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R E S U M E N 

El presente trabajo tiene como finalidad, analizar el -
comportamiento de las poblaciones de Callinectes sapidus 
Rathbun, en la Laguna de Tamiahua, Ver., México, para que de 
alguna forma se tenga un mejor aprovechamiento de estos recur 
sos en la región. 

Para esto se estableció una red de 35 estaciones. las -
cuales fueron muestreadas con una periodicidad de 40 dlas. A 
partir de Invierno de 1985 al Otoño de 1986. Los organismos -
fueron colectados con chinchorros playeros. fijandose con 
formaldehldo al 10 %, y preservando se en alcohol al 70 %,asi 
mismo se registró la temperatura y salinidad en cada estación. 
Se obtuvieron las medidas morfométricas, largo y ancho del ca 
parazón, as! como el peso total. 

En general "la jaiba azul" presenta una distribución 
amplia en la Laguna, con marcadas abundancias en los m~rgenes 
en especial en la Barra de Cabo Rojo. La Primavera y Verano -
marcan las épocas de mayor abundancia, sobresaliendo los in
tervalos de tallas de 30 a 39 mm de ancho de caparazón, para 
el año de 1985. 

Para el siguiente año , los valores modales van de 20 a -
79 mm de AC, para el periodo Invierno y Verano, con una dismi 
nución de tallas en el Otoño (20 a 50 mm de AC). En ambos 
años se distinguen dos fases; la primera comprende Invierno y 
Otoño, con registros de individuos pequeños de 9 a 20 mm de -
AC, y la segunda, Primavera y Verano con individuos de tallas 
grandes, de 20 a 120 mm de AC. 

En tanto las relaciones morfométricas (LC-AC) , se compo~ 
tan de manera lineal, entre los intervalos de 5 a 70 mm de -

1
R E S U M E N

El presente trabajo tiene como finalidad, analizar el -
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2 
largo de caparazón (LC); en la relación (AC-PT), se observa -
mayor incremento en peso que en longitud. La talla máxima re
gistrada para 1985 fue 120 mm de AC, con un peso de 124.9 gr. 
y la minima de 9 mm de AC, con un peso de 0.1 gr. Para el -
año de 1986, la talla máxima registrada fue de 118 mm de AC, 
con un peso de 215.6 gr., y la minima de 8 mm de AC, con un 
peso de 0.2 gr •. 

Se encontraron 4 clases de edad para los machos, con 3 y 
4 clases para las hembras, con longitudes máximas teóricas de 
122.8 mm y 96.30 mm de AC, respectivamente, presentando un -
crecimiento alométrico, con mayor incremento en peso Que en -
longitud. 

2
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1 N T R O D U e e 1 o N 

L o s can g re j o s por t ú n ido s o j a i ¿I~S~ om o s e 1 e s con o c e e n 

México, son habitantes comunes de las aguas someras, de este 
ros, bahias y Lagunas costeras (lNP, 1984), las podemos en
contrar en aguas someras, hasta 35 mts. de profundidad, oca
sionalmente 90 mts. (Hart-Fuller, 1979). 

En nuestro pais la pesca de la jaiba, reviste de gran -
importancia debido a su aceptación y gran demanda en el mer
cado nacional, generando fuentes de trabajo para los pescadQ 
res que la explotan (Carrasco, 1984) y teniendo importancia 
tanto a nivel local como regional.(Rulz, 1971). 

Estos organismos representan a un grupo conspicuo Que -
se distribuye a lo largo de las zonas tropicales a templadas 
del Atlántico Occidental, teniendose el registro de 27 espe
cies presentes en el Golfo de México, las cuales son poco ca 
nocidas. (Powers, 1977). 

De todas las especies de jaibas, Callinectes sapidus 
Rathbun, es la de mayor importancia económica (Williams,1984h 
ha sido obj~to de extensas investigaciones en los Estados 
Unidos (Churchill, 1919; Pearson, 1948; Darnell, 1958; 
Pounds, 1961 ; Williams, 1974) y costas del Golfo de México 
(Fernández, 1974 ; Arregu[n, 1975 ; Chávez et.~., 1985 ; 
Garc[a, 1986 ; Rocha, 1986). 

En la parte del Atlántico el rango geográfico de la 
especie se extiende desde Nueva Escocia a Rlo de la Plata, 
Argentina, incluyendo el Mar Caribe y el Golfo de México, 
(Williams, 1974). 

Las principales áreas de captura se ubican en los esta-
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Los cangrejos portünidos o jaióasiiomo se les conoce en
Mexico, son habitantes comunes de las aguas someras, de este
ros, bahías y Lagunas costeras (INP, l984}, las podemos en-
contrar en aguas someras, hasta 35 mts. de profundidad, oca-
sionalmente 98 mts. (Hart-Fuller, l9?9J.

En nuestro país la pesca de la jaiba, reviste de gran -
importancia debido a su aceptacion v gran demanda en el mer-
cado nacional, generando fuentes de trabajo para los pescado
res que la explotan (Carrasco, 198o) y teniendo importancia
tanto a nivel local como regional.{Ruiz, l9?I).

Estos organismos representan a un grupo conspicuo que -
se distribuye a lo largo de las zonas tropicales a templadas
del Atlantico Occidental, teniendose el registro de 27 espe~
cies presentes en el Golfo de Mexico, las cuales son poco cg
nocidas. (Powers, 1977).

De todas las especies de jaibas, Eallinectes sapidus -
Rathbun, es la de mayor importancia economica (Rilliams,l984L
ha sido objeto de extensas investigaciones en los Estados -
Unidos (Churchill, l9l9 ; Pearson, l9o8 ; Darnell, 1958 ; -
Pounds, 1961 ; Williams, l9?#] 3 costas del Golfo de México
(Fernandez, 1974 ; Arreguin, 19?5 ; Chavez et.al., 1985 ; -
García, 1986 ; Rocha, 1986).

En la parte del Atlantico el rango geográfico de la -
especie se extiende desde Nueva Escocia a Rio de la Plata, -
Argentina, incluyendo el Har Caribe v el Golfo de Mexico, -
(Williams, 197d).

