura # 15 ) . 
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b) Abundancia mensual de las postlarvas de Penaeus, 

por estación. 

Es indudable que la distribución de l os peneidos en el 

estuario de Jácome, Ver. está relac ionada con la batimetr fa, 

los tipos de fondo y tos hábitos de cada especie. 

P.duorarum (Burkenroad) , de hábitos excavadores, prese~ 

t6 mayor predilección por las estaciones de fango-1 imo y fan 

go-arci lla y menor por las de arena de conchas (Springer y 

Bul 1 is, 1954) (Figura # 16). 

P.aztec us ( lves) , tamb ién de hábitos excavadores, prese~ 

t6 su mayor abundancia en las estaciones de fango - 1 imo y fa~ 

90-ar ci l la y tuvo menor predilección por las est~ c i ones are

nosas (Wi 11 iams, 1958) (Figura # 17 ) . 

P.set iferus (Linn.) , a diferencia de los anteriores, sien 

do de hábitos no excavadores, tuvo una distribución más o m~ 

nos homogénea en e l estuario, aunque con cierta preferenc ia 

por las estaciones de fango -1 imo y fango-arcilla (Wil 1 iams, 

1958 ) (Figura # 18). 

·, 
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CONCLUSIONES 

La conc lusión principal de este t r abajo es: l a importan

cia que r epresenta el conocimiento taxonómico de las difere~ 

tes especies de Penaeus de esta zona, ya que la sistemát ica 

es e l punto de partida para saber con qué recurso se cuenta 

y posteriorme nte , al conocer su potencial económi co, poder -

contemp lar las posib ilidades de investigaciones ulteriores -

con el fin de obtener la información necesaria para plantear 

poi fticas de exp lotación racional del recurso. 

Durante e l c iclo semestral se capturaron 3 especies de -

Penaeus en estadfo postlarval, siendo P. setiferus {Linn.) l a 

más abunJante (56 .40%), seguida por P.duorarum (Bur kenrood) 

(27 . 06%) y P.aztecus (lves) (16.54%). 

la abundancia de estos organismos varió en r e lación con 

los parámetros fis icoqufmicos , el t ipo de fondo y las épocas 

de desove de cada especie : 

P .set i ferus ( Linn.) presento su máxima abundanc i a en Ju-

1 io y Agosto y su número disminuyó con e l descenso de l a tem 

peratura. fue l a especie con distribuc ión más homogénea en -

el estuario. 

P.duorarum (Burkenroad) también tuvo su máx ima abunuan-

c ia en Julio y Agosto y su número se vió afectado por l a di s 

minuc i6n de la sa lini dad a partir de Septiembre. Esta espec i e 

tuvo pred ilecc ión por las estac iones de fango -1 imo y fango-

arcilla. 
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P.aztec us (lves) registró su mayor abundancia u f ina l es 

de Julio y de Oct ubre y ésta disminuyó con la s bajas de la 

salinidad. Ta mbién presentó preferenc ia por las estaciones 

de f c ngo-1 imo y fango-arc illa. 

El estuario de Jácome (Tuxpan, Ver.) es un lugar , que por 

s u ubi cac ión, r epresenta un criadero natural con condiciones 

favorables para e l desarrollo de diversos grupos de organis

mos zooplanctóni cos , c omo las postlarvas de cama rón (Pe nweus) 

ya que t iene un gran aporte de nutrientes por el abunda nt e 

manglar y la in f luenc ia de las mareas. 

los r esultados que se obtuvieron en este trabajo muestran 

que las ca racterí sticas fisicoquími ca s J e l estua ri o, son va

ri ab les debi do al rég imen de mareas, a l a prec ipi tac i ón plu

v ial y otros factores ambientales como la temperat ura atmos 

fé ri ca , l os v ientos y la radiación so lar. En la época de --

muestreo, los parámetros considerados en e l est uari o de Jáco 

me presenta ron los s iguientes intervalos: 

- Temperatura: de 15 a 34ºC, siendo l a temperatura prom~ 

dio de 24. SºC . 
- Sa lini dad : <lesde 0.00 hasta 27.00°/oo , con un promed io 

de 13.5°/oo. 

