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R E S U M E N 

Los camarones pale~&nidos del g6nero Macrobrncbium son un 

recurso con alta potencialidad de cultivo presente en los sis-

temas fluvio-lagunares adyacentes a la laguna da TGrminos que 

debe ~studiarse completamente en su ambiente natural antee de 

tomar decisiones sobre su explotaci&n, manejo y protección; --

por esta razón se realizó el presente estudio que describe en 

forma general las características morfológicas, el habitat y 

el crecimiento de una de las cf•tro especies nativas de langa~ 

tino de mayor aceptación comercial en M&xico: Macrobrachium --

acantburus (Wiegmann). 

De un total de 1083 ejemplares colectados durante las so-

sionc.s· de muestreo, se llevo a cab:> la revisión mo1:fológica du 

de'un 10% de estos observ&ndrise diferencias noto--· 

juvenilea y adultos debido sobre todo a la di~eron-

grupos y. al des;riollo incompleto de --

comparar las caracterís tic'.as anatómicas d~s -

trabajo con la~ r¿port~das por otros a11"'· 
·. ·' .,,·.-_. - , ·.·. 

orga~Íaln:os,en condfciJiies con.troladas ..... 

sig~¡ficaÚvas con~luyéndoseque_· 
,for¡na semej.~nte ta~t.~ e~ an1bfen:.. .. 
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La proporci&n de sexos definida para la poblaci6n fu& de 1 d : 

1.6 q . La reproducci6n de la especie se presenta durante ca-

si todo el año; lo anterior se infiere debido a la presencia -

de hembras ovigeras durante la mayor parte <le lns sesiones de 

colecta y juveniles mc11orcs n 25 mm. en todas estas. Se cree 

que la actividad reproductiva se incrementa antes y durante la 

&poca lluviosa con disminuci6n en las temporadas secas. 

Es posible pensar que las &pocas climSticas y el ciclo de 

vida de la especie definen la cantidad <le organismos colecta--

dos. 

La talla m!nima de madurez sexual registrada en la pobla-

ci&n femenina fu& de lB mm. de L. T. con un promedio de 68 mm. 

encontr&ntlose que los valores de fecundidad (nGmero de huevos 

producidos / hembra) oscilaron entre 719 y 14800 con un proma-

dio de 4300 unidades; la ecuaci&n que rige la reluci&n entre -

el índice de fecundidad y el camailo del organismo es: 

F ª 0.0105 LJ,OlB 

El porcentaje au peBQ de la ma~a ov!gera fué semejant~ en 

uno de los casos. Las ~aract~rlsticns de los hucveciilo• 

.~n funci&n d'l desarroilo ~a las larvas. 

el qu~ habita el organismo estudia~o .fue 

cenagosas, de escasa t:rans·parencia 
... - .. , '.·. . .. _' 

de agua várÚbles según Ja época c.li.mliÚca .del 

entre 26 
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las concentraciones de oxígeno son también variables pero nunca 

menores a 3.6 p.p.m .. El tipo de sustrato se define como miga--

jon limoso, donde las partículas pcqueiiaG son las mií.s abundan--

tes. 

La vegetación circundante que c4racteriza el lugar son as~ 

ciaciones de tular-carrizal con elementos secundarios de veget~ 

cion flotante y sumergida. 

La fauna acompafiante de las colectas de !· acanthurus fue 

variada encontriíndose en ellas desde larvas de insectos hasta -

peces y crustáceos der&podos siendo estos Gltimos los de mayor 

ocurrencia entre los que destacan por su abundancia Potimirim -

mexicana y Macrobrachium carcinus. 

Tanto los componentes vegetales encontrados, ~o~o la fauna 

.c6le~tada sugieren cierta comunicación entre el ambiente dulce

"·acuícola .propio del sistema fluvio-lagunar, y el ambiente salo

c~rrespondien té a la. laguna de Términos. 

~recimien~o, se observó que la mlxima·~ 

176 .mui., mi en ~ras que cÍ 

de longitud 
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El valor del exponente de la longitud (3.185) &uciere que -

el crecimiento de la poblaci6n tiende a la isomctria. 

Mediante la longitud y peso mlximo de creciruicnto te6ric~ -

(212.06 mm. y 107.6 g.), la constante de crccimf~nto (km0,2405) 

y el tiempo te6rico de inicio de crecimiento (t
0 

-O. 867) se --

ajustaron lae curvas de crecimiento longitudinal y ponderal, qu~ 

dando definidas mediante la expresi6n de Von Burtalnnffy en las 

siguientes ecuaciones: 

Las curvas de ajuste sugieren un incremento r&pido en el -

crecimiento longitudinal de los organismos en las primeras eta-

·pas de vida, lo que no sucede con el pasa aunque cnce ritmo de -

cre¿imi~nto es suficiente para alcanzar tamafioa de muy buena - -

.'acepta~irln comercial en ocho mea es. El incremento se vuelve asi!!_ 

·e<ítico .eri las· Gltiman etapas, de tal forma que para alcanzar los 

hipotGticos en lorigitud y peso los ejcmpla~cs tendrían -

aer sumament• longevos (mls,~e tres afias de vida) iituacidn 

>apariencia ea dificil de lograr, 



I N T R o D u e e I o N 

A lo largo de las costas del mundo existen grandes lreas 

de aguas marinas poco profundas, algunas de las cuales est&n 

asociadas con lagunas costeras que son importantes ccondmica-

mente, porque generalmente aoportan ~na extensa pesca y con

forman variados ecosistemas de intcr€a científico. 

Las lagunas costcrar. son cuerpos de agua separados del 

oc~ano en forma parcial o completa por maoaa de tierra y, en 

general, estln orientadas paralelamente a la costa; en la may! 

ría de los casos ex is te concurrencia de aguas marinas y fluvi.!!_ 

les que aportan nutrientes disueltos y particulados al sistema 

lo que da intercaantes características al ambiente. A lo lar

go de las costas mexicanas tanto en la vertiente del Golfo co

·mo en la del Pilc!fico, las lagunas costeras suman aproximada-

125 ( Lankford, 1977 ). 

hace dou d&cadas, se han hecho importantes trabajos 

lrea de .la Laguna de Tlrmirios so~re muy diverso~ aspec-

1963; Garcl:a-:Cuba.s, 1963 ) a pesar de 

, . e~ill. te :caren.cía de información respecto a las ion as 

este ·~uerpÓ aculÚco y en particular Sobre la C:O!E_· 

de' macroinv.erte.brados como -lo s·e-

Laguna d.e TernÍinos reviste gran i1npo¿: 

considerada como un ~rea de 
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ci6n, reproducci5n y refugio para variada• especies de orgnni! 

mos marinos y dulccncuícolas tales como peces ( Ylñez-Aranci--

hia Y Amezcua, 1980; Reséndez, 1981 a y b ) , crustáceor, ( Dny 

& Yiíñez, 1981; Román, 1986a) y otros grupos de invertebrados -

García-Cubas, 1963 ), 

Desde el punto de vista econ6mico, esta laguna es impar--

tante dado que reprencnta un gran potencial de recursos acuá

ticos, entre los que destacan la fauna ictiol5gica, oetrícola 

y carcinol6gica; de estos últimos, los cangrejos portúnidos y 

los camarones pencidos representan un rengl6n relevante en la 

pesquería y economla de la zona, ya que gran parte de la pobl~ 

ci6n que habita esta regi6n depende de la explocaci6n de tales 

recursos. 

Ademls de los grupos mencionados, exista una familia de -

c'ustiíceos decápodos provista de interés comercial que está -

siendo cultivada en Mexico con cierta intensidad y buena~ 

per's_pect.ivas; esta es la _familia de lo$ .·Palemónidos. 

·La ·famili.a Pnlaemonidea, n cuyo conoci.mientó _pretende co.,!1_ 

el ~re~ente trabajo, e~ la ~agunda en amplitud da la 
. ' . ·, . ·. 

CariÚ~,, e fncl~ye t~dos los. cama•ones ,de agua dulce 

( Meglitsch,-

itli:e~es c.omíú:dal son blsicamente cnm!!_ 
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En los Gltimos veinte a6os, el inter&s por los cnmaroneY 

del género ~·:.xobrachillrn ha aumentado considerablem.:,nte debi-

do principalmente a la potencialidad <lel cultivo de algunao e~ 

pecies en las regiones del sureste asi&tico, Oriente Medio y 

regiones tropicales y subtropicalcn de AmGricu (Ling, 19690, 

1969b; Provenzano, 1973; Ra' anan and Cohcn, 19811). Actualmen-

te existen diversas corporaciones que se dedican al cultivo y 

comercializaci6n de estos organismos. 

En M~xico los organismos del ggnero est5n representados 

tanto en la vertientn del Golfo como u lo largo del Pac(fico 

por once especies aut6ctouas y unn introducida o ex6tica (Gu1-

man et. al., 1977); entre las priu1cras al menos cuatro postien 

importancia ccimercial esta¡; son: .U.· carci~. (Linnacus) ._11.. ~-

·canthurus (Wiegmann), .U.• amcrícanum (llate) y!:!.· !~!lli~ (Smith). 

Los mismoa autoreo indican que existen especies sin impor

tancia· comerci.al pero de gran interés biológico como E!• olferiiíi 

.. ,· -

~igueti (Bou•rier), ~· ~~~ (Villalcibos), 

(Villalobos-Mart!nez) y !!· ~ochi.t~ (Wügmann) 

y: 0.que ·recién_temente han sido descritas dos eapeci<>s del género 
.. ·;. ' . . 
m~ncionado p¡¡ra México.: }t. villaloboai llobbs y !:!_. coconaensis Vi,-

·exótica exis.tente en. México ~stii repreaentadá 

al pal'.s durante 1973-74. 
' . . - ~' :. 

Primer Si~p~hio 
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de Acuir.ultura (Departamento <le !'esca, 1~78) indica que los es

tudios sobre cru~tficcos y otros organismoB se concentran solo -

en algt1nos asprctos tale~ como: DcscripcJ6n 11i~ 5r:!ns de cultivo 

con datos de s11.l inida<l, o:xír;eno y prothtcci ón de f i t Ot)lancton 1 -

ciclo sexual y época de rcproducciúu, crc•cimle11to e :índice de -

condición, 

La iníori·1nc:ión taxonómica 10odern:1 par:t it~nJ rtrL1cn to de· Ja:; e 

ÜC\t r' [(; 

lo mi.amo co11 info~maci6n sobre cml1riologra y vi<l~ lnrvarin, re·· 

sistcncia ante factores nmhier1tales, n~ci.6n <lt) Jc1,rcda<lores> p~ 

rih;:i.tos,, a.sí. como la biología y comportnudPnto dl: r.-stos, entre 

otros aspectos. 

El presente trabajo pretende aportar infurn~~i6n hiol6gica 

y ecológica de Hacrobrnchium 2--~~-~-· at;n1<licnclo principal -

mente sus fases juveniles y adultas en condicionas naturales. 

La justificncl6n de cate entudio radica en primer t&rmino 

q-ue complementa en forma i1nportante la información acerca de 

compusici&u faunística y ecol&gica da la citads laguna, y en 

loi sistemas adyacentes. Conjuatnmente se cncuen -

tratar son de gran importa~ 

y __ d'e buena· c~t.:i zación en el mercad<> por lo que _es 

condiciones de diat~ibuci&n, hnhitat, re~ 

espeeJ.as aprovechables 

a¿eion~s poten~ialas -



A N T E C E D E N T E S 

La importancia económica del g¡neTo Macrobrachiqm ha influ! 

do decididamente para que se haya empre.ndi<lo una amplia gama de 

trabajos que abarcan diferentes aspectos, sobre todo registros-

de especies, distribuci6n y caracteristicas biol6gicas principa-

leu. 

Con respecto a las di versas especies rl el ¡;rtH' ro Macr_oJ!.!.~ -

chium, Holthuis (1952) hace una revisión general de los palemó-

nidos de Am¡ricn registrando siete especies pare M6xico. 

A nivel nacional, a partir de 1959 se encuentran escritos 

referentes a los palem6nidos; Mercado (1959) propuHo un proyec-

to para la construcci6n de una estación rGstica dedicada al cu! 

tivo de langostinos. M&s tarde Rodríguez de la Cruz (1959a) -

presento uu trabajo que comprende unn duscripci6n genúral de la 

biología de ~· »mericanum y !f· 2arc'ir1u¿_. En otra de sus public!!_ 

~ion~s.Rodríguez de la Cruz (1959b) r~aliz6 importantes contri

' biulici'ne.s acerca d~ la diatribuC".i6n, importancia comercial, ex

.piofa~ií'in y métodos de captura dé los palem6nidos del Atlántico 

Orierttal d4L México y descri.bio dos nuevas especies .. 

·villaloboa (1966), realíz6 estudios <Je caríicr.er taxonómico 
.. ~ ,; .. - ' 

.tl• a~anthochit"us en el suroeste de México. 

efectuó una descripción .niorfo16gica de !'!· 

.en el astado de Vera¿ruz; ot~os autoras -

,:.,'·_·-, 
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como Sluardo _9_':_ !)_:l_. (1971¡), Guzmán (1976n, b; 1977) y Román-Con-

trerns (1979), han realizado investigaciones sobre la biolog!a -

de .t!.• .E .... ~:.E!!.1.L~ en laB lagunas costeras de Gnt·t·rero, mi en tras que 

Gonz&lez (1979) abord6 el aspecto reproductivo de In cupecie en 

esta área. 

• Cabrera (1977) aport6 datos biol&glco• y ccol6gicos sobre -

H. acanthurus en el estado <le Verncruz. En lo referente ni ere-

cimiento, existen trabojoe como el efectuado por Chíive1 y Ch&vez 

(1976), quienes describen el comportamiento de M. ~.!.5:..i:..'~ en el 

mismo estado de lo Repdblica. 