Las principales areas de captura se ubican en los esta-
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dos de Tamaulipas y Veracruz, pero existen posibilidades de -
explotación en muchos otros sistemas lagunares, entre ellos -
los del Noroeste (Villamar, 1987). 

Se tiene el registro de los mayores desembarcos a los 28-

en el litoral Norte (Williams, 1974), de tal forma que apoya 
importantes pesquerias del Atlántico de los Estados Unidos y 
costas del Golfo de México (van Engel, 1958 ; Rosen, 1967 ; -
Tagatz, 1968 ; Ruiz, 1971). 

La pesquería de la jaiba en nuestro pais es tipicamente 
artesanal, la cual requiere de mayor apoyo organizativo y de 
asistencia tecnológica para incrementar los rendimientos, ya 
que no se cuenta con registros estadisticos (Villamar,QQ.cit) 
i solo se conocen parcialmente las posibles tendencias y 

ciclos, desconociendo la existencia de estudios pesqueros 
sobre ellos. (INP , 1984). 

Debido a que las jaibas, representan un potencial pesqu~ 

ro importante, es indispensable la realización de estudios 
biológicos para tener un aprovechamiento integro de estos re
cursos en la región. Por tal motivo el presente trabajo tiene 
por objetivos: 

- Conocer la distribución y abundancia de Callinectes 
sapidus Rathbun, en la Laguna de Tamiahua, Veracruz. 

- Analizar la composición por tallas y sexos en la pobl~ 
c i 6n. 

- Determinar algunos parámetros del crecimiento, tales -
como: clases de edad,crecimiento en el tiempo y talla 
máxima de la especie. 
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A N T E C E D E N T E S 

En algunos estudios carcinológicos realizados en las co~ 
tas de los Estados Unidos, encontramos a los realizados por -

van Engel (1958), el cual estudió en la bahía de Chesapeake -
el ciclo de vida de"la jaiba azul" Callinectes sapidus Rathbun, 
reportando los períodos de ovoposición, patrones migratorios 
y comportamiento en las épocas de apareamientos. Por su parte 
Tagatz (1965). encuentra que las mayores abundancias de estos 

organismos est~ en relación con las temperaturas altas que 
prevalecen en los meses de Primavera y Verano. y en 1968. 
aclara que estos organismos se distribuyen de manera homogé-
nea en la laguna, y afirma que las aguas de mayor salinidad -
provocan un efecto directo en el crecimiento de estos organi~ 
mos. y obtiene que la talla comercial en el río San Juan. 
Florida, es de 120 mm. la cual es alcanzada al año. 

Olmi (1983), realiza un estudio, el cual involucra al 
sexo, la madurez y la forma del caparazón en la relación peso 
-ancho, encontrando que tales variables si afectan de manera 
significativa la morfometría del organismo. 

Por su parte Leffler (1972), analiza los efectos de la -
temperatura en la relación metabólica en los juveniles de 
jaibas de f. sapidus, rePortando los rangos óptimos en los 
cuales el crecimiento se ve favorecido. 

En tanto Williams (1974). hace una compilación del géne
ro Callinectes, considerando a"la jaiba azul", de la cual 
señala las variaciones morfológicas, claves de identificación, 
sinonimias, distribuciones geográficas y asociaciones ecológl 
caso Adem~s existen diversos trabajos acerca de la biología -
de la "jaiba azul". entre los que tenemos a los de la bahía -
de Chesapeake (Churchill, 1919 ; Pearson, 1948). y en menor -
grado en Loussiana (Darnell. 1958) y Texas (Daugherty, 1952 
Pounds, 1961). 

5
R N T E C E D E H T E 5

En algunos estudios carcinologicos realizados en las cos
tas de los Estados Unidos, encontramos a los realizados por -
van Engel (19581, el cual estudio en la bahia de Ehesapeake -
el ciclo de vida de"la jaiba azul" Eallinectes sapidus Rathbum
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Dlmi {l983l, realiza un estudio, el cual involucra al -
sexo, la madurez y la forma del caparazon en la relacion peso
-ancho, encontrando que tales variables si afectan de manera
significativa la morfometria del organismo.

Por su parte Leffler [l9?2], analiza los efectos de lo -
temperatura en la relacion metabolica en los juveniles de -
jaibas de Q. sapidus, reportando los rangos optimos en los -
cuales el crecimiento se ve favorecido.

En tanto Rilliams {l9?4}, hace una compilación del gone-
ro Eallinectes, considerando a"la jaiba azul", de la cual ¬-
señala las variaciones morfologicas, claves de identificacion,
sinonimias, distribuciones geográficas y asociaciones ecológi
cas. Ademas existen diversos trabajos acerca de la biologia -
de la "jaiba azul", entre los gue tenemos a los de la bahia -
de Chesapeake (Churchill, 1919 ; Pearson, l948}, y en menor -
grado en Loussiana {Darnell, 1958) y Texas ioaugherty, l952 ;
Pounds, 19611.
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En nuestro país, se mencionan algunos trabajos cuyos 
reportes comprenden al estado de Veracruz y Campeche, los cua 
les abordan a la familia Portunidae, dirigida a los organis-
mas de importancia comercial, en especial el género Callinec
tes. 

Fernández (1974), realiza un estudio sobre f. rathbunae, 
obteniendo 3 clases de edad para esta especie, con un predo-
minio de los machos; además indica que la fecundidad es pro-
porcional a la talla. Reporta una talla máxima.de 177 mm. 

Arreguín (1975), por su parte reporta los intervalos de 
salinidad, temperatura y oxigeno para la "jaiba azul", defi-
niendo a esta como una especie euritérmica. 

Otras investigaciones sobre la "jaiba azul" abordan as-
pectos de distribuci6n y crecimiento (Román, 1986 ; Rocha, --
1986), metabolismo, parasitismo (Chávez, et.~., 1985), 6 sim 
plemente reportan su presencia en los estudios sobre la fauna 
de acompañamiento en el Banco de Campeche (Soto, 1980). 

También existen otros estudios, sobre otras especies del 
género, en los que encontramos a Carrasco (1984), el cuál 
aborda aspectos ecol6gicos y poblacionales de f. rathbunae 
Garcla (1985), en su trabajo referente a los cangrejos portú
nidos, reporta a f. similis, indicando su abundancia relativa 
por intervalo de profundidad, morfometrla, crecimiento relati 
va y fecundidad. 