- Concent r ac ión de oxígeno: de 0.8 a 11.8ppm, con un pr~ 

medio de 6 . Jppm . 

- Profundidad: de 0 .42 a 1.35m., con un promedio Je 0 . 88 

met r os . 
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RECOMENDAC IONES 

Es necesa rio tratar de preservar zonas estuarinas como 

J6come, que proporc i onan protección y alimento paru el Jesa

rro l lo de las futuras generac iones de camarón (Penaeus) , que 

servirán como sustento para pesquerías posteriores . 

Deb ido a la escasa información existente y a l namero tan 

reducido de invest igaúores que se dedican a l a ident ifi cac ión 

de las post l arvas de Penaeus en México, es ind ispensab l e re~ 

1 izar intercamb ios b ibl iogr6ficos, así como cursos de capacl 

tación e n el ext ranj e ro, con aquel los cient í fi cos que poseen 

una mayor experienc ia en este campo . 

Por otra parte, sería conveniente desarrollar a los org~ 

nismos en e l laboratorio, hasta un tamaño que fac i 1 itc s u -

i Jent i f i cac i ón . 

Con miras a obtener relaciones mós comp letas Je l desarr~ 

1 lo de las J ife r c ntcs especies Je Penaeus e n estos ecos iste 

mas, ser ía convenient e que los muestreos rea l izuJos compren

d i cr<:rn un c i e 1 o an uu 1 , con co 1 cctas qui nccnu 1 es. 
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ANEXO 1 

BITACORAS MENSUALES 

Jácome - 1 - 26 y 27-V ll-80. 

Estación de 24 hor as 

Hor a T amb T H20 s º2 Marea 
ºC ºC 0 /oo ppm m 

10:07 28 .5 29.0 23.5 6. 0 0.90 

14:00 31.0 28.0 23 . 0 4.4 0. 80 

18: 02 30 . 5 27.5 22 . 2 6 .4 0.48 
22:00 27.0 26.0 20.2 5.2 o.so 
02 :25 26.5 25.5 27 . 0 6.0 0.96 
06: 10 27.0 25 . 0 22.5 5.6 1.05 

Red de Estaciones 

-
Est. Prof. Tr·ansp . s º2 T amb T H2o Hora Hora 

m m 0 /oo ppm ºC ºC 1 ni c. Fin. 

1 0.66 0.66 21.2 5.2 26.5 29.5 10:40 11: 30 

11 o. 66 0.66 23.0 5. 2 27 . 5 30.0 12:45 13:20 

111 0. 67 0 . 57 22.5 4 . 6 29 . 0 31.0 13:40 13:56 

IV 0. 97 0. 79 21.8 5.0 28 . 5 31. 0 15:05 15:22 

V 0.87 o.so 21.2 4.0 28 . 5 31. 5 15: 56 16:20 
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J4come - 2 - 30 y 31-Vlll-80. 

Estación de 24 horas 

llora T amb T H20 s 02 Marea 
ºC ºC 0 /oo pp111 m 

10:02 29.0 31.0 8.9 4.6 o.so 
14:07 27.0 34.0 8.5 6.o 0.46 

18:05 26.0 30.0 17.2 5.2 0.78 

22:05 26.0 31.0 11.5 6.0 0.75 

02:40 26.0 30.0 10.3 4.6 0.85 

06:10 26.o 29.0 6.0 5.8 1.15 

Red de Estaciones 

Eat. Prof. Transp. s 02 T amb T H20 Hora lloro 
m m 0 /oo ppm ºC ºC lnic. Fin. 

1 0.45 0.45 9.2 6.4 29.0 31.0 10:45 11:05 

11 0.64 0.47 8.8 6.4 30 o 33.0 11 :45 12:00 

111 0.45 0.29 8.8 6.4 28.0 33 .0 12:20 12:40 

IV 0.74 0.28 8.7 7.6 28.0 34 .0 15:00 15:25 

V 0.65 0.38 8.9 11.8 29.0 34.0 15:35 16:00 
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Jácome - 3 - 27 y 28-IX-80. 