En t&rminos generales, lo mayoría de los trubajoe abordan -

el estudio de los organismos considerando particularmente las e-

tapas adultas, En lo que se refiere a asta~os larvarios y post-

larvarios, existen trabajos como los de ChouJhury (1970 y 1971), 

Dobkin ( 1971) y Wickins il .!!l• (1974) sobre .las etapas tempranas 

de le. vida de I:!.• acnnthurua, !!_. amazonicum (Hell.er) y I:!.• rosem

bergii (De Man ) bajo co.ndiciones controladas de laboratorio, 

·m{~ntra~ que poco se ha realizado sobre eotas especias en candi-



O B J E T l V O S 

G E N E R A L E S : 

I.- Conocer las características morfo16gicas de las etapas -

II.-

III.-

tempranas de!· acanthurus en condicionee naturales, y -

contrastarlas con las etapas adultau. 

Describir el habitat en que so encuentra N. acanthurus -

en una regi6n particular del complejo lagunar de T&rminas. 

Obtener informaci&n sobre aspectos reproductivos, pnrlmc

tros biom&tricos y de crecimiento de la especie objeto de 

estudio. 

E s p E e l F l e o s : 

A) Describir la nomenclatura utilizada para la especie estu-

diada. 

B) Definir los estadios de vida (juveniles y adultos) de ~· 

aca~thurus, elaborando la diagn&sis morfol&gica corres-

pondiente. 

Inferir la influencia del ambiente en la distrihuci&n -

tempor'al y espacial. de la especie, para lo cual es nece-

sario la descripc:i6n ,del hahitat en sus componentes: 

l)' Ahioti~os, que incluyen: 

- net.erminac:ion de la concentración de oxígeno 

-'Regi~t~~- d~ la salinidad 

dé ia transparencia 
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- Datcrminaci6n de la textura del sustrato 

2) Bi6ticos, que incluyen: 

- Dcscripci6n gQneral de lo flora circundante 

- Descripci6n general de ln fat1na acom¡,afiante 

D) Determinar el ritmo de crecimiento utilizando el registra· 

de los siguientes par&mctros: 

- Longitud Total 

- Longitud del Cef alotorox 

- Peso Total 

E) Obtener informaci6n sobre aspectos reproductivos y sexua

les que incluye: 

- Proporci6n de sexos 

- Indices de Fecundidad 

- lstimnci6n de la(s) ¡poca(s) de reproducci&n 

- Conocimiento de las tallas mínimas de madurez se· -

xual 

Analizar,· intcrpretii"r e intc.grar enta infi:>rmacii;Ín µaril e!!; 
'• 

tnb_lecer. un mar~o de ret'erencin que ayude a oriílnbfr. in '.-

futuras y colaborar a la evalun.cli;in,. 

de esi:e recurso bio.lélgfco. 



DIAGNOSIS 'j_ ZOOGEOGRAFIA DE LA FAMILIA 'i. EL GENERO 

Los miembros de la familia Palacmonidae son crust&ceos de-

c&podos caracterizados por poseer los dos primeros pares de pe-

reiop6dos quelados y con el carpo entero, el primer par es gen~ 

ralmente m&s delgado que el segundo; ninguno de los perei&podos 

lleva exópodos. 

La familia esti representada por especies marinas, de 

aguas dulces y salobres inclu!das en 36 g&neros de distribución 

circuntropical 

entre los que -

se destacan: Ma-

~tobrachium, 

Cryphiops, Pnlae-

~· Pal.aemone-

.~. Nematopalae...; 

~· Pseudopalae-

~· Pontonin,, 

Troglocubanus, -

Leander, Pericli

inenes, Brácliicar7 
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El g&nero Macrobrachium se caracteriza por Lener un rostro 

bien desarrollado comprimido y dentado. Capnraz6n armado con -

espinas antena] y hcp&tica; surco branquiostegnl presente. Te! 

son con dos pnrcs <le espinas dorsales y dos pnrcf; en ol margen 

posterior. Mandíbula con un palpo provisto do tres artejos, 

ex6podos sobre todos los maxilípodos. Pleudobranquion sobre el 

tercer maxilípedo y todon los pere:Lópodor,. Las últim;in tres p~ 

tas con dactilo simple. Propodio del quinto pa~ con numerosas 

líneas transversales de setas en la parte distal do) margen po~ 

terior. Primer pleópoclo dol macho sin .!!.I'Pendi~ int_e.E .. ~.'1..· 

llig. 2) 

El conjunto de especies del g&nero descritas para M&xico o

curren en la totalidad da los litorales del país' en particular 

!· ·ariantburus tiene una alta incidencia a lo largo de ln costa -

del Golfo de México desde Tamaulipas .hasta Pen!ns11ln de YucaÚ'in 

Fig,· 1 ) segGri se observa en el ttnbnjo presentado 

) . 



FIG. 2.,- Mocrobrachium <!_merlcanum, macho adulto con las princtpules estructuras señaladas. 

a)doctllo b)propodio e) carpo d)mero e)isquio. Basado en lu ilustración 
mas trnda en llo.lthuís ( 1952). 



La laguna de Términos se localiza al HUr del Golfo de Méxi-

co en el estado de Campeche, entre lo¡; 91°15' y 91°51' <le lcingi-

tud oeste y 18°27' a 18°51' de latitud norte. Es una laguna so-

mera y amplia con un promedio de 3.5 m. de profundidad y 2500 -

Km
2 

de superfieie ( Fig. 3a ) • 

Se encuentra limitada al norte por la Isla del Carmen y se 

comunica con el Golfo de México a través de dos "bocas": La Boca 

del Carmen al noroeste y la de Puerto Real al noreste. 

Existe un fuerte flujo de agua hacia el oeste causado por -

los vientos predominantes del este, en ambas entradas se obser-

van canales de mayor profundidad bien definidos, as{ como deltas 

de mareas que indican un patr&n de circulaci&n predominante en 

la laguna y las zonas con mayor inEluencia de aguas marina y dul 

(Grivel _tl ~· 1982), 

Pdr este patr6n de circulaci&n se presenta un gradiente s~ 

al norte y ~oreste, s~ 

todo en la &poca de éeoas), turbidez, nivel de nutrientes,· -

sedimento, etc. 

laguna est~ bordeada.por bosque• de mangle y en l•s m~r-

norte y orient~ se distinguen bajos cubie~ 

pastos 111arinoa y otros tipos. de vegetación s.ubmarina. 
,, e.: ·, ,' ~ ~ : ' . ' 

La ~egiSn tires énta un clima Aw" ig cíilido-húmed,o con dos 
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paradas de ll11vian separadas por dos cstacionüs secas (Garc(a, -

1981), La tempcraturn m5ximn es de J6'c y la miu1mn de 17"C; la 

prccipitaci6n pluvial alcnnzn volares de 1100 a 1900 mm. anuales 

siendo los menes de mnyor precipitaeiün <le .Junio a No·1lemln:c. y -

los de menor pr.,cipi.tncion de Fcbr«ro n Mayo (Hotc;llo, 1978). 

La cor1tribuci6rl del. agua dl1·1c~ con que cuenta l:t lagtlnlt de 

T~rminos se lleva a cabo 1nr<liur\t(! unn serie de r!o~ y lngl111ns a

sociadas a esta, ( Fig. 3n ) , Jos mtis importantes 80n: El río -

Candelaria que an co11junci6n con el. Mamn11t~l <lan origen a la la

guna de Panlao; el Chump&n cuya desembocadura se hulla on la la

guna de Bnlchncnh; El rio Palizada que en NU Glcima porci6n for

ma una serie de lagunas y que es el firca e&pec1f ica del presente 

estudio. 

El rio Palizada, bra~o oriental o derucho del Usumacinta -

que se desprende en Boca de Amotitl&n, 25 Km. aguas arriba de la 

pobi.ación de Palizada, recorre otros 69 Km., forma las lagunas -

, 4e Vapor, del Este. y Sn. Francisco, y sale a la lagnnn de T&rmi

nos por un ~anal estrecho do mil metros de largo llamado Boca 

Chica; na~egable en toda su extensión, tiene una profundidad me

siete ~etros y una anchura de 50, aunque alcanza 100 m. -

alguna's partea; ¡:iero J.o precipitado de sus vueltas y los tro.!!. 

obstriculi1an al transporte (~ecrctaría de Mari-

este de ll·oc1l' Chi.::·a existe un compleja de la¡;unas dulce

on la llamada Boca de Atasta. 
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Amplios detalles sobre la zona de estudio se encuentran en 

los trabajos realizados por Y&fiez-Arancibia y Day (1982) y Y'fiez

Arancíbia et al. (1983). 



Se eligi6 una zona espec!fica de trabajo en el sistema Pnli 

zadn-Boca Chien asociado n la lagt1nn de T~rruint>S rn funci6n <l~ -

la presencia de orgnnismos del g6ncro y de la focilidnd de acceso 

de dicha zona. Para J.a revisi~n de los sistem¿1s se t1tiliz5 una -

lancl1a de siete metros de 0slc1r¿1 con motor fuera de liorda. 

Se realizaron mt1estrcos preferentemente bimensuales en el -

sistema mcncio11ado en tr~s estaciones tiifor(~nLei; durante un ciclo 

anual; dichas estacionea est~n coloca<la~ c:n las ru~rgettes del r!o 

Palizada, poco antes de su desembocodurn a lea lngunas del Este y 

Sn. Francisco y seporu<las Q11tre si aproxinin<lamcnte tncdio ki15mc-

tro ( Fig. 3b ) • 

Se puede considerar que el trabajo realizado ootuvo dividido 

en tres partes: 