Finalmente Mariano (1986), realiz6 un estudio sobre los 
hábitos alimenticios de f. similis, encontrando que a lo lar
go de su ciclo de vida, cambia en varias ocasiones de nivel -
tr6fico. 
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En nuestro pais, se mencionan algunos trabajos cuyos -

reportes comprenden al estado de veracruz y Campeche, los cua
les abordan a la familia Portunidae, dirigida a los organis--
mos de importancia comercial, en especial el género Callinec-
tes.

Fernandez (l9?4), realiza un estudio sobre C. rathbunae,
obteniendo 3 clases de edad para esta especie, con un predo--
minio de los machos; además indica que la fecundidad es pro--
porcional a la talla. Reporta una talla máxima_de 177 mm.

Arreguín (1975), por su parte reporta los intervalos de
salinidad, temperatura y oxigeno para la "jaiba azul", defi--
niendo a esta como una especie euritérmica.

Otras investigaciones sobre la "jaiba azul" abordan as-«
pectos de distribución y crecimiento (Román, 1986 ; Rocha, --
l986), metabolismo, parasitismo (Chavez, 31.31., 1985), ó sim
plemente reportan su presencia en los estudios sobre la fauna
de acompañamiento en el Banco de Campeche (Soto, 1980).

También existen otros estudios, sobre otras especies del
género, en los que encontramos a Carrasco (1984), el cuál --
aborda aspectos ecologicos y poblacionales de C. ratnbunae ;
García (1985), en su trabajo referente a los cangrejos porto-
nidos, reporta a C. similis, indicando su abundancia relativa
por intervalo de profundidad, morfometria, crecimiento relati
vo y fecundidad.

Finalmente Mariano (1988), realizo un estudio sobre los
habitos alimenticios de C. similis, encontrando que a lo lar-
go de su ciclo de vida, cambia en varias ocasiones de nivel -
trofico.



P O SIC ION T A X O N O M 1 C A 

Phylum: Arthropoda 

Subphylum Crustácea 

Clase: Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden: Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Seccion: Brachyrhyncha 

Superfamilia: Portunoidea 

Familia Portunidae 

Género: Callinectes 

Especie: Callinectes sapidus 

(según, Williams, 1984) 

(Glaessner , 1969) 
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P D S I C I U N T A X U N U H I C 8

Phylum : Arthropoda

Subphylum : Crustácea

Clase : Maiacostraca

Subclase 1 Eumalacostraca

Superorden : Eucarida

Urden : Decapoda

Suborden : Pleocyemata

Infraorden : Brachyura

Seccion : Brachyrhyncha

Superfamilia : Portunoidea

Familia : Portunidae

Genero : Callinectes

Especie : Callinectes sapidus

(sas on, Williams, 19
(olaessner , 1989)
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D 1 A G N O S 1 S 

Presentan un cuerpo generalmente más ancho que largo, 
aplanado en sentido dorso-ventral, teniendo un caparaz6n duro 

y deprimido. Presenta dientes frontales triangulares, con in
clinaciones mesiales (incorporando un par de dientes rudimen
tarios submesiales). El area metagástrica es m~s amplia en su 
parte posterior , apr6ximadamente 1.2 veces Que el largo, los 
mArgenes anterolaterales son ligeramente arqueados; los dien
tes anterolaterales son exclusivos de la parte externa del -
orbital y la espina lateral obtusa o aguda y ligeramente in
clinada hacia adelante. Presenta una superficie lisa, con 
gr~nulos dispersos principalmente sobre el area mesobranQuial 
y parte externa del prepodio y carpo del Quelipodo. El ancho 
de la quela es similar en tamaño a las pinzas prepodiales del 
brazo principal, ocasionalmente con una curvatura en su par
te pr6x ima l. 

El abdomen y telson del macho aproximadamente alcanzan -
la longitud media del esternito toráccico IV; el telson es -
lanceolado, mucho más largo que ancho, con 6 segmentos en el 
abdomen, que son distalmente anchos. El abdomen y telson de -
la hembra madura, alcanzan aproximadamente la parte media del 
esternito toráccico IV, el telson está ancho en ambos lados, 
y es triangular, el 5 y 6 segmento abdominal son iguales en -
longitud. Los primeros gonopodios del macho son largos. alca~ 

zando m~s alla de entre la sutura y el esternito toráccico -
IV Y V, pero no e xcediendo el telson, sinuosamente curvado y 

divergente en la parte distal. El gonoporo de la hembra es -
parabólico en linea externa, con un apéndice en el eje. La -
apertura de cada pendiente, desde la superficie o lado mesial 
es irregularmente redondeada, y linealmente al borde anterior 
superior. (en Wi l 1 iams, 1984). 
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Presentan un cuerpo generalmente más ancho que largo, -
aplanado en sentido dorso-ventral, teniendo un caparazon duro
y deprimido. Presenta dientes frontales triangulares, con in-
clinaciones mesiales (incorporando un par de dientes rudimen-
tarios submesiales). El area metagástrica es mas amplia en su
parte posterior, aproximadamente 1.2 veces que el largo, los
márgenes anterolaterales son ligeramente arqueados; los dien-
tes anterolaterales son exclusivos de la parte externa del -
orbital y la espina lateral obtusa o aguda y ligeramente in-
clinada hacia adelante. Presenta una superficie lisa, con -
granulos dispersos principalmente sobre el area mesobranquial
y parte externa del prepodio y carpo del quellpodo. El ancho
de la quela es similar en tamaño a las pinzas prepodiales del
brazo principal, ocasionalmente con una curvatura en su par-
te proximal.