Estación de 24 horas 

llor a T emb T H20 s 02 Marea 
ºC ºC 0 /oo ppm m 

10 :00 30.0 26.0 o . o 1. 8 o. 80 

14: 00 JO . O 29.0 o.o 10.0 o . 88 

18: 10 28.S 26.0 o.o 4.4 1. 30 

22 :00 28.0 28.0 o.o o.8 1. 35 

02:00 25.0 28.0 o . o o.8 1.20 

06:00 25.0 28.0 o . o 2.0 0 .90 

lted de Esta e iones 

Est . 
Prof . Transp. s 02 T amb T H20 Hora llor a 

m m 0 /oo ppm ºC ºC 1 ni c. Fin. 

1 0 . 73 0.18 o.o 1.6 27.0 27.0 10:30 10:45 

11 o. 83 l).24 o.o 1.0 28.0 27.0 11: 15 11 :45 

1 11 0 .96 0.23 o.o 3.0 27.0 28 . 0 11 :50 12:07 

IV 1.01 0.12 o.o 1.6 27.0 28.0 12:20 12:35 

V 0 .90 0.18 o.o 1. 2 27.0 29.0 12 :45 13:10 
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J4come - 4 - 31-X-80 y 1-Xl-80. 

Estación de 24 horas 

U ora 
T amb T HzO s 02 Marea 

ºC ºC 0 /oo ppm m 

10:07 23.5 20 . 0 5.0 11.0 1.06 

14:07 22.0 21.0 5.2 7.4 0 .96 

18:00 20.0 22.0 4.7 9.6 0.92 

22:04 21.0 21.5 3.0 8.8 l. 20 

02 :04 19.S 21.S 4.5 7.6 1.22 

06: 15 19.0 22.0 4.3 9.2 1.16 

Red de Estaciones 

Est . 
Prof. Transp. s 02 T amb T H20 llora Hora 

m m 0 /oo ppm ºC ºC lnic. Fin. 

1 J.50 0.37 s.o 9.4 21.0 20.0 08:45 09:07 

11 0.67 o.so 5.0 7.4 22.0 19.0 09 :20 00 :47 

111 0 .67 0.52 s.o 8 .0 23.0 21. 5 11: 19 11 :46 

1 V 0 . 91 0.58 5.2 4.8 19.0 20.0 11 :54 12:22 

V J.58 0.22 5.2 4.2 18.5 20.0 12:41 13:03 
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Jácome - 5 - 29 y 30-Xl -80 . 

Estación de 24 horas 

Hora 
T a mb T H20 s º2 Marea 

ºC ºC 0 /oo ppm m 

10:00 18.s 17.0 5.0 4.6 0.84 

14: 00 19. 5 18.0 9.0 5.0 0 . 92 
18: 10 19. 0 18 .5 s.o 4. 6 1.10 

22:45 17. 0 18.0 8.o 8.o 1.17 

02: 35 19. 0 18.5 8. o 4.0 1.18 
06: 10 19. 0 17.5 6.0 2.8 o.so 

Red de Estac iones 

Est . 
Prof . Transp. s 02 T amb T H20 Hora Hora 

m m 0 /oo ppm ºC ºC lnic. Fin. 

1 0.42 0.42 JO .O 4.2 20.0 18.o 14 :35 14 :51 

11 O. G1 0.40 5.0 4.8 18.5 18.0 15 :12 15 :30 
111 0.53 0 .44 s.o 3.8 18.0 19. 0 15:50 16:27 

1 V 0.86 0.41 4.0 4.4 18.5 18 . 5 16:50 17: 19 
V 0.57 0. 30 4.0 4. 6 18.0 18.0 17 :35 17 :52 
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J'come - ó - 21 y 22-Xll-80. 