- Trabajo de Campo 

- Trabajo de Laboratorio 

- Trabajo de Gabinete 

~~~~ ~ Campo: 

•se registraron parámetros como temperatura,· salinidad y 

tcrm6metro, r0fracf6matro y diu-
',<. <, ,. . 

.d~ Se.cchi respectivilmente; a 1.a vez, se .tomaron y fijaron 

t.rÍis de ·a~u.a para inmediata. determinación de las concentra -

:qxí~~no.~n el la~oratorio; los .registros mencionados -
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se efectuaron a nivel de superficie del agua debido a que las -

colectas se realizaron en aguas muy someras. 

Para la colecta de ª' acanthurus y fauna acompafianto se uti 

!izaron redes de cuchara, así como una red de patín y con el au-

xilio de la colecta manual cuando ello fue neceeario y posible. 

Los individuos colectados fueron colocodoM en bolsos de poli&ti-

leno a las que se les agreg6 una soluci6n do formuldch1do al 10% 

para su conservaci6n. No se determin6 un tamafio de muestra paro 

cada sesi6n de colecta debido a que fundamentalmente estos orga-

nismos poseen hlbitos migratorios, lo cual implica que no se pu~ 

de asegurar un nGmero constante de estoH organismos en el 
, 
area -

de trabajo delimitada. 

Por otra parte, se colectaron ejemplares de los elementos -

m&s representativos de la vegetaci6n circundante para su poste -

ridr idantificaci6ri y en una de las sesiones de mueatreo se obt~ 

muestras de sedimento por médio de una droga para renli -

análisis granul.ométrico del sustrato. 

de ~xlgeno disueÍto se 6onocieron al -

md~~tras utilizando 'el método.de. Wintkler (nzida modf. 
,' ' :··' 

s~giln lo 'descrito po;r Wetzel y J,ikens (1979) y Ro.dier -

de .fauna se. lavaron con agua para elimiriar .el 
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70% y se procedi& a procesarlas de la siguiente forma: 

Se identificaron las especies de "langostino" colectados u-

·sando claves y publicaciones como los trabajos elaborados por 

Holthuis (1952), Cltoudhury, (1970), Lewis y Ward (1965) y Dobkin 

(1971). 

La mayor parte de la fauna acompañante fuG identificada cuaE_ 

do menos a nivel de familia usando publlcucionce como las de ~i--

lliams (1984), Pennak (1978) y Res&ndez (1981). La identificaci&n 

de vegetales se realiz& en todos los casos cuando menos a nivel de 

g&nero, usando claves como las de Corrcl y Correl (1972) y Eylcs -

(1974). 

De cada una de las colectas de ~~ac:hium se observaron y 

registraron las características morfol6gieas de algunos individuos 

juvenilesi esta informaci&n [ue comparada con las publicaciones 

que resportan estos estadios en condiciones de laboratorio, como -

los trabajos i·eulizndos por Choudhury (1970, 1971) • 

De cada uno de .los especímenes se midió la longitud total, -
incluye de la parte inicial del rostro a la porci&n terniinal 

telson, y lll longitud d<::l cefalotorax; se usó un vernier y/o 

: regla graduada en milímetros. El peso de los organismos se -

halan za .Qhaus triple brazo con O .1 gramos. de 

como un~ balanza analítica Metler en el caso d~ -

de muy pequeñas tallas. 

organ:i.smcHr adultos se cont6 el número de hembras y -

la proporci6n de. sexos en la poblac:i&n. 
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caracteristicas morfol6gicas que ayudaron a la diferenciaci6n 

de machos y hembras han sido descritas por Boschi (1962) para 

peneidos y por Roman-Contreras (1979) para individuos del gén~ 

ro y son entre otros: 

Permanentes: 

- Pieza suplementaria o appendiJ_t ~~lina en el. endopodito 

del segundo par de ple6podos del macho ( Fig. 4 ). 

Estructura de los coxopoditos del quinto par de perci6po--

dos y tnmaio de las placas es~ernales de 101 somitos 12 y 

13. 

- Crecimiento diferencial del segundo par de pcreiopodos 

( Fig. 2 

Peri6dicos: 

- Sedas ovigeras no pectinadns que sujetan los huevos duran-

te la época de incubación. 

- Sedas basales. no ovígeras y pectinadas que ocupen el mar

gen exterbo dél basip6dito en las hembras. 

·~ S-das basalas·externas pectinadas y no pectinadas en el b~ 

de los pleSpodos yri~ero al cuarto. 

ovígera fue. separada de las hembras gra~idas usa!!; 

disección¡ una vez separados los hueveci-:, 

.exce,ao de agua y se. pesaron; posteriormen:te 
. . ., . . . 

huevecilios pari 'u conteo a'cra~&i 

Del resultado obtenido. en,_ 

u~a extr~polaéión para éonocér ei total 



ó 
. ' ; . 

e) 

2.!? Pledpodo de M.oconthuru~ o l Mocho, b) Hembra ¡:) f:Íoslpodlto 

Del t.ercer pleópodo de uno he~bra mÓstrando sedos>o~lgeras. 
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de ht1evos de la musa ovfgc!ra. 

La composici611 de partrculas del suntrato se conoci6 por medio 

de la aplicaci6n de la t&cnico descrito por Hlllnr et al. (1981), 

Los registros biométrico~j de los urganisrnos fqt:~ron obj<~to de -

un an&lisis por medio del m&todo descrito por Gullan<l (1966, 1971) 

para elaborar un n1odelo de c:rcci1nlcnto de la poblaci6l1 en estudio. 

El primer pa•o fue obtener lo reloci6n entre lo longitud totnl y -

el peso total de los especímenes en forma global (hemhras +machos) 

utilizando la siguiente expresi&n: 

Donde: 

o bien su forma lognr!tmica: 

log P log a + b log L 

P Peso calculado en gramos 

L Longitud total registrada en 

rnilíme,tros. 

ConRtantes ~btenidas a partir 

,de una regr~si6n entre p y L 

a • Orderioda al origen y 

:b = ).'endiente, 

(b) nos permi_te conoce_r el .tipo,_de "'. 

·pob~~cion y nos muestra la. proporción con que ª.!!. 

t~s~;cto_d; la longitud• Par~ reforzar la das~ 

un_ a~íil.iais dé 
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ci6n entre la longitud del cefalotornx y la longitud tnlel. 

Despues de esto fue necesario graficnr la loneitu<l tutnl con 

tra la frecuencia (ruGtodo de Petcrsen) para obtener los medias mo 

dales mas representntlvas del tnmafio de los orgnnismos que defi--

nan las diferentes clases de edad; existe lo alcernativa da unor 

el m&todo de Cassie (1954) pero se llega a los mismos resultados 

que con el primer rn~to<lo, con la ventaja de que c~;te es mfis rfipi-

do y emp!rico; por otro lado, el m~todo probobilÍ•tico no nos al~ 

jo de apreciaciones subjetivas (Chñvcz, 1973). Con los valores -

obtenidos se pudo elaborar un gr&fico de Ford-Walford que repru--

sento una regresión de valores de longitudes consecutivas a trn-

vés del cual se pudo inferir la longitud máxima que alcanzan los 

individuos de la población; este gr&fico se baso en la siguiente 

expresion: 

-k e 

La pendiente resultante de la línea de ragresi6n en la grifi 

repiesenta el vaior de e~k, donde 'k' representa una constante 

la ~fneo mencionada al interscctarsa con otra de 

a úno; nos dió el valor de Ldl que res¡;resnnta el 

·longitud alcanzable paro la p6blación. 

una. pobl.áción, es necesario -
.. . 

matemática c¡ue relacione la ·1o~gitud o el 

eci.111ción debe represontar í!aracti:!rística~ 

observados,. u tili'"'. 
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zaci6n de un nfimero mínimo du cor1stnnte~ coi~ si.~nificnrio biolGgi 

coy ohtenci6n de resultados razonable• (Gulland, 1971). 

La ecuac.iúu que reune lns carnctcrír:tica~; uH:ncionn<las, amén 

de que ya ha sido utili.~acla pnr.a pobl:i.ciones d\' crur:t:Oc,;os en va-

rías ocasiones (Boschi, 1969; Chfivcz, !97J y Cli'Ívc'!., _<'._t_ ~~.!.•, 1976) 

es la ecuaci6n de Von Dertalanffy que •~ exprusn de la siguiente -

manera: 

Donde: 

t
0 

Tiempo te6rico en el que el 

organismo inicia su crecí--

miento 

t Edad a la que se deseo sa--

ber el valor de la longitud 

L
00 

Longitud m&xima ce6rica 

k Constante de crecimiento 

Le Longitud al tiempo t 

que los intervalos de tiempo son 

tiempo hipot&ticQ en el cual el organismo inici& su -~ 

utilii& la.siguiente ec~aci6n que coircsponde·~ -

ia e~uaci&n de Von Bertalanffy. 

t: 
1 

T ln 
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Utilizando la relaci6n de longitud y peso de los langostinos 

se obtendrá el valor del peso máxirr.o (Po:>), el cual fué 8t1stitui 

do en la ecuaci6n de crecimiento que en forma análoga queda: 

Donde: 

pt Peso al tiempo 

n Valor de la pendiente de la 

relaci&n Peso-Longitud 

El anllisis estad~stico fue realizado segGn los métodos des-

critos por Sokal y Rohlf {1979) y Daniel (1980) e incluy6 primor-

'dialmente regresiones, correlaciones y pruebas de hipótesis, así 

como estadlsticos menores tales como medias, modas, po}Ígonos de 

frecuencia, etc. 



NOMENCLATURA 

Nombres comunes: --·---
Los orsanismos de aste g&ncro son conocidos en el país bajo 

diferente:::; <lenominacioneH comunes tnlcs como 11 acamnyas 11 ,, 11 chacn-

les 11
, "mayacaxtlrs", 11 n1anu<l~s 11 , 11 moyJ.s 11

, 
11 htt(·h11entones1t • etc. (Me!, 

cado, 1959) <lcpendion<lo de ln localidad en que oc nncucntrcn y -

de la e~pccic c¡uc se trate; en forríln ga11cral, podemos referirnos 

a ellos como "c.11maroncg de. río 11 o hi.l~n. eof'.lo 11 l:lneostino~", nún -

cuando este nombre se nplique mú~; frccuentr:Dcnle n l .'.l especie --

asiática Macrobrachíum ~-mbc_E_g__U:.· 

En particular, la especie objeto del presente estudio se co-

noce coino "acamayn", "camarón priDto" ( Carrilo, 1968 ) , o bien -

como "camarón p11tudo 11 6 "langostino manos de carrizo" ( Granados, 

1982 ), aunque en el lrea de trabajo loa lugnrciios lo reconocen 

el nombre vernáculo de "pigua". 

La e·spccie tratada se incluye según Bowman y Abole( 1982 ) 

cl•sificaciéín taxon&mica: 

'Phyllum , ~,,,,,, , • Arthropoda 

Su~~~cin~e .~ •.•.••• Cruitacea 

Clase ,. ,,, • , • .,; •••• Malaco.strncn 

• , , , ; .•• , •• Dc°cápodlí 
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Suborden .......... Natnntia 

Secci6n •....•...• Car idea 

Familia ••..•...•. Palaemonidac 

S i n o ~ i m i a : 

Holchuis (1952) realiz6 un amplio listado de citas en lns -

que se describe a M. acanthurus bajo diferentes denominaciones, 

un resumen de los sin6nimos de esta especie se cita a continua--

ci&n, seg&n los datos del autor mencion~do: 

Palaemon acanthurus Wiegmnnn, 1836, Arch. Naturgesch, vol.-

2, p t. 1 ' p. 150. 

Palemon ~..E.!! H. Milne Edwards, 1837, Hist. Nat. Crust . ., 

vol. 2, p. 397. 

Palaemon forceps White, 1847, Liat, Crust. Erit. Mus .,p. 78, 

Palaemon swainsonii (Leach MSS) White, 181;7, Lidt-. Crust. -

BX'it. M11s., p. 78 
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Palacmon dlsydactylus Streets, 1871, Proc. Aca<l. Nat. Sci. 

Phila., 1871, p. 225, pJ. 2, fig. 3. 

Palaemon sexdentat~.!!!.. Streets, 1871, Pro e, Acad, Nat. Sci. Phi 

la., 187t, p. 226, pl. 2, fig. /¡, 

Palaemon llongidigitus ThallwHz, 1892, Abh. Jh,r. Zool. an--

throp. Mus. Drer-den, 1890-91, pt. 3,p. 10 

E.!,l~ longidigi~lJ.. Ortmm1, 1891, Zool. Jh. $yst., vol. S, 

p. 7 26. 

Palaemon potieté Muller, 1892, Ar<!h. mus. nac.Río de .J., - -

vol. 8, p. 181. 

Palaemon ~ei Doflein, 1899, S.B. Bayer Alrnd., vol. 29, 

p. 177 (non H. Milne Edwards, 1837). 

~canthurus M. J, Rathbun, 1900a, Proc. Wash, Acnd. 

Sci., vol. 2, p. 154 • 

.:;.;;;.;;.;==;o. 12.E..s~i Young, 1900, Stalk-eye<l Crust, llrit. Guian, 

p. 487. 

acanthurus l'earse, 1911, Rep. Mich. Acad. Sci. 

Ann. Arber, vol. 13, p. lÚ 

...__....,.._..._ (Eupalaemon') a can thurus De. Man, 1912, Ann. S oc, 

.Zpol, Malac, Belg., vol, 46, p. 243, 
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.MOIU'OLOG I A 

Diagnosis Adultos: 

Se llevó a cabo la revisi&n de 90 ejemplares de H. acanthurus 

de los cuales 26 correspondieron a tallas preadultas y adultas 

( Fig. 5 ) entre 35 y 170 mm. de L. T., se efectuó la siguiente 

descripción tomando como base la realizada por llolthuis (1952). 

Loa individuos pertenecientes n la especie ~· acanthurus son 

camarones con un rostro recto que sobrepaaa ligeramente el escafo-

cerito. El margen superior posee de nueve a once dientes dividi--

dos regularmente sobre el rostro, los proximales son mas cerradoa 

que los distales, los primeros dos dientes est&n colocadas sobre -

el caparaz&n detrls de la Órbita ocular. El primer diente cstl -

generalmente separado del segundo por una distancia tan larga como 

la~ existentes entre loa otros dientes proximales. El margen inf~ 

rior posee de cuatro a siete dientes (generalmente seis) de los 

... cuale·s .los proximales tienen menor distancia que los distales, El 

pequeñas vellocida<les, especialmen-

anterolateral. 

es liso. La pleura del quinto segmento termina en 

es 1.5 yeces tan largo como él 

tiene.·!, 5 .vece.a la longitud .del sexto segmento. 
' . ' ' . ' ' . . 
e~tln .colocadas a la ~itad y 3/4 partes dg la 

términa en un .ápice agudo flanque!!_ 
. . 
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do usualmente por do9 paros de ospínulas, de las cuales las intc-

riores soa las nias 111rgas y ~obrepasan e1 punto m~.dio de.l telson; 

numerosas setas se hallan presentes l1acia el interior de estas es 

pi.nas. 

El cscafoccri.to es apro~'i1nadamcnte tres veces tan largo como 

ancho y posrc eJ. margen ext.erior recto o liger1m~r1t~ CtJr1vexo. 

Los primeros pere:iC)podo.':~ a.lcan;.au a sobrcpa:1ar el escafocer.!_ 

to con la quola y alnunos veca• c0n un pequcfia parte del carpo. -

Los dedos son ten larftoS como la palma. El carpo ns dos vcce!i 

tan largo como la quela y 4/3 tan largo como el moro. El moro es 

liso y desnudo en ocasionas. El aegun<lo pnr de pntil9 0s igual y 

~lcanza a sobrepasar la escama antenal con el cnrpo y parte del -

me ro. Los dedos non delgados ~n coniparacl5n ~on otras ospeeies, 

~errados sobre toda su longitud y solo ligeramente mis cortoa que 

palma.; sús bordar. cortantes tienen en el cuurto proximal un 

Antes de este diente, una hilera do cuitro p~ 

dent!culos se. extie.nde hacia la bar.e de los <ledos. Los de 

pubescente» a tod.o lo largo. La patina es elo~. 

de. 1 •• s a ·s .S veces· tan larga como ancha. Po-

longitudinales ele espíuulas que son mas anchas 

misma, e~ ta parte 
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ocho ( a veces diez l tantoR tau largo como anch0 y alrededor de 

1.5 veces tan largo como el mero. La cspinulaci6n del carpo y me

ro es se~ejante a la de la palma. Carpo y mero son desnudos o mue~ 

eran eolo algunas vcllocidades. El isquio es lo mitad de la longi

tud del m~ro. 

l.as he~bras adultas poseen el segl1nrll1 par de perciGpo<lou m5~ 

delgados y cortos que los macl1os. Al.canzan aproximadan1cntc con la 

mitad del carpo a sobrepasar el escafocerito. Las relaciones en-

tre las articulaciones son semejantes a las descritas para los -

machos; la espinuloci6n y pubescencia es parecida a la de estos -

solo que es menos conspicua. 

Descripción ele JuvonlJ.cs_ 

Los especímenes observados con tallas entre 13 y 32 mm. L.T. 

F,ig. 5 ) presentaron las siguientes características: 

Cefaloc&rax.- El cef~lot&rax tiene menos de la mitad de la -

organismo. El caparazón e,; liso, a, difcrencia 

orgariismos adultos, es totalmente desnudo; presenta el co~ 

con un refuerzo en f,arma de banda aunque no tan 112_ 

)os adu,ltos. Presenta una espina, antennl por debajo 

.. un poco más atrii.s y. debajo de ésta se halla 