El abdomen y telson del macho aproximadamente alcanzan -
la longitud media del esternito toråccico IV; el telson es -
lanceolado, mucho más largo que ancho, con 6 segmentos en el
abdomen, que son distalmente anchos. El abdomen y telson de -
la hembra madura, alcanzan aproximadamente la parte media del
esternito toroccico IV, el telson está ancho en ambos lados,
y es triangular, el 5 y 8 segmento abdominal son iguales en -
longitud, Los primeros gonopodios del macho son largos, alcag
zando mas alla de entre la sutura y el esternito toraccico -
IV y V, pero no excediendo el telson, sinuosamente curvado y
divergente en la parte distal. El gonoporo de la hembra es -
parabolico en linea externa, con un apéndice en el eje. La -
apertura de cada pendiente, desde la superficie o lado mesial
es irregularmente redondeada, y linealmente al borde anterior
superior. (en Williams, 1984).
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A R E A O E E S T U O 1 O 

La Laguna de Tamiahua, es la tercera más grande del país 
por su extensi6n, mide aproximadamente 826 Km 2 de superficie, 

se localiza en la costa del Golfo de México, al Norte del es
tado de Veracruz, entre los paralelos 21 0 06' Y 22 0 00' de -
latitud Norte y entre los meridianos 97 0 22' Y 97 0 46' de lo~ 
gitud Oeste. Al Norte limita con el río Pánuco, al Sur con la 
Laguna de Tampamachoco, al Este con la Barra de Cabo Rojo y -
al Oeste con una amplia zona de pastizales, en los cuales se 
localizan las poblaciones de Ozuluama y Naranjos como las más 
importantes. 

La morfología de la Laguna es irregular, alargada en se~ 

tido Norte-Sur, con una longitud de 82 Km desde la Boca de 
Tampachiche hasta la Boca de Corazones. Mide en su parte más 
ancha 22 Km .. Se encuentra separada del mar por una barra - -
arenosa de anchura variable llamada Cabo Rojo, la cual tiene 
una longitud aproximada de 130 Km .. 

Actualmente presenta dos bocas que la comunican con el -
mar abierto, la Boca de Corazones situada al sur de la Laguna 
de origen natural, y la Boca de Tampachiche al Norte, abierta 
artificialmente en el año de 1970. Recibe el aporte de varios 
ríos con corrientes que van de Norte a Sur, los cuales for man 
los esteros ,al desembocar en la Laguna, siendo los prinCipales 
la Laja, Cucharas, Tanconchin, San Jer6nimo, El Tigre y el de 
Milpas. los cuales fluyen con mayor caudal en épocas de 
lluvias. En el interior de la Laguna existen varias islas, de 
las cuales sobresalen por su tamaño las de Juan A. Ramirez, -
la del Toro y la del Idolo (mapa 1). 

La Laguna se encuentra dentro de un a zona tropical 
lluviosa, con una precipita c i6n anu a l de 1400 a 1700 mm y -
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La Laguna de Tamiahua, es la tercera mas grande del país
por su extensión, mide aproximadamente 826 Kmz de superficie,
se localiza en la costa del Golfo de México, al Norte del es-
tado de veracruz, entre los paralelos 21° 08' y 22° DD' de --
latitud Norte y entre los meridianos 97° 22' y 97° 45' de log
gitud Oeste, Al Norte limita con el rio Pánuco, al Sur con la
Laguna de Tampamachoco, al Este con la Barra de Cabo Rojo y -
al oeste con una amplia zona de pastizales, en los cuales se
localizan las poblaciones de Dzuluama y naranjos como las mas
importantes.

La morfología de la Laguna es irregular, alargada en sen
tido Norte-Sur, con una longitud de 82 Km desde la Boca de -
Tampachiche hasta la Boca de Corazones. Mide en su parte más
ancha 22 Km.. Se encuentra separada del mar por una barra - -
arenosa de anchura variable llamada Cabo Rojo, la cual tiene
una longitud aproximada de 130 Km..

Actualmente presenta dos bocas que la comunican con el -
mar abierto, la Boca de Corazones situada al sur de la Laguna
de origen natural, y la Boca de Tampachiche al Norte, abierta
artificialmente en el año de 1970. Recibe el aporte de varios
rios con corrientes que van de Norte a Sur, los cuales forman
los esteros m.desembocar en la Laguna, siendo los principales
la Laja, Cucharas, Tanconchin, San Jeronimo, El Tigre y el de
Milpas, los cuales fluyen con mayor caudal en epocas de - -
lluvias. En el interior de la Laguna existen varias islas, de
las cuales sobresalen por su tamaño las de Juan A. Ramirez, -
la del Toro y la del Idolo (mapa 1).

La Laguna se encuentra dentro de una zona tropical - -
lluviosa, con una precipitación anual de 1480 a 1?80 mm y -
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temperaturas de 25 a 26 0 C a lo largo del año. Según Garc1a -
(1970), el clima de ésta región es del tipo A(W2")(W)(i), es
decir, cálido-húmedo, con una época de secas larga y una - -
época lluviosa en el Verano. Debido a estas condiciones la -
vegetación circundante a la Laguna y a la establecida en las 
en las islas, ya sea de pantanos, marismas o de tierra firme, 
sobresale la vegetación de manglar ampliamente distribuida y 
representada por: mangle rojo (Rizophora mangle), mangle 
negro (Aviccennia nitida), mangle blanco (Leguncularia racemo· 
sal, y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus).Además son -
significativos el palmar Scholeo ~, la selva mediana que ti~ 
ne como especie común a Brosinum allicastrum, y otras espe
cies como Bursea simarubia y Byrsenina Crassifolia(SARH.l~l). 

10
temperaturas de 25 a 26DC a lo largo del año. Según Garcia -
(1978), el clima de esta region es del tipo A(w2")(R)(i), es-
decir, cálido-húmedo, con una epoca de secas larga y una - -
epoca lluviosa en el Verano. Debido a estas condiciones la -
vegetación circundante a la Laguna y a la establecida en las
en las islas, ya sea de pantanos, marismas o de tierra firme,
sobresale la vegetación de manglar ampliamente distribuida y
representada por: mangle rojo (Rizophora mangle), mangle -
negro Ífiviccennia nítida), mangle blanco (Leguncularia racemo
sa), y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus),Ademas son -
significativos el palmar Scholeo sp, la selva mediana que tie
ne como especie común a Brosinum allicastrum, y otras espe-
cies como Bursea simarubia y Byrsenina Crassifolia(SARH,HB1).
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M A TER I A L Y M E T O O O S 

El material para la realización del presente estudio se 
obtuvo de la Laguna de Tamiahua, Veracruz, através de mues- -
treos efectuados con una periodicidad de 40 días. 