Estación de 24 horas 

llora T amb T H20 s 02 Marea 
ºC ºC 0 /oo ppm m 

10:15 13.0 16.0 5.0 8.2 0 . 56 

14:00 13.0 19.0 8 . 5 3.0 1.25 

18:00 14.0 18.0 6.5 5 . 0 1.26 

22:00 14. 0 19.0 7.0 7.0 1.22 

02:04 13.5 17.0 6. 0 7.8 1.00 

06:50 13.0 15.0 4.5 8. 6 0 . 58 

Red de Estaciones 

Est. 
Prof. Transp. s 02 T amb T H20 Hora Hora 

m m 0 /oo ppm ºC ºC lnic. Fin. 

1 0 . 77 0 .44 9. 0 4.2 11 .5 19.0 11 :15 11:50 

11 0 . 59 0.30 8 . 0 3. 1 15.0 17.0 11: 18 11: 30 

111 0.57 0.33 s.o 2.7 13.S 16 . 0 10:48 11:1 0 

IV 0.92 0.60 4.0 2.2 15.0 16. 0 12:29 12:45 

V 0.66 o.:n 4.0 1.8 15.0 16.5 13: 07 u :25 



ANEXO 2 

ABUNDANCIA MENSUAL DE ZOOPLANCTON 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se colecta

ron y separaron los diferentes grupos de organismos zooplan~ 

t6nicos, con el fin de establecer su presencia en el estua--

r10. 

Las máximas abundancias de los grupos capturados fueron 

de la manera siguiente: en Julio, larvas de Polychaeta, de 

Penaeidea y de Caridea. En Agosto, Mysidacea, larvas zoea de 

Brachyura y larvas megalopa de Anomura y Brachyura. En Sep-

tiembre tuvo su abundancia máxima, Cladocera. Y en Diciembre 

se colect6 el mayor número de Chaetognatha, de huevos y lar

vas de pez, de Copepoda, de larvas nauplio de Copepoda y de 

Cirripedia (TABLA 6.). 

Las razones a las que se debieron tales abundancias es-

tán fuera del alcance de este trabajo, ya que se necesitarían 

investigaciones a nivel individual para todos los grupos, que 

no están incluídas en los objetivos de esta tesis y que est~n 

p r ogramadas para estudios posteriores. 

Sin embargo, cabe mencionar que durante el muestreo del 

mes de Di c iembre, se observaron fuertes vientos y marejadas 

debidos a un frente frío proveniente del Norte . Estas condi-

ciones medioambientales explican, en parte, la abundancia tan 

acentuada de ciertos grupos en esta época. 
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Organismos Ju 1 io Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

larvas zoea de 
Cru3tacea Oec!_ 9,172 237,739 6,339 153 19 42 
poda Srachyur• 

1 ; 
! 1 

1 
Cruetaceft ~~op~ 3,762 1, 366 1 .1, 546 255 94 50,9j4 

1 
pod<' 

¡ 
~ 

1 Crustaceu Cla - i 
19 22 32, 961 15 4 

1 

50 

1 
Jo cera 

1 

' ! 

Larvas naup 1 i o 

º' 
1 1 

de Cruetacea-- 7 e 122 21 6 ' 15\.) 1 
' e i rr i ped i ft 

1 i ' 

Tun icatit Lar- 11 o ~ o o 5,944 va cea 
1 

1 l.urvas naup 1 i o 1,622 
de Copepoda 

1 1 o 3 12 

1 

!~ ~v~e de Ann~ 1,234 11 139 38 23 1 

1 1 1 i del Po 1 ychaeta 
i : l 

l 1 

1 1 
1 88 Chae tognatha 15 1 o o o 

1 

1 1 ¡ -

' 
i 1 1 

!.e rvtJ'\ de Dec~ 
1 

1 41 4 13 1 3 1 p o dcl :·.\.Jcrura 
1 1 

p.--

12 1 

1 
1 

' 
; 

1 

La r va s mega fo- : 
pa de Anomura 5 11 o .1 1 
y Bra c hy ura 

Cru!!J tacea p.fysl ! 

J i 9 o 1 o 
d a cea 

TABLA 6.~ Cuadro de Abunda ncia Mensual de Zooplonc ton 
(acompaf\ont c). 

No. de organismos/ 1000 l. 

1 

1 

j 
i 
1 
¡ 
' 
' 
; 

1 

1 
1 

1 
1 

J 
1 
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