ni b~anquial bien definidos, excepto 
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a once dientes un el margen auperipr divididos en forme m&s o me 

nos regular, los proximales son m&s cerrados qu0 los distales y 

el primer.o de ellos o bien el primero y el s"g11ndn (Bcgún ln ta-

lla), se hallan dutrfis de la 6rbita ocular. La di•Lnncia entre 

el primero y el segundo, así como entre el p~nGltimo y el antepc-

nfiltimo dientes, son mayores que las que existen entrr lo5 dien--

tes restantes, aunque hay variaciones ( r"ig, 6 ) . El marp,en i.nf!:_ 

rior posee de cuatro a siete dientes (g1rn(;rnlmcnt1• cinco) uniformE_ 

mente distribuidos aun cuando los proximales prcncntan una menor -

distancia que los di:stnlcs. Tanto el margen su¡H,riot· como el inf~ 

rior presenta setas entre los dientQs. 

El escafocerito casi alcanza ·~1 extremo dü:tal dd rostro y -

·es aproximadamente 3. 5 a I¡ vec(•S tan largo corn11 an.cho y posee el -· 

.. margen exterior recto o ligararnente convexo, posee numerosas setas 

en sus partes superior a interna. 

·Apénclices cefálicos. - La antenula presenta dos flagelos, el -
. . . 

i·n.tetno es siempre menor que el e:>1terno el ·cual. es rnl'.nimatnE!nte 2. 5 

del escafocérito y aumenta eú funcion del tamaño - . 

Lu antena por su ~Arte, es sie~pre mis grande que 

s'ciS veces tan larga· como· la escama an-

tiene ~na parte in~is i va y .o.t ra mol ir'. - . 
. . .. ·._· 

y agmÍos y in segunda con tréa 

diet1tes 



·~.· ........... ·· .. · ... ····••···~·~··· ....... · . 
. ·_.·· ..... _._·.~ ... ·.- ..... . 



- 33 -

gudos, La mandrbula izquierda posee tres dientes largos y agudos 

sobre la parte incisiva, mientras que la parte molar tiene solo -

dos pequeños dientes agudos, tres pequeños dientes romos y una su 

perficie con dentículos minGsculos. 

El tercer maxilípedo alcanza hasta 1/3 del escafoccrito y p~ 

see un palpo bien definido. 

Estas y las resta1ltcs partes bucales, así como otras estrtic-

turas se observan en las figuras 7 y 8. 

Apéndices Torácicos.- El primer par de perciopodos alcanza 

3/4 a 4/5 de la parte distal del escafocerito en la mayoría de i~ 

dividtios pequeños, mientras que en organismos mayores a 25 mm. es 

tos apindices alcanzan desde 4/5 hasta casi la totalidad del ese~ 

focerito. Los dedos son semejantes en tamaño a L:t palma. La qu~ 

la es de 1/2 a 2/3 la longitud del carpo y &ste a su vez es ligo-

ramente mas largo que el mero. El isquio posee la mitad de la --

longitud del carpo y es semejante en longitud a la qucla. 

Los perei&podos son lisos en toda su longitud, en la mayor!a 

organismos .Juve.nile.s {hasta' aproximadamente 22 mm.); loz -. 

presentan diant.es y/o espinas en fo.E. 

a. medi.da que aumenta su tamaño. 

de. pereiopod'os es eÍ mayor de los e.inca pa--
,· ·: . 

, so.br.epasau la esceina anten.ill con· la mayor 

lii quela; ·la longitud de estos apéndices 
" -·· ... :··\ .· . _-

.los organismos, de tal forma que 'los . ,. .· ' :·. _, \' ,, . . , 



. ' . ·:··. .. ·. 

7." Pa.!Lt~.6 hu.c.a:eeL rfa .!!'1 juve.e.t de M; a.cai?..thu.11.uli de 
22 ·mm.• .·· · · · 
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pecímenes marores a 26 mm. y menores a 34 mw. rebasan el cacafoce 

rito con la qucla y aproximadamente 1/3 de ln longitud del carpo. 

La quela tiene aproximadamente de 3/4 a 4/5 a 13 totalidad del 

carpo en juveniles de tallas mayores; los dedos sna i..:t'rrnjantes en 

tamafio a la palma. El mero es tan largo como el cnrpo y ligera--

mente mayor que el isquio. Solo en eHpecrmencs mnyorc~ a 18 mm. 

se observó una incipiente cantidad de espin,1,0 sobn' el carpo y m.!:. 

ro, y una ligera pubcecencía eobre las quelae que, en todos loe 

casos, cierran en toda su lonGitud. 

Los restantes paree de perei6podos no aon qu~lndos y reali--

zan una funci6n predominantemente ambulatoria, el tercer par so--

brepasa el escafocerito con parte del dactilo. 

Abdomen.- El abdomen es liso y prcsenLi s~tas en los bordes 

de las pleuras. El cuarto ~egrnento e& de 3/4 a 4/5 la longitud -

dorsal del sexto segmento, que a su vez es dos veces mayor que el 

quinto, y posee de 4/5 a 5/6 del largo del telaon. La pleura del 

'q~into ~egmento termina en un 'pice agudo. 

los pl~Spodos exhiben numerosas cerdee en el basipodito 

y endopodito. No ~xiste una clara difcronciacid~ del ~ 

u ........ kc masc.ulin.o y gonoporos en individuos menores a 26 mm. 

..... · .•. 

tin &pice agu~o en su margen posterior, se 

dos pares ·ae espinas de las cuales. las 

i!1s'.m1ia largas ( Fig, 8 '); muestra uno o dos pares de '-.· 
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senta dos pares de espinas m6vilcs colocadas aproximadamente n la 

mitad y 3/4 de su longitud. 

Col~.- Se observó que los organismos juveniles colectados -

presentan la característica de ser traslGcidos con algunas zonas 

de pigmentaci6n que no se definieron; despu&s de sor fijados, los 

especímenes cambiaron a un tono blanco con pequefias zonas de co--

lor amarillo tenue que tampoco se describen. 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS Y S~XUALRS 

Caracteres ~ale!!_.- Se observó que los individuos plena--

mente maduros presentan dimorfismo sexual que caracteriza tanto a 

la~ hembras como a los machos gracias a las particularidades men-

cionadas en la parte mctodol6gica y a algunas otras como las s~--

guientes: 

Los machos son considerablemente más grandes que las hembra&¡ 

tiénen el se1undo par de perei6podos extremadamente lorgos y robu~ 

cefalot6rax es grande y el abdomen compacto (con muy poco 

las pleuras); el poro genital está ijituado en la ba

p:ar de pcreiéipodos. Appendix masculina bien 

pequeñas que los machos, las segundas pn'

coitlls ·Y d,elgndas y el cchlot6rax es peque~ 

de huevos en 'el abdom~n -- · 

de las pleÜi,"as,· el poro· 
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Prop_?rci~ de _:;~a_:'!..- Una vez <li~cn,ncia¡la.~ ci:;tas carncter'í!!_ 

ticas, :;;e determinó el ~cxo de 17lt or.snn isrnor; ;nayor('5 de '30 mm. -

de L. 1'. ele los cuales 66 fueron muchos y 108 hembran, lo que im 

plica una proporción scxunl de 1 d : 1.6 t¡. 

Epoca:!_ Reproductiva~:·- Las gesiont:!.i de m\1estrco en las cu~1-

les se colectaron hembra& ovígcras fueron los meses <le Marzo, Ma

yo, Agosto, Octubre y Noviembre la mSxima coptura do 6stas se ob

serv6 en el mes de Hayo y la mínima Gn el mea de Dici0mbra ( Tn-

bln 2). Por otro lndo, se observo 01 liecho <le· qu<~ se capturaron 

organismos juveniles de !::!· .!!_Canth~ menores a 25 mm. durante t_<;>_ 

das las sesiones de colectu, disminuyendo &U densidad durante los 

meses de Agosto y Noviembre ( Tablo 1 ) . 

Madurez ~~·- Considerando qu~ la madurez so:n:ual se expr~ 

sa por medio de la ma~a ov{gcra de lns hembras grávidas, se cnco~ 

en ln cual se presentaron hembras scxual

de 38 mm. Ae lo~gitud total, mientras que la t! 

máxima iue de llOmm.¡ la longitud promedio fue de 68 mm.; 

de estas longitudes oscilaron entre. 48 y 65 mm. ( Fíg . 

.:.::,:::.:==:;.;;:;.::: ;:. Có~siderando ·la fecundidad como el nú.mero de -

regi!_ 

de huevos producidos por una. hembra ·de -

mientras. que el máximo fue de 111800 con 

unidades¡ las tallas mínima, iníixi~a y pr-ome-:-; 
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16-20 
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A 26-30 

N 31-35 

G 35-110 
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56-60 

61 
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T. O T A L 
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e o L E C T A p o R s E s I O N 

' Mar May Ago Oct Nov Die Mar 
¡ 

Total 

B X X 22 2 l 19 52 
' 

94 79 1 147 17 89 142 569 
: 

97 53 X 18 2 112 4 216 

36 2 X X X l X 1 39 
L-

6 13 1 X X X X 

2 6 X X X 1 X 

·-----
6 4 l X X X X 

10 5 X X X X X 

X 10 1 2 X j X 

X 3 X X X 2 X 

6 6 1 6 8 1 X 
iai=;a.:::u:::-== iiP=:l::CSC:S i;::;~l;:I=!: ::r::i;;1c;=:1=i:i =t:i==== _;;i;::.i:::~ m===== 

265 131 5 191 29 140 165 

t-Júme.11.0 .de "la.1tg0Uit104" de d.l6MettU6 :ti.iUa..1> 
ca.p:tµMdo.1> en c.~da. l.e.1>.l6n. 
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, 
E• 1 E. 2 E• 3 Total 

f-· 

Marzo 7. 8 7.6 -o- 13.4 

-
Mayo 116 .o -o- 2.6 48.6 

Agosto -o- 7. 6 -o- 7. 6 

Oc Cubre 5. 2 7. 6 2.6 15 • 4 

Noviembre -o- 7. 6 1 -o- 7 • 6 

- ·--·-
Diciembre -o- -o- -o- -o-

Marzo -o- -o- 2 .6 Z.6 

- - ·-
·T o t a 1 60 31.4 7.8 ~ 100 ·1. 

o v.l'.g vr.a..b c.a.ptuJt.a.da:¿ pon. 
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dio de hembras ovígeras fueron 38, 110 y 68 J~. respectivamente. 

El Índice de fec11ndidacl, (No. ele huevos producidos/hembra) y su re 

laci&n respecto al tamaRo del organismo as potencial ( Fie. 10 ), 

encontrindose que la ecuaci6n que rige esto comportamiento es: 

F 0.0105 L3 '0lB"l 

Donde: 

L Longitud total 

F Fecundidad expresarla por 

el número di;> huevos 

0.0105 Intercepto 

3.0181 Valor de la pcndien t" 

El p~so de la masa ovigera rcpT~scntG, ~n los organismos ob

'iervados, entre el 14.S y 17.9% del peso corporal del intliv~duo y 

·en promedio fue del 16. 3% ( Tabla 3 ) • 

Características ~ la ~ ovígera.- Los huevos son ;Ligera-

una longitud que ascila entre 0.5 y 0.6 mm. 

acuerdo al grado de dusarrollo da lai larv1s, 

amarillo claro en los primeros 'estadios hasta un co-

en .. las etapas más avanzadas. Se encuentran colocado¡¡ 

incubatoria· de la hembra unidos y compaétados gr<1cias 

reten.idos al abdomen. por medio de prolong~ 

provienen de lós plri6podos do la hembra, 
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PESO CON 1 PESO SIN 7. EN PESO DE 
No. L.T.{ntm) No. DE HUEVOS NASA OVIGERA MASA OVIGERA MASA OVIGERA 

(g) ! (g) 
---·---

38 719 0.6 0.5 16 . 7 
40 749 0.7 0.6 14. 3 
40 854 o. 7 0.6 14. 3 
44 992 0.95 0.8 16.8 
44 1,045 0.85 0.7 17. 7 
48 l,080 l. 2 l.O 16. 7 
48 l, 170 l. l 0.95 14 . 7 
49 l,317 1.1 0.95 14. 7 
52 l,590 l. 35 1.1 18.5 
53 l,708 l. o 1.2 14. 3 
54 1, 7 66 l. 7 1.4 l 7. 7 
54 1, 850 l. 6 1 .35 15.6 
54 1, 89 8 l. 5 1.25 16.7 
55 2,032 l. 7 1.4 17. 7 
56 l, 851 l. 8 l. 55 13.9 
58 1, 880 2.0 1.6 19.9 
59 1,880 l. B 1.5 16.7 
61 2. 896 2. 1 1.8 14.3 
62 2,709 2.2 l. 8 19.2 
65 2,396 2. 7 2.3 14.9 
69 3,784 3. 7 '.l. l . 16. 2 
72 4,11!8 3. 6 3.0 16.7 
73 4,066 3.7 3.0 19.9 
75 4,428 4.0 3 ,/¡ 15.0 
76 5. 84 7 4.1 3. 6 lf¡. 3 
82 5, 830 5.0 '•. 3 14.0 
91 10,392 7.8 ó • '• 17.9 
9~ 9,560 7. 4 6 .1 17. 6 
93 9,466 6.6 5. 6 15.2 
96 13,472 9.6 8.1 15.7 
9.8 11,807 9.4 7. 7 18.1 
99 12; 495 9.7 7. 6 18.6 

100 ro, 648 11. l .9 .4 15.3 
104 14,568 10.0 8.3 17 .o 
110 14. 841 ll .O 9.4 14. 5. 
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DESCRIPCION DEL HARITAT 

Parfonet1•os· Físicos y Químicos.· En ol arca delimitada para el 
. . 

presente estudio, se encontraron indivi<luoo juveniles y adultos de 

langostinos en un ambiente cenago•o con volGmencs de n8ua varia---

bles, dependiendo de la estaci6n del afio, du tul formn que los lll! 

yores volGmenes observados ertuvieron comprendidos entre los meses 

de Agosto y Octubre, mientras que la fipoca m5s •~co se observ6 de 

los meses de Febrero a Mayo. 

El tipo de sustrato esta compuesto por 49% de limo, 46% de ~ 

rena y 5% de arcilla; las salinitl&tlos del agua registradas a lo -

largo de todas las sesiones de muestreo fueron pr&cticamente nulas 

mientras que la transparencia nunca fue mayor a 45 cm., con 31 c1~. 

en promedio. 

La temperatura del agua osci16 entre 26°C en la .&poca inver--

nal y j-O"c eti el mes de Mayo, c~n un promedio de 28ºC; mientras -

que la te.~peratura ambiental registrada vari6 entre 26ºC para el -

Jl ºC en los meses de Mayo y Octubre, con un prom!:!_ 

de oxigeno disuelto en el agua maaifestd v~ 

p.p,m. para elmes d~ bctubre, y ocho p.p,m. 

con. un promedio anual de 5.2 p.p.m. La des.::

p_.Úii,ráetros ·y a.u compottamiento · 

4 y figura 1-1. 



, (Oz) TEMPERATURA SALINIDAD TRANSPARENCIA 

p •P .m' % cm. 
---

Marirn 29 -o- 0-1 25 

-----------
Hayo 30 5.0 0-l '· 7 

--
Agosto 28 4. /¡ 0-1 30 

·--
Octubre 29 3.6 0-1 20 

Noviembre 27 

~-1 
0-1 20 

---------
Diciembre 26 5.7 0-1 35 ¡ r---- ~:·=··::-········--·1 Marzo 

===~~::::c===~•==;~;:ug= e==;~;~=== Zl~'C,t~:;;¡;¡::.cr.=:~ 

Promedio 
. 

TABLA 4:~ Vato.1 ld.d.>i.ol6g.lc.o:/i. del ci.ll.ea de e'1J.t.u.di.o. 
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Marzo 

Octubre 

Noviembre 

Di ciernh re 

TABLA 5. - Númr.1w dl'. 01tgcmümo.o t'.oteetado!i po!t 6e6~'.6fl de mue_6t1teo de la6 
e,~pe.eie6 mct6 ctbundantn, úuU.c.a¡¡da en.tke. pit1tifntr<1.t.6 e{ 11úme.1tcJ 
de he.111b1to../> ov.lge1w6 ú1du{cla.) tlt c.cida .H·1-l6n. 
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Vegetación.- Los vegetales superiores forman asociacioues en 

las m¡rgcnes e interior de los rcci.ntos y ctiraos de ngu¿1 d1~ las -

zonas recorridas, encontrindose como clrrnentoo predominantes de -

la vegetaci5n circundante nueve cspecieG pertenecientes a siete -

familias ( Tabla 6 ) entre las que destacan el "tule" o "espadaña" 

~ dorningensis (Pers) y el "carrizo" Arundo_ ~l_<?.!_1.~~ ( L. ) como 

una sucesión de plantas arraigadas en el cieno parcialmente sumer

gidas. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Lauh es la especie mas 

nbundantc de la vegetación flotante, mientras que !'..~l.E_!!!.'?Jl!l~1l nu

~ Po ir. sobresale entre la vegetación sumcrg~da con hojas fl~ 

tantes. 

Faun2 Acompañante. - Además de la presencia del "ca:narón pri~ 

ton, cuyo número total y por sesión <le mut!Stl"(?O s~ presenta en la 

tabla 1, se colectaron algunas especies representativas ele peces, 

'moluscos, insec.tos y crustíiceos; de estos últimos se rcgiatr:n·on 

,individuos de 11 <!Spccies correspondientes a sier.e familias ( Ta

bla. 7 ) , entre· los que d.estacan debido a su elevada ocurrencüi, 

''camaroncito de popal" ~i.!i..n:. ~.i.s.!!.1l!!. Saussure y el tam-

. la'ngostino ~· carcinus • 

peces se r~gistraron organismos juveniles de cua-

y e.in e o ":·species de las f.amilias Ci chlidae, Gob iidile, 

Tabla. 7 1 Figs. 12b y 12c ). 

á.ustáceos y peces mencionados¡ se. i:e-



FAMILIA 

Typhaceac 

Gramineae 

Najadaceac 

Pontederiaceac 

Nymphacoae 

Sillviniacea·e 

My.i·thaceae .. 

--
ESPECIE 

~· --
Typha domingonsis ( tul e ) 

Arun<lo donax ( carrizo ) 

f.---------------·----~ 

Potgmoget:on nudosu~ (zac'1tillo) 

hiohornfo orn:ioo;-(li<l;:-:,,,_ -
--~- tico) 

f-2.!ltederi!!. sagita~ 

--------------
N);'.mrhae ampla (Nenúfar) 
Cabomba .!?.i'leo f.or_mís (Cnbomba) 

Salvinia sp, 

Rízo2hora mangle ( mangle 

Vege.ta.iün )J;.i.hcu.nda.nte a.l lia.b.lta..t de 
Ma.c1t.ob.1t.a.ch.lu.m a.ca.n.th!Llm~; 

) 



FAMILIA ESPECIES 
r----~-.l================l===--=-=-==--=-=-~=======-~---

e 
R 
u 
s 
T 
A 
e 
E 
o 
s 

p 
E 
e 
E 
s 

Palaemonidac 

Portunidnc 

Xant:hidac 

Oc ipodi dae 

Macrobrachium ncanthuru& 
M. carcinus 
Pnlacmoneten ~-

Cnllincctcs similis 
_g_. saµidus 
S.· !!_2~ti ---------------l 
Ncopnnope ~ 
Scsarma sp. 
Platvchirograpsus sp. 

·'-----------------------.. 
~~~ 