Se trabajaron los organismos colectados durante el In
vierno de 1985 al Otoño de 1986. Para tal estudio se ubicaron 

35 estaciones, distribuidas en los m~rgenes del sistema, la -
cu~l comprende, de la parte Norte de la isla Juan A. Ramirez 
a la porción Norte de la isla del Idolo (mapa 2). También se 

realizó la delimitación de zonas de manera arbitraria, deno
minadas areas estadisticas (AE) (mapa 3), para el estudio de 
distribución y abundancia. Esto se basó en lo reportado por 
Miranda (1987), la cual ubica tres grandes zonas de temperat~ 
ras y salinidades, dividiendo esto a su vez en 6 zonas, para 
nuestro estudio, para la comparación de la barra, con la par
te continental. Para la realización de los muestreos se utili 
zaron dos chinchorros playeros con las siguientes dimensiones 
uno de 50 mts. de largo, 3 mts. de altura y una luz de malla 
de 0.632 cm., el otro de 40 mts. de largo, 2.5 mts. de altura, 
con una luz de malla de 2.53 cm .. En cada estación se regis
tró la temperatura y salinidad, la primera con un termómetro 
de mercurio graduado de -10 a 1000 C, y la segunda con un 
salinómetro de inducción YSI, modelo 33. 

Los ejemplares colectados se fijaron con formaldehído -
al 10 % Y fueron colocados en bolsas de polietileno debida
mente etiquetadas, con fecha y número de estación, posterior
mente se trasladaron al laboratorio, en donde fueron identifi 
cados de acuerdo a los criterios de Fischer (1978) y Williams 
( 1974) . 

En el laboratorio las jaibas fueron lavadas con agua 
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El material para la realizacion del presente estudio se ~ -
obtuvo de la Laguna de Tamiahua, veracruz, através de mues- -
treos efectuados con una periodicidad de AD días,

Se trabajaron los organismos colectados durante el In-
vierno de 1985 al Otoño de 1986. Para tal estudio se ubicaron
35 estaciones, distribuidas en los márgenes del sistema, la -
cuál comprende, de la parte Norte de la isla Juan A. Ramirez
a la porción Norte de la isla del Idolo (mapa 2). Tambien se
realizo la delimitación de zonas de manera arbitraria, deno-
minadas areas estadisticas (AE) (mapa 3), para el estudio de
distribución y abundancia. Esto se basó en lo reportado por
Miranda (1987), la cual ubica tres grandes zonas de temperatu
ras y salinidades, dividiendo esto a su vez en 6 zonas, para
nuestro estudio, para la comparación de la barra, con la par-
te continental. Para la realizacion de los muestreos se utili
zaron dos chinchorros playeros con las siguientes dimensiones
uno de 50 mts. de largo, 3 mts. de altura y una luz de malla
de 8.632 cm., el otro de 48 mts. de largo, 2.5 mts. de altura,
con una luz de malla de 2.53 cm. . En cada estación se regis-
tró la temperatura y salinidad, la primera con un termómetro
de mercurio graduado de -18 a 18858, y la segunda con un -
salinómetro de inducción fSl, modelo 33.

Los ejemplares colectados se fijaron con formaldehído -
al 1D R y fueron colocados en bolsas de polietileno debida-
mente etiquetadas, con fecha y número de estación, posterior-
mente se trasladaron al laboratorio, en donde fueron identifi
cados de acuerdo a los criterios de Fischer (1978) y williams
(19?4).

En el laboratorio las jaibas fueron lavadas con agua -
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dulce y preservadas en alcohol etílico al 70 %. De cada ejem
plar se obtuvo la siguiente información: 

a).- Ancho del caparazón (AC): Se realizó en la base de las -
espinas laterales, esto co n la ayuda de un vernier de presi
ció nI. O mm. 
b).- Longitud total del caparazón (LC): Esta se efectuó desde 
el punto inmediato del rostro, hasta arriba del primer segme~ 
to del abdomen. 
c).- Peso total (PT): Se determinó con una balanza granataria 
marca Ohaus, con 0.1 de aproximación y capacidad de 2610 gr. 
d).- Sexo y madurez: Esto dependiendo de la forma del abdomen 
y el telson (Williams, 1974). 

Con el fin de analizar los datos morfométricos, asi como 
también estimar el crecimiento relativo de la "jaiba azul" -
Callinectes sapidus Rathbun, se procedió de la siguiente 
manera : 

Relación LARGO-ANCHO.- Para determinar esto, los datos -
fueron obtenidos en sexos separados y en la poblaCión total,
los cuales se ajustaron mediante regresiones logaritmicas, -
cuya fórmula corresponde a Y=ax b donde: 
Y= Ancho en milímetros 
x= Largo en milímetros 
a y b son constantes de la ecuación. Para corroborar esto se 
realizaron análisis de residuos y la prueba del error estan
dar (Draper, 1981). 

Relación PESO-ANCHO.- Los valores observados en machos y 
hembras se ajustaron a una regresión logaritmica, cuya fórmu
la corresponde a P=aL b donde: 
P= Peso en gramos 
L= Ancho en milímetros 
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dulce y preservadas en alcohol etílico al YO %, De cada ejem-
plar se obtuvo la siguiente información:

a).- Ancho del caparazón (AC): Se realizó en la base de las -
espinas laterales, esto con la ayuda de un vernier de presi-
ción 1.8 mm.
b).- Longitud total del caparazon (LC): Esta se efectuó desde
el punto inmediato del rostro, hasta arriba del primer segmeg
to del abdomen.
c).- Peso total (PT): Se determinó con una balanza granataria
marca Dhaus, con 9.1 de aproximación y capacidad de 2610 gr.
d).- Sexo y madurez: Esto dependiendo de la forma del abdomen
y el telson (williams, 19?4).

Con el fin de analizar los datos morfométricos, así como
también estimar el crecimiento relativo de la “jaiba azul" -
Callinectes sapidus Rathbun, se procedió de la siguiente --
l'Ilãfl€I"ãI

Relacion LARGO-ANCH8.- Para determinar esto, los datos -
fueron obtenidos en sexos separados y en la poblacion total,-
los cuales se ajustaron mediante regresiones logaritmicas, -
cuya fórmula corresponde a r=axb donde:
Y= Ancho en milímetros
X= Largo en milímetros
a y b son constantes de la ecuacion. Para corroborar esto se
realizaron análisis de residuos y la prueba del error estan-
dar (Draper, 1981).