11------------11-----· -·-·-- -. __ __¡ 
Cambaridac 

Cichlidae Cichlasorua fricdrichsthalli 
-º-· urophthalmus 

L--------------·-----·--------------< 
Sygnathidae Sygnathus louisianae 

Gobiidae Dormititor maculntus 

Poecilidae Bclonesox belizanua 

Ner.itidae N~ritina reclivata 

Lnrvae de di'.ptcrós, odon<itos .. Y tricopt.,ros 
L;;..;~~;..-....:..;..-..u....;.;....._:_ __ -'---'-~ 

Oligan:l6mo6 c.ote.c..ta.do-0: 

M .. a.l).Mth!tlttH q 6!!!t'1U..:Momp1.1iiM.i.:e 



b) 

Fuu~o acompoi'lonte: al Col!lnectes sp. 1 b} Seaormo sp.¡ 
·.·:' .. . . ---

e) Pellaeus !!lftíferus, d) Nsopanopo texano. 



o) Oormifotor moculatus 

·Fauna acompañante. 



urophlalmus 

(198la y 198lb) 



___ \L 
·--····-~-

--.::.=-~ 

' e-·' 1 

·- 1\ ~ .. - \ .. -~ 
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(Say), as1 como larvas de insecto• <le los Grdenes Odonata, Dípte-

rn y Tricoptera ( Fig, 13 ) . 

CRF.CIMJENTO 

Relación l'c~~'. - Longitud.- De 1111 conjunto de 1083 organismos 

colectados en el presente tr11hajo, se ohs~rv6 1uc apruxin1a<lame11te 

el 17% de ellos correspondi...,ron n tallas mayare~ G igu·iles 11 30 -

mm. La talln mñxima rc¡;iuti·ada fuÉ de 176 mn., mi l't\l:ras que el -

peso íiiÚ::-~iml) .fué Je 50 g. lCJH !'rorncrl.iíJ.~ enccint~:-.-t<lor. fuero11 Üt: 49 -

mm. y ele 6, 57 8. para la longitud y c.l peso, re¡;pectivatacntc, 

A trnvé~; d~ una prueba <lu hipót1.•.> i.s, utilizando el estudís ti 

co t
5 

( ad.e cundo para u11 niurJelo b j v.:1ri ado nor111.;il), . .:;t' verificó ln 

depen<lcncia existente cntr0 las variables JQ longitt1d y peso tOt(1l 

de los organismos; gracias a etJta pru<·b.:l:t la h:ipóte~.is nul.:i Ót.! in-

dependencia de variable& sn rechazó u un nivel de s{gnlficancia de 

~on al manejo de los datos ele longitud total y al poso de 547 

(que incluye la tocalidad de loa organismos <le tamafio 

una gran proci6n de individuos mcnoree a osa ca-

de_term.inó la relación que existe entre er; tos parámetros:, 

úna reladón _de tipo potencial ( Fig. 14 ) que se re:-

la s ig.ui·eni:e· expl'e s iort: . . 

P 0.00000415 L 3 ' 185 

iog~rítmic.a :·. 



10,0 

1(\0 

FIG. 1.;. 

!ELACION PESO-LONGITUD 

y. b1• 

P•0.000041HJ.1
85 

100 "º 
~OftOITÚD •·•· 
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log J? log 0.00000~15 + J.185 (log L) 

Donde: 

P • PcHo del organismo 

L Longitud total 

0.00000415 u Intercepto 

3.185 • Pendiente 

Relación Longi tu<l del Ccfalot6r:u: - Lon~i t~- Total. - Se ob-

servó que al relacionar la longitud totnl <le los especímenes con 

una de sus impOL'Lantcs porcion _ _es corporales, COIT'O lo es la long.:!:_ 

tud ual Ccfnlot.órax, rrntns variables presentaron unn alta correl~ 

ci6n de tipo lineal; est~ comportamiento se tles(:ribc a11 la figura 

15 y a trav&s de la siguiente exprnsión: 

Donde: 

LC 0.11897 (LT) + 0.998 

LC Longitud del Cefalotórax 

LT Longitud Tata 1 

o. 998 Ordenada al Origen 

0.4897 "' Pendie11 te 

l ~ión de Crecimiento. e De .acuerdo al me 

.determinaron las cla:His de edad para la tota

muestrns de langostinos, grllficaudo la frecuenci.a -:

( Flg. 16), de 

la .. qg11ra re.sultante .se aprecia una distribución 

juvonile.s se eE. 



FIG. 15 
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cuentran mejor repre&entadas. 

Para la obtención de gr5fico de Yord-Walford se ~tilizaron -

las medias modales mejor represcntadae en la figura 16, mismas --

que se consideraron para ilustrar las loncitudee do lo población 

a tiempos sucesivos Lt Y Lt + 1 l quedando definidos de la si-

guicntc forma: 

t L t (mm) Lt+l(mm) 

18 55 

2 55 92 

3 92 124 

4 1211 140 

5 1110 153 

A~ efectuar la regrasion de loa datos ~nteriores se obtuvo ~, 

cuyo comportamiento queda expresado a continuacion: 

_Lt+J. ., 45~345 + O, 7862 C Lt ) 

r o.9s 

P~ndiehte,. 

·.Ih tersección 

mÍi.X'ima 

- d~ la, ~obliléion (La)} al 

bisect-í:iz áe-~endiente igual a. 4S 0 , ,7 
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Con el valor resultante de L
00

, se procedi6 a calcular el 

valor del peso m&ximo que te6ricameute alcanzan los organismos, 

utilizando como base lo ecuaci6n correspondiente a lo relaci6n 

Peso - Longitud registrada en la figura 14, de donde ee obtuvo 

que: 

Pa> 0.00000415 L00 
3

·
185 

Sustituyendo: 

P
00 

0.00000415 (212.0f>) 3 ' 185 

P
00 

106.61 g. 

Sustituyendo los valores de L
00 

, Pm, t
0 

y k en lau ccua-

ciones de longitud y peao del modelo da Von Bertalanffy, se ti~ 

nén l~s siguientes expresiones matcm&ticas qu~ describan nl cr~ 

cimiento de ln poblaci6n: 

Para la longitud: 

Lt e 212.06 (1 - e-0.2405 (t + 0.867)) 

el P~Sfl: 

Pt ',,. 106 • 61 (1 _ e-0.2405 (t + 0;867))3.185 

se procedi6. a calcular )ps ,va

t,ud y péso para diférentes edades hipotéticas; 



l 8a 

too 

150 

¡ 
~ 100 

ªº / 

18b 

100,0 

Pi• IOT0.7J (i·e ·O.HO!lt +0.8611 J~.18 

.. 
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Al analizar la conformaci6n <le los individuos adultos <le !· 

acanthuru~ colectados durante el prcRcntc estudio) !;e observa 

que presentan varinción en la form:1 y tamaiío <le algnna~1 de sus 

estructuras co1110 el rostro y el sc~un<lo ¡1ar <le pcrci6po<los, tal 

como lo cita Carril.lo (1968), a pes:Jr de lo cunl la morfología -

de los ejemplaras se ajusta a las citracterTsticas ctcscritas para 

la especie. 

En los especímenes juveniles se aprecia11 n1ayorcs variaciones 

en algunos do sus componentes, entre los que destacan los siguic~ 

tes elementos: 

- La forma del rostro que va du casi recto en lns tallas me-

nares de langostinos a ligeramente curvo, hacin ou extremo distal 

para las tallas mayores. 

- El nGmero de dientes presentes en el rostro se encuentra -

·e1Hre. nueve y once en la parte superior, entre cuatro y seis en -

1!.1 margen inferior; es .necesario señalar que el número de dientes 
·,·, ' 

·regisFrados es, en apariencia, independiente del tamaño del orga-

·es¡)ed'.meries pequeños, solo el primero de los dí,;nte:s -'" 

encontró. por de tras de la órbita ocular, ·mientras -
' ' " . . .. .. 

mayores. se aprecia. que los dos primeros die~tes s~ 
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En el extremo distal ~ n1argcn sup~rior del rostro se cncor1 

traron desde uno l1asta tres dientes a unn distancia considerable 

de los restantes de tal formo que estas variaciones en el nGmero 

de dientes definen que el nGmero total de los mismos sea entre 

nueve y once ( Fig. 6 ) . 

- Tanto el primero como el segundo par de pcrei6podos presc~ 

tan tamafios y proporci.ones diferentes a medida que aumenta la ta-

lla de los ejemplares. 

- Las longitudes de los filamentos de antcncs y ant,nulas se 

incrementan de manera semejante a la descrita para los percJ&po-

dos. 

- Las proporciones entre lou segmentos abdominales presentan 

~igeras variaciones ( Tabla 9 ), aunque en apariencia, estas no -

guardan reluci&n alguna con el tamafio del animRl. 

- La coloraci&n de los animales y la presencia de cerdas y -

son mas conspicuas conform~ aumentan las callas. 

Como se ha h~cho notar, la mayor parte de las variaciones -

q\te presentan los "camarones de río", están determi 

triinafio.de los mismos,.<le tal manera que los indivi

son .. 'sigafficativamenta diferentes de la formas a-

8 ), lo curil redunda ~n la ~ificultad para ident! 

espedm¿nes de tallas pequeñas a primera vista, debido 

fundn~entbn en la nnatomíad~ 

earticulnr· del. $CXO 111asculino; a pesar ,.:. 



R 
o 

s 
t 

r 
o 

JUVENILES 18 mm. 

Casi recto, Mar
gen auperior con 
9 dientes, solo 
el l~ por <letras 
de la Órbita. 
Las distancias -
existentes c11tre 
los dientes 1-2 
y 7-8 mayores -
que las res tan-
tes. Margen infe 
rior con 1, die>n= 
tes con setas en 
tre cada par de
dientes. 

Menos de la mi-
tad de la longi-

Cef alotórax tud total, com-
pletamente desnu 
do, surco hep&tI 
co y branquial -: 
no definidos. 

PREADULTOS 35 mm. 

LigernJnente curvo, 
Margen superior -
con 10 dienten, -
el l~r.diente por 
detras de la órbi 
ta, el 2! a la nI 
turn de la misn1a: 
Las distancias en 
tre loa dientes = 
1-2 y 8-9 mayores. 
M. l. con 6 <líen- ¡ 
tes uniformemente 

:!~~;i:~~:~·~a~:n 11 

par de dientes. 

Poco menos de la 
mitad de la longi 
tud total, cornple 
tamente desnudo,
surco hepatico y 
branquial ligera
mente definidos. 

ADUi.TOS 125 mm. 

Ligeramente cur
vo en su extremo 
distal, Margen -
superior con 10-
11 dientes; los 
2 prtmeros dicn 
tes por atrá!l de 
la 6rbita ocular. 
Las distan cías -
entre los dien-
tes 1-2, B-9 son 
mayores. ElH.I. 
con 6 dientes -
uniformemente -
distribuido. Con 
s1!tas entre cada 
par de dientes. 

Poco mas de la -
mitad de la lon
gitud total, con 
pequeñas vellos i. 
dudes; surco he
pático y hranc¡u_!. 
al bien defini-
dos, 

·-+------------ -------------! 
Segmentos 
Abdominales 

52. -::;; 1/2 -3/4 62. 
6!! ""= 1,¡5 telson 

Sobrepasa el es
caf óceri to con -
casi toda la qu.=_ 
la. 

quela':\::3/4 carpo 
dedos~ palma 
inero ~ qu.e:la 
isq. ~ 2/3 quela 
sin s~tas~ dieri
tes .o espinas en 
riingü1rn de sus -
porciones. 

. No dif.~rendados 

5 2. ~ 2 / 3 6.'! 
6"- ~ 3/5 telson 

Sobrepasa el es
cafocetito con -
toda la quula y 
parte del carpo. 

quela~l,/5 carpo 
dedos:::: palma 
mero -::,.quela 
isq. -;::; 3/4 quela 
con incipientes 
setas y espinas 
en algullOS· de 
sus artl?jQs. 

Diferenciados,' -
aunque no perfe,S, 
tameni:.e; 

J'raslué:ido con -
algunas porcio-~ 

verde óscur.o •. 

52. ~ 2 / 3 (,2. 

62. 2/3 telson 

Sobrepasa la e$-· 
cama antenal con 
el carpo y parto 
del mero. 

que la"'< carpo 
dedos:;:;palma 
mero~ 2/3 carpo 
isq .. ~ 1/2 mero 
dedos· densaoiente, 
pubescentes .. Car 
po y mero con e~' 
pinas conspicuas! 

l!erfcctamente d! 
fo renciÍldos. 

V1?i:deolivo a 
verde oscuro. 

de individuos de,~· acanthurUs 



de ello, existen estructuras como ni rostro y lo• ap~ndices bue~ 

les que o~udan notoriamente en la !d~ntificaci6n de lo especie. 

Al comparar los organismos revisadou entre 13 y 26 mm. de -

longitud, con los datos reportados por Choudhurv (1970) para in

dividuos desarrollodos en condicione• de leborntorio, ae observa 

que poseen características inuy semejantes; s0gGn <lícl10 autc>r, -

los especimenes con tollas de 13 o 27 mm. criados en condiciones 

de laboratorio son juveniles que tienen e11tre u110 y dos meses de 

edad posteriores a la metamorfosis, De ln anterior informaci6n 

se infiere que los individuos clcsarrolln<lo!; bajo condiciones con

trolndns pueden tener semejanzas con los qu~ crPcen c11 ambientes 

naturales no solo en estas ecapos, sino tambi~n durante su desa-

rrollo'larvario, ya que esta es la faer previa que define las cn

racteristicas de los individuos completamente desarrollados. 

En lo concerniente al habitat an el que se desenvuelve la e~ 

:.pecie, se· observo en este estudio, que los animales se colectaron 

netamente dulces y sitios protegidos de la corriente del 

~rillas y remansos del mismo; lo anterior sin duda b~ne

a su h&bitos epibent&nicos, lo -

s ituacio:i pe rman en te ·du r 1rn.ce todo 

de vida, debido a que requieren de :i.a corriente para de.!!_ 

sus larvas aguas abajo, ,pues estas ne.ce.sitan· 

cercanías. o interior de la laguna de Tér1tlinos, 

a~bientes salinos 6ptimoa para su·desattoll~ lnr

Y 20%. , 
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!e puede considerar que el rango do temperaturas registra

das en el presente estudio (26 - JlºC1 es el normal en el desa

rrollo del "camarón prieto" ya que están incluidas en los rangcs 

usados por Choudhury (1971) y Dugan ~ al. (1973) al realizar e;:_ 

tudios sobre la especie en condiciones dt' laboratorio; las temp.!:_ 

raturas usadas por estos autores variaron entre 23 y 32°C. 

La turbíde~ permanente del agua lleva a pensar que ét•ta su 

debo al continuo movimiento de las aguas fluviales, las cuales -

segdn se observa, arrastran grandes cantidades de partículas en 

suspcnsi6n de composici6n c>rg&nica y, sobre todo, mineral. 

En lo referente a la concentraci6n de cxtgeno se nota que -

los valores van desde ndmeros muy bajos (3.6 p.p.m.), hasta lu -

total saturací&n (8.0 p.p.m.) en las condiciones definidas de -· 

presión y temperatura mostradas en ln tabla de Trueadnlc (Rodier, 

1984). 

·como se observa en la figura 11 , las concentraciónes de oxf 

.geno tienen un'a aparente relación inversa con 1.1 turbidez del a-

to 'cual. sugiere que ambos factores son determinado~ por la -

climática; pues el at1ment:o del caudal del río en la época -

provoca una mayor remoci&n de las partícu

una·menor caniidad de luz, lo· que se traduce -

'de ia actividad fotosintetica sin que ello ca.!:_ 

oxígeno f_uese nunca menor n 3 p.p.m. 

para -muchas especies de peces (Arri_¡¡, 



Como puede observarse en le figura l] , los velor0s de la co~ 

cent ración <le oxígeno disuelto flUarclan un;1 apnrcntP re] ación con -

la cantidad de 0rg¿1nismos capturados, nu1lt¡110 es raas 15gico suponer 

que dicho re 1 ación no ef; determinante, a ino quP. ln!; 1:"1rg(1n ism.os se 

presentan en esos sitios s:i~~uic·ndo ~;u ciclo dP vida mientras los -

niveles de oxjgenn.ci;";n nP se,1n muy bajos, 

r.s importante señalar que se ob~~rvaro11 zonn~J de c"-lf.~11ac: crist!_ 

linas y remansadas con bnjn coneúntruci~11 de oxígc110 como en tln ,_ 

rea alcdaiia a ln estación trec ( Tabla 1 O ) ; nn estar. condiciones 

fue infructuosa la búsqueda de E!_. E...<.:~~-1~~~-, e :in e 1 us i ve, f un no

to ria la ausencia de otroe organismos probablemente debido a la -

total transparencia del agua, lo que pudiera redundar en una efi-

ciente actunci6n de depredadores; tambíen P8 probahlc que dicl1¡1 -

ausencia se deba a la carencia de acrenci6n del agua, cuyas bajas 

concentraciones de oxígeno pudierHn ser latnlca. 

El sustrato ea permuncntamentc lodoso en los tres estaciones 

muestreo, compuesto en su mayoría por partículas de tamaño pe

Segdn el tri&ngulo de textura& ( Fig. 19 ) un sue

de. limo, 46% de arena y SZ de arcilla, &e claeifica ca 

limoso, cuyas propicida<les según Hillard ~ al. (1981) 

no solo por la cantidad y proporci6n de sus -

sino tarobiln por la presencia da compuestos 

caso pueden ser a\).und;i.J1tes debido a la gran 

presentcR' en el íirea. 



ESTACIONES l- ZO;A ALEDAílA A 

¡------t;=======l:::,=2=y=3=== -- --LA ES TAC ION J 

T :!~ : ¿:~ min % 3.6 
max ~ 8 .1 

Prom = S.3 Prom ~ 3.4 

·--------+!-----------------~----~---~-~- 1 

l i 

Total 1 
1 1 

20 - 40 cm 

o -1%. -r---;-=v.~----: 
' r-------lit---------------- ¡-...---~-~-----------~· 

Coexisten todos los 
ejemplares menciona 
dos en la Tabla 6 = 
excepción de los n~ 
núfares. 

Todos los especíme
nes me~cidnados. en 
la Tabla 7, 

' 

Predominan los nendfa- 1 
res como vcigetaci6n -
sumergida y Arundo sp. 
en las margeñ'i?Sqüe co 
lindan con área de mañ 
gle. -

Solo ocasionalmente M. 
acanthurus 'y Palaemo:: 
~-~. 

10.~ V.l.61iJietic.la& exú.te11te.ó entJ¡,e la6 e&.to.c.lone.6 ·de. 
l" e'6 .to.c.l6n .t1t.Ú • 



Porentoje do arena 

TIL.Í.angu..f.o de. .te.xí:u...i.ai mo~.t1t.af1do en e.l punto "X" la 
~laéi.61.c.a.e.lón gJz.a1rnloin€.t1Lú.a del .s u.s tJt.a.to út que . -
Ita.bita. M_. ac:á11.t/úui.u1>, 
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Debido a la predominancia de .!.LJ02. ~~1.:EJ¡ensis y Arundo <lan.1x., 

el tipo <le vegetaci6n en los m&rgenes del r{o puede clasificarse -

como una asociaci6n <le Tular-Carrizal que, segGn Rzedowski (1980), 

''son comunidades de plantas nct1ititas cuya fisono1nTa est5 dada por 

monocotiledóneas de uno a tres metros tle alto de hoja$ angot¡tas o 

bien carentes de 6rganos foliaren. Estos vegetales est511 arraiga-

dos en el fondo poco profundó de cuerpos de agua de corriente len-

ta y estacionarios tanto dulces como salobres. Forman masas densas 

que cubren importantes superf icics de grens pantnnosns y rcn1311so~ -

de ríos 11
• 

Entre este tipo de vegetaci6n y tras esta; existen cspccice e! 

racterís tic as del "Popal" que son comunidades que habitan aguas dul 

ces permanentemente estancadas; lo forman plontns herbrtcc¡1s de uao 

a tres metros de alto, cuyas hojas grandes y anchas aobresalan del 

agua constituyendo una masa densa¡ los representantes de este tipo 

.de vegetación son en es te caso Pontcderi~ sagitas_t:.!:_ y otras 1,species 

que no fueron colectadas. 

·al poco movimiento de las aguan en las oriilas de algu-

prosperan otros dos tipos de vegetaci&n curac-

estos son: la vegetación flotante y la vegeta;. 

En el primer grupo pod.emo.s encontrar .a Eichhornia -

ejemplar~s tí'. picos de. vegetación Ha-.-

' ' 
la .últim'a, según Rzedowski (1980) es una. planta 

cálidas, For--
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mando un subgrupo <le plantas de hojas ilotnntes pnru arraigadas al 

ci.cno, se encontró COJllO coinponentc principal ~..!.!!.!_'!EJ)Ct~ nudosus y 

como vc<;etnción in<lependi,,nte del h;1bitnt rle M. ~'!_~l--~-~.:i.1r11s, la es-

pecic Nymphne ~1~ (Salisb.) ne. 

Eutra las plantas caractcrrsticilS <le Ja Vl~getaci5n Sl1n1crgidn, 

aunque de presencia no muy notable, ac registró ln eopccic Cabomba 

paleoformis Fasset. 

La mayor!n de las especies mencior1adas, so11 cnrncter!sticas -

de aguas dulces aunque algunos de ellas puedan soportar las lige-

ras salinidades causadas por la comunicaci6n entre el rio Palizada 

y la laguna de r¡rminos. La posible existencia <le nn1l>ientcs sali-

nos se puede argumentar debido a la proximidad del manglar, el 

cual está resprcsentado por Rhizophora mangl!:, en las m5rgcnes de -

la desembocadura del río, a trav&s de Doca-Chica, obsorv&ndose i~ 

cl~sive, zonas de interfase Manglar-Tular. 

La idea de que ln conjunci6n del ambiente dulceacu!cola con 

~l ~ritorno ¿~lobre es algo mis que la posible mezcla de las aguas, 

se ve corroborada gracias a la aparición de ejemplares como ~-

Prdcambarus sp. crust&ceos característicos de --

cocitraste con esperi!mene~ de ambientes salados -

Callin'e·ci:es 'spp. y Penaeus setiferus. La interfase entre es

~rup~s de· cr'ustáceos esta·. representada por individuos que 

eri ~Tillfos medios., co~o el :mis1no Hacr~brachium a:cnn:thurus. 