Relacion PE5ó-ANCHo,- Los valores observados en machos y
hembras se ajustaron a una regresión logaritmica, cuya fórmu-
la corresponde a P=aLb donde:
P: Peso en gramos
L= Ancho en milímetros
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donde "a" denota el factor de condición, indicando cambios re 
lativos de peso, y "b" el tipo de crecimiento, si su valor es 
cercano a 3 se infiere un crecimiento Isométrico, si no es -
Alométrico. Se apl icó la prueba de "t" (Daniel, 1977) para de
terminar el tipo de crecimiento que presenta la"jaiba azul'; 

Para determinar las clases de edad, se utilizó el método 
de Cassie (1954), para ello, los datos de frecuencia acumula
da de los ejemplares machos y hembras se virtieron indepen
dientemente en papel de probabilidad, en la figura resultante 
la sobreposición de las clases de edad presentes se localiza 
mediante un incremento súbito y temporal de la pendiente, el 
valor medio de cada clase de edad presente se determina prom~ 
diando cada par de valores en los que la pendiente cambia - -
bruscamente. Esto se realizó de manera puntual, tomando a el 
mes de Mayo para ambos años, ya que presentó la mayor abundan 
cia de organismos. 

La longitud máxima teórica, para cada sexo, se obtuvo -
mediante la ecuación transformada de Ford-Walford, el punto -
en que la linea de regresión corta la bisectriz es el valor -
calculado de Lm~x (Bozada, 1987). 

El análisis de crecimiento se obtuvo para cada sexo, me
diante la aplicación de la ecuación de von Bertalanffy (1938) 
cuya representación es la siguiente: 

En longitud Lt=Lmáx (1 _ e -k(t - to)) 

Donde: 
Lt= longitud a un tiempo determinado. 
Lmáx= longitud máxima teórica que alcanza el organismo. 
k= tasa de crecimiento, el cual es proporcional al índice me

tabólico del individuo. 
t= un tiempo dado. 
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donde "a" denota el factor de condicion, indicando cambios re
lativos de peso, y "b" el tipo de crecimiento, si su valor es
cercano a 3 se infiere un crecimiento Isométrico, si no es -
Alométrico. Se aplico la prueba de "t" (Danie1,l977) para de-
terminar el tipo de crecimiento que presenta la"jaiba azul?

Para determinar las clases de edad, se utilizó el método
de Cassie (1954), para ello, los datos de frecuencia acumula-
da de los ejemplares machos y hembras se virtieron indepen-
dientemente en papel de probabilidad, en la figura resultante
la sobreposición de las clases de edad presentes se localiza
mediante un incremento súbito y temporal de la pendiente, el
valor medio de cada clase de edad presente se determina prome
diando cada par de valores en los que la pendiente cambia - -
bruscamente. Esto se realizó de manera puntual, tomando a el
mes de Mayo para ambos años, ya que presentó la mayor abundae
cia de organismos.

La longitud máxima teorica, para cada sexo, se obtuvo --
mediante la ecuación transformada de Ford-Halford, el punto -
en que la linea de regresión corta la bisectriz es el valor -
calculado de Lmáx (Bozada, 1987).

El analisis de crecimiento se obtuvo para cada sexo, me-
diante la aplicación de la ecuacion de von Bertalanffy (1938)
cuya representación es la siguiente:

En longitud Lt=Lmax (1 - a 'kit " t°))
Donde:
Lt= longitud a un tiempo determinado.
Lmáx= longitud maxima teórica que alcanza el organismo.
k= tasa de crecimiento, el cual es proporcional al indice me-

tabólico del individuo.
t= un tiempo dado.
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to= tiempo en que la longitud es cero. 

En peso Wt=Wmáx (1 _ e -k(t - tO))b 

Donde: 
wt= peso a un tiempo determinado. 
Wmáx= peso máximo promedio que alcanza el organismo. 
k= tasa de crecimiento, el cual es proporcional al índice me-

tabólico del individuo. 
t= un tiempo dado. 
to= tiempo en que el peso teoricamente debe ser cero. 
b= exponente de la relación peso-longitud. 

1?
to= tiempo en que la longitud es cero.

En peso Ht=Hmax (1 - e 'kit T tüilb

Donde:
Ht= peso a un tiempo determinado.
Hmáx= peso máximo promedio gue alcanza el organismo.
k= tasa de crecimiento, el cual es proporcional al índice me-

tabólico del individuo.
t= un tiempo dado,
to= tiempo en que el peso teoricamente debe ser cero.
b= exponente de la relacion peso-longitud.
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DISTRIBUCION y ABUNDANCIA 

En general la distribuci6n de Callinectes sapidus Rathbun, -
dentro de la Laguna es Homogénea, aún cuando las mayores 
abundancias se presentan cerca de la barra de Cabo Rojo, y en 
los extremos, es decir en el AE (I,IV) y (III,VI), (mapa 3). 
Se colect6 un total de 1672 organismos para 1985, y 898 orga
nismos para 1986 .. posiblemente la abundancias en estas zonas 
se debe a la influencia del medio marino. 

VARIACION ESPACIAL 
Espacialmente la mayor abundancia relativa para 1985 se regis 
tr6 en el AE IV, correspondiendO con el 39.0 % de la captura 
total anual, con una temperatura media de 26.7 0 C y una salinl 
dad de 19.9 %o. Para el siguiente año la mayor abundancia -
relativa registrada fue de 59.6 %, correspondiendo a el AE 
IV, con una temperatura media de 24.3 0 C, y una salinidad de -
27.7 0/00 (Fig. 26; Tabla 1). 

VARIACION ESTACIONAL 
En Invierno de 1985 la captura representa el 25.8 % de abun
dancia relativa, a la captura total anual, correspondiendo el 
13.8 % a machos, y el 12 % a hembras (Fig. 1 Y 2), con predo

minio de organismos juveniles. Esto se present6 con una temp~ 

ratura media de 20 0 C, y una salinidad de 15 0/00 (Fig. 26). 