1n ict:i:ofauna colCctada ta'moién se advirti'ó la discre-
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panela respecto al tipo de ambiente, ya que se registraron cspe-

cíes propias de agua dulce como las mojarras (C_i_c_l!_l_.'].E~~I-~ spp.}, 

así corno organismos que regularmente ac encuentran en ~a laguna 

de Términos como !u._nE_¿~ lousianat~.' (He~éndcz 1981). Los res 

Cantes elementos de la fauna ncompañante, son representantes ca 

racterísticos de ambientes dulccnctticolas, como los insectos meR 

clonados en la tabla 7. 

Todos los organismos de la fauna acompañante de !· acanthu-

~ fueron individuos de tamaño pequeño, sea porque "se es su t2_ 

mafia o por tratarse de organismos juveniles, de tal suerte que -

los adultos de !· acanthurus fueron los especimenes colectados -

~e mayor tamaño entre la fauna del &rea. Aderu&n de su dominan--

cia en talln, los "langas tinos" fueron los organismos tniífl abun--

dantes de las colectas, de donde se infiere que son los de mayor 

domi~ancia cuando menos en relaci6n con otros invertebrados. 

Es logico creer que las especies colectadas utilizan arubie~ 

comp ¿l descrito, donde pueden alimentarse, crecnr y reprbd~ 

y corriantns fluviales. 

afirmación de que la zona de estudio es utilizada como -

desarrollo por varias esp~cies animales, aa demuestra -

hecho d~ qua gran parte de la fauna colectada comp.rendió 

en etapas· tempranas de vida, d¿sde larvas de insectos 

juveniles de peces. Por su. paúe, el. 83% 

.!'!· ~~·~nthuius corre~~ondi6 
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tu d i o e o!!; o z o n a ti e r e p 1.· o <l u e e i ú n , s e b ll !:> n r· n J a e i re u 11 ~; t n n e i a d e 

encontrar hembrn.; ov:íeer¿¡s <le d.ife1·l'ntí~s (•:;pe:ci,:s corno Potimirini 

go, M. act1n tl1u1·u3. 
------~·-· 

En p a r t i e u la r , pu e c.l e e o ~1 s i t1 e r -1. r s ;: q u r_• l ;-1 r í~ p r (J el u te _t ú 1\ <le· l n 

c.spncic-~ obj0to c..i..:1 presl'ntL! estudio, se llevn a c.~llHr durant.~~ ca~· 

si todo (~1 nño, ya que se encontrnron ht·1¡•hr:1~· gr3vidn:; dttrnni'e 

seis de las siete scsio11es <le a1t1c~trco 0 i11<livi.dt10~ j6ve11cs ele! 

16 a 2 5 mm.. d t! J. o n g j tu el en Lo das L' J .L1 ~{ ; e::; to ú l t i rn n J Ln p 1 i e a q u l'J 

eR menester qu~ c1xistn reprodt1Cci60 constante para ¡1()1\(:r l1nll~r 

Por otro .l.:1do 1 c·s irnport:111t(~ m2nc.ionar qu('., ;1unq\le J.3 rcpr.~_ 

ya que aparentcmeu lP l~xiz ten ~poe:ts con mayor índice <l•:! ·repr,1du.s._ 

ci&n, como la comprendida entre Mayo y Ago•to. 

La menor cantidad de individuu• <le tollas mayores, puede d~ 

berse al m6todo de captura utilizado, conaidurando qu~ implamcn-

tos como "nasas" y otro tipo <lu trampas r:l.ndnn nwjorc\s rc,;ulta--

dos pare la colecta de langostinos de tallas mayore•: se sabe --

los espc~Ímcties adultou de este g6ncro poseen b&bi--

a diferen6ia do los juveniles que tienen costum-

Se conoce también, que ln mayor par te ele los·.º! 

se loca.liza aguas· arriba según manci.~ 
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nan lo~ lt¡garcfios; c~to se e~plicn dchído a l.os hrtbitos ~igroc~ 

rios de la especie, que solo se desplaza rro ahajo para stt re--

producción, lo cual implica una mayor permanencia de las 11embrns 

en las corcan1as n la lagunn de TSrminos, <lcin<lc las salinidades 

son mayores·. 

Lo anterior D i.gni.fica qtte Ja p1·oporción <le sexos en el Úrea 

de estudio sen muyor par:i las hemb1·ns que• pill".'.l los ri1ncho5, 1;omo 

se menciona en los resultados¡ esta situaci6n se ve rcforzadn d~ 

bido a que, siendo la especie objeto du 0xplntnci6n comercial, y 

los machos de mayor tama5o, estos sufren una c~pturn nelectiva -

que disminuye su abundancia respecto de las hembras. 

Por lo que ae refiere a la fecur1<lidnd, Sí! observa q11e cxis-

te una corr•laci6n directa entre la longitud <le las hembras y el 

nGma~o de huevos producidos por &etas; es <lucir, n mayor tamafio 

mayor descendencia; sin embargo, a pesar de que la masa ovígera 

es distinta. para ende talla, se conservan proporciones equivale~ 

todos los indí.".idu()s ( 'l'abla 3 ) • 

ia 1Jxiste11cia de hembras o·vi'.g.eras con t.allas mayo-

longitud registr11da en este estudio (110 mm.), -

empírica .de l.a rel.ación longitud-fecundidad permite 
..... . :-: . . ' 

que .. el número de .huevos producidos po1· este espt•cie es 

ciú1.1); v; g. según .la ecua-

un eje¡¡¡plár de 135. mm. de larga: total 

'ap~i;lxirnadamifate 28000 huevécillos. El aspecto de las 
< . .· . '·' ' ,• ·- . ;· 
mas an\pliamenté en. píírrafos· súhsiguientcs. 



- 54 -

A diferencia de los re~ultndo9 c~pucstos por Ch~vez y Chá-

vez ("1976) 1 quicnc~ mues trnn ·11nn rr~1 "" i Ón 1 inc-n l tnt rt• lu fe e U!!_. 

didad y· la longÍ.tlld total para !:l.· s~1.:r;cin~J_':, las hembras de la -

población ]i.. ~.<:!nthuruy_ colectrt<lj,s un el presente LrJhnjo mos-

traron una relaci6n potencial cntr~ los grupos d1• <latos ruencio-

na dos. 

El valor de la pendiente obtenido en el presente trabajo -

(3.0181), sugiere un incremento proporcional de le producci6n -

de hucvccillos con Y.CBpecto al tamaño dt~ las hE-mhrns~ no se pU!:_ 

de decir nada semejante en referencia a la relnci6n fecun<li<la<l

longitud obtenida por Chávez y Chávez (1976), en vista de qua -

el ajuste de la linea reault6, segGn dejan ver los autores, un 

poco forzado y el valor de ln pen<lieute en la ecuncl6n empírica 

(y •-6552 + 752.JJx) as elevado. 

Las frecuentes coincidencias entre las espacies del g6uero 

sugieren hacer una nueva revisi6n con la mayor cantidad posible 

de datos acerca de este comportamiento entre cata• especies del 

definir cabalmente el comportamicdto real de dich~ 

Las ~aracterísticns de la m~sa ovígera, como se ha mencio

secciéÍn correspondiente a resultados;_ dependen fund,!!_ 

d~l grad~ de de~arrollo <le ias larvas ya que a'med! 

·ac observan Jllayor.es variaciones .en la masa -,

ª forma y color. 
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El an&lisis estadístico de la reluci6n Peso-longitud pura -

la muestra glob.ul de "acam.:i~as", mncstr3 que la LT y <'l PT ea t :in 

estrechamente correlncionados, es decir, varinn pnra.lellHH!nlc; -

adem&s indica que el peso depende significativnmc11te de la lon~i 

tud. 

En funci6n de los resultados mostrados en la figuro 14, ª" 
advierte que el comportamiento de la rcloci6n de tales factores 

es de tipo potencial, situaci6n que se puede considerar usual al 

comparar estos resultados con los mostrados por Boschi (1969) y 

Chivez y Ch&vez (1976) para poblaciones de crust&coos dec&podos, 

am&n de m6ltiples estudios realizados con poblaciones de peces -

(Bngenal, 1978; Guerra y Peña 1985; Gulland, 1966, 1971; l\icker, 

1958; Salgado, 1985). 

Seg6n Ricker (1958), la pendiente resultante de lo r~laci6n 

LT y PT (exponente de la expresión potencial) 

tres, indica que el peso específico y la --

proporcionales al tamaño .de los ejemplares 

del tie•po (Isometr!a). Corisiderando la cercan!a del -

la~~ndiente obtenida en este caso (3.185) con .respecto 

i~ede inf~rir que el crecimiento de csJos organismos 

iaóm&t.rico aunque. en ·sentido estricto no suceda así, 

de .l~ ~strech.a relación entre la J,'f y el PT, .exi.!!. 

. . • . . del organismo tal.es. c-2_: 

~se;_u·~l y e~tadfoa gonacliccis CtraducidÓs eri término.a 
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de reproducci~n representan un fucrtP gasto cnprg6tico), la --

edad del organü;mo (los indiv itluoG jóvenes ocupan la mayor par-

ta de la cnergtn metab6lica en ul crecimiento del animal y esta 

situnción dccrc!cc con la e<la<l), la épocn df?l año, la cantidad -

de contenido eatomncol, ele. Por otro l~do es in1¡)ort;111te cons! 

derar que esta apreciación sohrf? el crecin1iento isomét1:ico de -

la población, no se <lefinit:ñ 11astn que se mnnt!jl!11 por separa.do 

las subpoblaciones femenino y masculina, pueo estos poseen dif~ 

rencias de forma y talla que probablemente influyan on el com--

portamiento de la relación Peso-Longitud. 

La tendencia isomGtrica del crecimiento se ve f0rtalecida 

al observar la linealidad de la ralaci&n entre la Longitud Total 

y la Longitud del CefalotGrax; este resultado implica quu la PºL 

ci&n medida del cuerpo del animal ( LC ), se mantiene m&n o me-

nos proporcional a lo largo del crecimiento del orgaoism6, pueJ 

sabemos en funci6n de la rovisi6n morfol&gica, que loa cspeclme-

nes juveniles poseen un cefalotSrnx ligeramente menor a la mitad 

de la longitud total del individuo, mientras que en loe adultoa· 

ligeramente mayor a este segmento. 

Gracias al hecho dé pretender un estudio morfol&gico de la 

definido en el presente tra~ajo re-

ampli:o al abar.car tallas de 13 a 

es, desdi juvenilew con ~scasa edad posterior • la 
. - . 

iitlult.os de.<taJ.la. considerable y excelent;e · 
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En contraste, Yiisquez (1981) ~ Chiivez )! Chavez (1976) tr!!_ 

bajaron con indivi·duos del mi·sn10 R~I1ero mayore~ a 40 min. mien

tras QUe Boscbi (1969) y Chivez (1973) describieron el creci--

miento de camarones peneidos Inayores n SU min. 

Lo anterior implico una menor repr0scntatlvi<lad de las ta 

llns existentes en la pohlaci5n 1 ra<lunda en un inadecuado manejo 

de los datos para el uso del modela de crecimiento propuesto -

por Ven llcrtalanffy O 938). 

Como se observa en la figura 16, las tallaR menores a 30 -

mm. son globalmente rn&m abundantes que las postcrioras debido -

probablemente al ciclo de vida (hiiliitot> n'· ':1torios) de los or

ganismos, como se 11a discutido anteriormente; e11 osee caso, es 

explicable tambi&n la menor cantidad de tallas mayores al con

siderar las altas mortandades que sufren las poblaciones un et~ 

pas tempranas de vida, de tal forma que solo pocos individuos -

llegan a edades aduleas ( Pianka, 1982 ) • 

L~ definición de las clases de "edad" obtenidas da acuerdo 

m~todo ele Petersen (1982), ae utiliza en esta trabajo en su~ 

m&todos directos que determinen m•s concisamcnce la 

organismos, como es el caso de las escamas u otoli

:utilizados para los peces. 

·La .aus.eqcia de algunos grupos de edad pooo representados y 

de modas en alauubs dé lo~ tarnafios y edades -

co.nocidas li111itantés. del empleo de este 
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,n¡etodo, por lo qoe la repre.scntatiyidacl de. los valores modales -

de~critos en la figura 16, está sujeta a comprohaci6n al utili--

zar otros m&toclos como el propueRto por Caesie (1954); aunque, -

como se ha mencionado anteriormente tampoco nlcjn <le aprccincio-

nes subjetivas conduciendo a rcnultados Remejuntcs. En el pre--

sentc Cl.lso la mayor limi'tnntc se prod11ce al encontrnr Utl.1 mayor 

reprcsentativiclad de loe individuos j6vencs; esto conduce o uno 

inexacta determinaci6n del valor de L~ , pues cunndo las tallas 

mayores cst6n manor representadas, la línea de regrcsi6n rcsul--

tanto en el gráfico de Ford-Waldford tiende a abrirse, lo que rE_ 

dunda en que el valor máximo registrado (176 mm.) no represente 

entre el 90 y 95% del valor do la longitud m5xima hipor&tica 

(La:>) que es el valor normal esperado scg\Ín lo indica Guzmán 

(comunicación personal). 

Por lo ariteriormente expuesto, es necesario considerar que 

el método usado en este trabajo es conveniente como una primera 

aproximaci6n en la descripción del crecimiento. 

11 crecimiento es el resultado de dos procesos opuestos. El 

·.atiabolÚmo y el ca.tabolismo, sl".;udo este último el que finalmen

·ee permite el incremento en longitud, peso. y volumen de .los ind,i 

. Como ,. e muestra en las figuras 18a y' l 8b, el ritmo do -

dé la espeéie estÜdiada es rolativamen,. 

en las tres o cuatro .primeras· "edades" hipotética·a 
. . . 