La Primavera del mismo año represent6 el 74.1 % de abundancia 
relativa de la captura total anual, al cual los machos apor
tan el 34.8 %, y las hembras el 39.8 % (Fig. 1 Y 2), también 
se presenta un predominio de organismos juveniles. Las tempe
turas media fueron de 20 0 C, y una salinidad de 22 0/00 

(F i g. 26). 
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DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA
En general la distribución de Callinecteg eapidus Rathbun, -
dentro de la Laguna es Homogénea, aún cuando las mayores -
abundancias sepresentan cerca de la barra de Cabo Rojo, y en
los extremos, es decir en el AE (I,IV) y (lIl,Vl). (mapa 3).
Se colectó un total de 1572 organismos para 1985, y 898 orga-
nismos para 1986.. posiblemente la abundancias en estas zonas
se debe a la influencia del medio marino.

VARIACION ESPACIAL
Especialmente la mayor abundancia relativa para 1985 se regie
tró en el AE IV, correspondiendo con el 39.0 % de la captura
total anual, con una temperatura media de 26.70€ y una saline
dad de 19.9 o/oo. Para el siguiente año la mayor abundancia -
relativa registrada fue de 59.6 %, correspondiendo a el AE -
Iv, con una temperatura media de 24.39€, y una salinidad de -
2?,? o/oo (Fig. 25; Tabla 1).

VARIACION ESTACIONAL
En Invierno de 1985 la captura representa el 25.8 1 de abun-
dancia relativa, a la captura total anual, correspondiendo el
13,8 5 a machos, y el 12 % a hembras (Fig. 1 y 2), con predo-
minio de organismos juveniles. Esto se presentó con una tempe
ratura media de ZDDC, y una salinidad de 15 o/oo (Fig. 26).

La Primavera del mismo año represento el 74.1 % de abundancia
relativa de la captura total anual, al cual los machos apor-
tan el 34.8 %, y las hembras el 39.8 t (Fig. 1 y 2], tambien
se presenta un predominio de organismos juveniles. Las tempe-
turas media fueron de 20°C, y una salinidad de 22 oloo -
(Fig. 26).
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Para el Invierno del siguiente año (1986), la captura repre
sentó el 33.7 % de abundancia relativa, a la captura total -
anual, con el 14.7 % para los machos, y el 19 % para las hem
bras (Fig. 1 Y 2). La temperatura media fué de 23°C, y una -
salinidad de 21.4 0/00 (Fig. 26), cabe señalar que el 100 % -

de los organismos capturados fueron juveniles. 

La Primavera representó el 27.2 % de abundancia relativa, de 
la cual, el 14.0 % corresponde a los machos, y el 13.2 % a -
las hembras (Fig. 1 Y 2). El predominio de organismos juveni
les persiste, y la temperatura media fué de 28.1 0C, y una - -

salinidad de 30.2 0/00 (Fig. 26). 

Para el Verano la captura fué de 25.3 %, de abundancia relatl 
va, de la cual los machos aportan el 11.5 %, Y las hembras el 
13.8 % (Fig. 1 Y 2). Los parámetros tienen un comportamiento 
similar a la época anterior, es decir, temperaturas altas 
(29.6 0C), y salinidades elevadas (310/00). (Fig. 26). 

En Otoño la captura representa el 13.5 %, de abundancia rela
tiva, de la cual el 4.7 % corresponde a los machos, y el 8.8-
% a las hembras (Fig. 1 Y 2). La temperatura media fué de 
15.40C, y una salinidad de 26.8 0/00 (Fig. 26). En este peri~ 
do se registró a un solo organismo adulto. 

DISTRIBUCION ESTACIONAL DE TALLAS 
En términos generales para el año de 1985, se presenta un ma~ 

cado predominio de las tallas de 30 a 39 mm de AC, tanto para 
el Invierno, como para la Primavera del mismo año. En este 
año la captura estuvo compuesta por individuos con tallas que 
van desde los 9 mm de AC, hasta los 120 mm de AC, la talla de 
9 mm de AC se registró en Invierno, y se capturó en la esta
ción biológica 2, correspondiendo a una hembra. El organismo 
de 120 mm de AC, se registró en la Primavera, y se capturó en 
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Para el Invierno del siguiente año (1988), la captura repre-
sento el 33,? A de abundancia relativa, a la captura total --
anual, con el 14,? A para los machos, y el 19 t para las hem-
bras (Fig. 1 y 2), La temperatura media fue de EBDC, y una -
salinidad de 21,4 oƒoo (Fig. 28], cabe señalar que el 188 A -
de los organismos capturados fueron juveniles,

La Primavera represento el 2?,2 5 de abundancia relativa, de
la cual, el 14.8 8 corresponde a los machos, y el 13.2 5 a -
las hembras (Fig. 1 y 2), El predominio de organismos juveni-
les persiste, y la temperatura media fue de 28.108, y una - -
salinidad de 38,2 oƒoo (Fig. 28).

Para el verano Ia captura fue de 25,3 5, de abundancia relatl
va, de la cual los machos aportan el 11,5 1, y las hembras el
13,8 8 (Fig. 1 y 2]. Los parámetros tienen un comportamiento
similar a la época anterior, es decir, temperaturas altas - -
{29.8uC}, y salinidades elevadas [31 oƒoo). (Fig. 28),

En Dtoño la captura representa el 13.5 1, de abundancia rela-
tiva, de la cual el 4,? N corresponde a los machos, y el 8.8-
% a las hembras (Fig. 1 y 2]. La temperatura media fue de -
15.AüC, y una salinidad de 28.8 oƒoo ifig, 28). En este perie
do se registró a un solo organismo adulto,

DISTRIBUCIDN ESTACIDNAL DE TALLAS
En términos generales para el año de 1985, se presenta un mae
cado predominio de las tallas de 38 a 39 mm de AC, tanto para
el Invierno, como para la Primavera del mismo año, En este -
año la captura estuvo compuesta por individuos con tallas gue
van desde los 9 mm de AC, hasta los 128 mm de AC, la talla de
9 mm de AC se registró en Invierno, y se capturó en la esta-
ción biológica 2, correspondiendo a una hembra, El organismo
de 128 mm de AC, se registró en la Primavera, y se capturó en
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la estación biológica de Jobos (Fig. 3 Y 4; Tabla 2). 