'.. . ·- ··., . - . '_ ', - .: 
piiri la es~ecie en comparaciG~ con el.lncremento en 



- 59 -

peso que es aprcciableJUcnte. ¡nas lento; este contras te puede <1s--

tar dado por las continuas mudas que suf ron los organismos en --

sus primeros meses de vida pues en apariencia, este aspecto fi-

siol&gico puede facilitar el crecimiento en longitud del organi~ 

mo pero retardar su crecimiento ponderal, Volviendo a la des--

cripci6n general del crecimiento representado en las figuras me~ 

cionadas, podemos observar que este se vuelve asint.óti«'o y lento 

a partir del tiempo tc6rico en el que la longitud del organismo 

es poco menor a 195 mm. y el peso oscila alrededor de 80 g. Kl 

crecimiento disminuye un edades adultas debido a que los indivi-

duos realizan mayor gasto energ&tico en procesos diferentes al -

desarrollo de los organismos, como la reproducci6n y la manutcn-

ci6n energ&tica de individuos cada vez mayores. 

Con base en los resultados expuestos por Ch&vez y Ch&vez --

(1976) y por Chivez (1973) para Palemonidos y Peneidos, de los -

múltiples reportes realizados para !!.· roHembergii y en función -

de las descripciones realizadas por Choudhury ( 1970) para indivi_ 

·du~s· juveniles de !!_. acanthurus podemos decir que cada uno de los 

'o "edades" mencionadas, son coniparables a periodos bimeR-

por lci que al revis.ir nuevamente las figuras mencionadas 

ai'canzar los valores de L
00 

y P co loa individuos 

·alcanz_ar' gl:an longevidad (. más· de tres años . de vida·)., 

quci ·se ·desconoce a ciencia c:i:.erta. Por lo· anterioi:·, se 

a.· pesar :de sú coinportam:í:ento inicial, el 'crecimiento 

~cil~tlturús es decididamente lento, lo que se COE 
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firma al observar el valor obtenido de le constante de crecimie~ 

to (K=0.21105) puc¡ según Beverton y llo1 t (1957), val.ores semejan-

tes indican crecimiento lento, mie11tras <ttic restiltados aproxima-

dos a cinco representan crecimiento niuy r5piJo. La co11iparaci6n 

es v5lida a pesar de que los trabajos mencjon~dos traten con po-

blaciones de peces porque aparentemente toJns lao poblaciones --

animales tienen co1uportnmientos scmcja11tcs. 

A pesar de la dificultad mencionada para quv la poblaci&n -

alcance lo~ valores de 212. 06 mm. y 107 g. para Leo y P 
00 

respc.2_ 

tivamente parece factible el hecho <le que alcancen medidas cerca 

nas a estos val.ores, pues teGricamentc en <los ofios d~ vida (con-

siderando la comparnci&n de tiempo realizada), algunos cspcclmc-

nes alcanznrlan 197 mm. de longitud y 92 g. de peso. Estos vale 

re B, aún los resultantes de I.
00 

y Pro, a pesar <le estar aleja-

dos de las m5ximas medidas registradas (170 mm. y 50 g.) no son 

de ninguna forma suposiciones exageradas considerando que en ln 

colección carcinológica del Instituto de Biología de la Univer--

sidad Nacional Aut6noma de H&xico existen ejemplares de la espe-

cie. con 180-190 .mm. de longitud y especí'.menes de ti_. E_arci~ y -

ame:dcanum con tall o.s mayores o iguales a 250 mm. 

Haneon & Gdodwin (1977) hacen menci&n de ejemplare~ de!• -

aproxiruadamente.un.~etro de longitud in--

400 mm. de. LT), Chlvez ~ -

crecimiento suponiendo una 
- ' - -.- . . . -. ·, . . 

.269 nim; ·Y alcanzando una t!iilá de apr.oximadamente 250 mm·. 
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en afio y medio en una pohlaci6n de~· carcinus. Las especies se

fialadas son comprobadamente mayorcf; guc ~· ~.!'.!_!lthurus; sin emba.E_ 

go dan una idea del comportamiento y alcance Jel crecimiento de 

algunas especies del g&nero de comprobada importancia econ6mica 

y pueden ser usadas como patr6n de referencia en el ~recimiento 

de la especie manejada en este breve estudio. 

Tomando como par5mctro las pe~q11erins locales y el modelo -

de crecimiento resultante (Fig. Ji:l) oc puede suponer que las ta

llas aceptables para explotaciSn comercial de esta especia se l~ 

gran cuando menos en ocho meses de odad al alcanzar 145 mm. de -

L. T. y 31 g. de peso. 

Es de suma importancia mencionar que el modelo da crecimie~ 

to descrito se considera dnicamente como <liagn&stico del compor

tamiento de la poblaci6n en viota de ser una representaci6n glo

bal de la misma ( machos + hembras ) sin establecer diferencias 

en ·el ritmo de crecimiento para cada sexo, no obstante conocer -

la existencia de diferencias Morfol6gicas de talla entre hembras 

y !náchos, ( la máxima longitud registrada pina una hembra fué de 

~m~~ por lo que .resulta conveniente realizar un tratamiento 

,separado para ~ada ~na de las. subpoblaciones. Sin embargo, 

que las hembr~s tienen tallas menores que los ma--

.que .•robos cree.en paralclalilente has ta las primeras edad.es 

d•be considerar que el modelo describe 

lacs~bpoblaci&n d' machos, incluyendo en esta 
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- Existen diferencias significativad entre 109 ejemplares j6vcnes 

y adultos de!:.!.· acanthurus, debido f11ndamé·ntnlmente n la difc--

rencia de tallas entre ambos y al desarrollo incompleto de los 

primeros. Ambos grl1po8 prese11ta11 V3riacioncs morfol6gicas en -

algunas de sus estructuruu pero ello no impide RU identifica--

ci6n. 

No existen variaciones morfol6gicns distintivas entre loa juve-

niles colectados en condiciones nat 11 ralcs para el presente era-

bajo y las caracterfsticas reportados por otros ancores para i~ 

dividuos criados an condiciones controladas de laboratorio. 

- En aspecto físico-químico de las zonas de muestreo se caroctar! 

za por ser un habitnt netamente dl1lceacuícola, pero se encuco~-

tra relacionado tanto fl'.sica como bio16gícamentt:!. con ambient.es 

salinos de la laguna de T&rminoa¡ la transparencia es escasa y 

l~s temperaturas dal agua representan un medio cllido al monte-

nerse •n un rango entre 26 y 3lºC; los niveles de oxigenaci6n -

son fluct'uante.s pero nunca letales y guardan una npnrente rela-

.ci6n crin.las lpocas del afio (períodos de lluvias o secas). Bl -

'sedi.m~nto está compuesto por migaj6n limoso combinado ¡¡on una -
'•,·'·--,. • < 

~l~v~dá{&tinq~e no' ctiantif{cada) canti~ad de materia orglnica; 

.conforman el ambiente de ~~· acanthurus s·on --
. . ., 

totalmente ·sumergidas que proveen de' alimen~!, 
. . . 

Y, refugio. a está y' otras especies de la fauna acuática.; _;.. 
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los representantes más conspicuos son Typha domingcnsis, ~undo. 

donax, Potamogeton nudos!!J)_ y Eichhornia il'!QI:i.Es'...i· El tipo de -

vegetaci6n dominante caracteriza la zona de estudio como rular-

Carrizal quedando como elementos secundarios la vegetaci6n flo-

tante y sumergida. 

- La poblaci6n de !· acanthurue representa la fauna dominante nu-

m~rica y cspncialmente en la zona de muestreos, por lo q11e es -

importante su influencia en el flujo energ&tico del ecosistema. 

- La fauna acompa&antc del "enmaran prieto" está constituida por 

variadas formas que incluyen peces, insectos y moluscos, pero -

sobre todo, crustáceos doclpodos; todos ellos con individuoH da 

tallas peque&as debido fundamentalmente a que cn1 su mayorí~ se 

trata de individuos juveniles. 

El ~rea de estudio es una zona de reproducci6n y crianza de es-

pecics como ~..!iE!. ~ana, Palacmonetes ~' Macrobra---

~.carcinus y, sobre todo, de ~· aca-nthurus. 

- Es pl'obable que los movimiento.a mi.gratar.los relacionados con la 

. :i;epi:oducci6n y desarrollo de los individuos, o bien la suscepti_ 

.bÚ.:Í.dai:l d~ ~aptura, sean los agentes causales de la abundandn 

la especie en .1a zona de tr11bajo. 

> > 

rep r()ducÚon de las "acamayas" se lleva a cabo du~an te· todo 

~j~:coi incrementoi duranti.~1 
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- La proporci6n de sexos 1 if: 1.6 q cu el Srcn <le trabajo sed~ 

be principalmente al ciclo de vida de ¡ 06 or~ani•mos y a lo -

captura selectiva que ejercen los pcscadorcn d~ tallas mayo-

res. 

- Considerando que se colectaron hcmliran scxunlml!ntc maduras de 

38 mm. de L. T., se deduce que las etapau aJulta;; de!:!_.~

thurus, se alcanznn a longitudes cercanas a est.1 magnitud. 

- Existe una relaci6n directamente proporcional entre la longi

tud de las hembras y la fecundidad de las miemos; nin embargo 

el porcentaje en pc•o de la masa ovígera es cquivolente en la 

mayoría de los tainafioa registrados. 

- El nGmcro m&ximo de huevccillos que potencialmente puede pro

ducir una hembra de la poblaci6n, excede considerablemente a 

la mayor cantidad registrada (14,841), dado que es probable -

encontrar hembras ovígeras de tallas mayores, que consecuent~ 

ment~ oon mis fecundas. 

La producción del numero de huevos es directamente proporci!!_ 

.nal a 1a. longitud de las hembras de !:!· acanthurus. 

y color de la m~sa ovíge~a dependen del grado de de

de lo.s .estadios larvarios. 

e.atadístico muestra que la L. T~ yel J?, T. va.,-· 

~que ~xi~te una significa ti,_ 
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- La rclacíón entre el peso y la longiLutl es potencial; ~•u com

portamiento se define por lo ecuación P ª 0.0000415 LJ,lSS y 

es an51ogo nl que se presenta en otra5 nspccíes de crust5- -

ceas decápodos. 

- El rango de tallas capturadas fu& amplio ( 13-170 mm. ) en-

contrándoec desde individuos de odnd poncerior a ln metamor

fosis hasta lnngostinns de tallas Óptimas. 

- La distribuci6n de frecuencias mostró un carfictcr multimodal 

con una mejor represcntoci6n de los individuoo j6voneo y la 

delimitaci6n de seis modas. Esta distribuci6n per111iti6 uti

lizar el método de Petersen para el rcconocímieuto dfJ 11 e<lu--

- Los valores de los par&metrna obtenidos paro el desarrollo -

del modelo de Von Bcrtalonffy, son los aiguientes: 

Constante de crecimiento: K ~ 0.2405 

Longitud total máxima teórica: Leo= 212.06 mm, 

Peso total mlximo tc&rico; P
00 

• 1074.82 dg. 

Tiempo teórico de inicio de crecimiento; t
0 

• -0.86 

ecuacioµea do crecimiento para la población 

aianthurus (Wiegmann) se expresan de la ~~ 

e-0.2405 (t: + 0.867)) 
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Para el Peso. 

? ~ !Oi.~ 82 ( l _ e-0.2405 (t + 0.867))3.185 

El valor de la constante de crecimiento (3.185) sugiere cierta 

tendencia de los organismos hacia la isometr!,1, at1nq11e en sen

tido estricto el dcsorrollo es alom&trico, pues el valor de K 

es diferente de Crea. 

- La tendencia hacia el incremento isom&trico ea ve reforzada al 

observar la relaci6n lineal que existe entre la longitud total 

y la longitud del cofalot6rax; la cxprcoi6n rnnt~m5cica qua re

presenta esta regresión es: 

LC 0.4897 ( LT) + 0.998 

- Las "edades" utilizadas en las ecuaciones de crccimicnto son 

comparables a periodos bimestrales, por lo que puede decirse 

que el ritmo de crecimiento de !:l.· !l:.~.inthurus. ei; lento, para -

alcanzar los valores e¡;tahlecidoa du L
00 

y P w 

- .Las ~xpresiones matecilticas de crecimiento longitudinal y -

uó diagnóstico preliminar del comporta~ie~ 

dabido a las limitantcs axis tantas en el -

~al nG~ero de organismos coiectados. 

compleinmitar la información biológica y ecológ! 
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Con la finalidad de reafirmar ~/o complementar la informo-

ci6n aqu! generada, se sugieren las siguientvs acciones: 

- Realizar muestreos mensuales que abarquen u11a mayor firca para 

tener una mejor rcpresentatividad de l~R rcsultadou obtenidos, 

·· Colectar estadías larvarios de !:!· ~~.!:!~!!.y realizar la e~ 

rrespondiente compnraci6n morfol6gica con individuos criados 

en condiciones de laboratorio. 

- Efectuar registros de Oxígeno disuelto y temperatur3 del agua 

canto en la superficie como en el fondo do los sitios de mue~ 

treo. 

Evaluar la cantidad de materia orglnica contenida en el sus-

trato para dafinir su influencia en el ambiente. 

Efectuar an&lisis estadístico mis completos para pracisar la 

i•laci6n entr~ los par&metros hi~rol&gicoa y los aspectos 

biol6gicos. 

--6onocer loa elementos componentes del contenido estomacal de 

la" _e~pecie estudi-ada para establ_ecar su nicho cco16gico. 

relaci6n que existe entre )a longitud -

. tot·a1 y la "fecundidad de !:!.• acanthurus coi1 máterial a.iicio--

111~:delos de crecimiento que definan por separado á -
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la población de machos y de hembras, lo cunl implica mayor -

captura de individuos adulto& y prcadultos. 

- Tomar tamafios de muestra definidos, pero mayores R 100 indi

viduos, para determinar su ritmo de crecimiento y realizar -

comparaciones por rnucotreo. 

- Reproducir las co11dicioncs citados a sit11ncioncs cxpori1ncnt~ 

les, para confirmar el comportamiento y desarrollo de M. 

acanthurus, lo cual daría pie a un mejor conocimiento del rS'_ 

curso. 
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