Para el año de 1986 Jos puntos modales varían de acuerdo 

a la estación del año, así tenemos que para el Invierno, las 
tallas predominantes son de 20 a 29 mm de AC, para la Primav~ 
ra de 40 a 49 mm de AC, para el Verano de 70 a 79 mm de AC, y 
finalmente el Otoño, presenta un amplio rango de tallas que -
van desde 20 a 50 mm de AC (Fig. 5,6,7 Y 8). 

RELACION LARGO-ANCHO 

Es notorio que en esta relación morfométrica, se contempla -
una tendencia de tipo lineal entre estas dos variables, y es
te comportamiento debe ser válido solamente para las longitu
des (LC) de 5 a 70 mm (Fig. 9 a 14), ya que posteriormente -
debe cambiar a una forma logaritmica, que representaría al -

crecimiento alométrico de los portúnidos, es decir, con incre 
mentos desiguales de sus partes. 

RELACION ANCHO-PESO 
Aquí se obtiene la forma típica del crecimiento en peso, que 
es una curva potencial, con mayores incrementos en peso que -
en longitud. La talla máxima registrada para Callinectes 
sapidus Rathbun, se capturó en Primavera de 1985, con 120 mm 
de AC, y un peso de 124.9 gr., y la talla mínima fué de 9 mm 
de AC, con un peso de 0.1 gr. y se capturó en Invierno (Fig. 

15 Y 16; Tabla 2). 
Para 1986, el organismo más grande se capturó en Otoño -

con 118 mm de AC, y un peso de 215.6 gr., y el más pequeño se 
registró en el Invierno con 8 mm de AC, y un peso de 0.2 gr. 
(Fig. 17 Y 18; Tabla 3). 

ANALISIS DEL CRECIMIENTO 
Las clases de edad determinadas en la población según el méto 
do de Cassie (1954), fueron las siguientes: 

Para el año de 1985 se presentan cuatro clases de edad -
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la estación biológica de Jobos (Fig. 3 y 4; Tabla 2),

Para el año de 1988 los puntos modales varian de acuerdo
a la estación del año, asi tenemos gue para el Invierno, las
tallas predominantes son de 28 a 29 mm de AC, para la Primave
ra de 48 a 49 mm de AC, para el verano de T8 a F9 mm de AC, y
finalmente el Dtoño, presenta un amplio rango de tallas gue -
van desde 28 a 58 mm de AC (Fig. 5,8,? y 8),

RELACIDN LAR88-ANCH8
Es notorio gue en esta relación morfométrica, se contempla -
una tendencia de tipo lineal entre estas dos variables, y es-
te comportamiento debe ser válido solamente para las longitu-
des (LC) de 5 a F8 mm (Fig. 9 a io), ya que posteriormente --
debe cambiar a una forma logaritmica, que representaría al -
crecimiento alometrico de los portúnidos, es decir, con incre
mentos desiguales de sus partes,

RELACIDN ANCH8-PES8
Aqui se obtiene la forma tipica del crecimiento en peso, que
es una curva potencial, con mayores incrementos en peso que -
en longitud, La talla máxima registrada para Callioectes -
sapidus Rathbun, se capturó en Primavera de 1985, con 128 mm
de AC, y un peso de 124,9 gr,, y la talla minima fue de 9 mm
de AC, con un peso de 8.1 gr, y se capturó en Invierno (Fig.
15 y 18; Tabla 2).

Para 1988, el organismo más grande se capturó en Dtoño -
con 118 mm de AC, y un peso de 215,8 gr,, y el más pequeño se
registro en el Invierno con 8 mm de AC, y un peso de 8.2 gr,
(Fig. 1? y 18; Tabla 3].

ANALISIS DEL CRECIHIENTD
Las clases de edad determinadas en la población según el mete
do de Cassie (1958), fueron las siguientes:

Para el año de 1985 se presentan cuatro clases de edad -
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para los machos, para la clase 1, comprende a las tallas de -
10 a 70 mm de AC, para la clase 11, de 70 a 100 mm de AC, 
para la clase 111, de 100 a 110 mm de AC, y finalmente la cla 
se de edad IV, cuyas tallas oscilan entre 110 a 120 mm de AC 
(F i g. 19). 

Por su parte las hembras presentan tres clases de edad,
la primera clase compuesta por organismos de 10 a 60 mm de AC 
la segunda clase comprende de 60 a 80 mm de AC, y la tercera 
clase a los organismos de 80 a 90 mm de AC (Fig. 20). 

Para el año de 1986, las clases de edad determinadas 
para los machos, se presenta el mismo patrón que el año ante
rior encontrando se las cuatro clases de edad en los mismos 
intervalos de tallas (Fig. 21). Por su parte las hembras pre
sentan cuatro clases de edad, la primera corresponde a los -
individuos cuyas tallas van de 10 a 70 mm de AC, la segunda -
clase de 70 a 80 mm de AC, la tercera clase de 80 a 90 mm de 
AC, y la cuarta clase, con tallas Que van de 90 a 100 mm de -
AC (Fig. 22). 

Al determinar la longitud m~xima teórica mediante el mo
delo de Ford-Walford, se obtuvo que para 1985 los machos al
canzan una Lm~x= 122.8 mm de AC, y las hembras una Lm~x~ 96.3 
mm de AC. Para el año siguiente los machos presentan una 
Lm~x~ 122.8 mm de AC, y las hembras una Lm~x~ 97.4 mm de AC -

(Fig.23). 

La constante de crecimiento (k), y el crecimiento ini
cial (to), para ambos sexos fueron: 

Para 1985, k= -0.7826; to= 0.5020; y k= -0.8472; to= 
0.4659 para machos y hembras respectivamente. 

Para 1986, K= -0.7826; to= 0.5020; para machos y k= -1. 
0143, to= 0.5832 para hembras. 

El modelo de van Bertalanffy (1938), en longitud indica 
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para los machos, para la clase I, comprende a las tallas de -
18 a F8 mm de AC, para la clase Il, de T8 a 188 mm de AC, -
para la clase III, de 188 a 118 mm de AC, y finalmente la cie
se de edad lv, cuyas tallas oscilan entre 118 a 128 mm de AC
(Fig. 19),

Por su parte las hembras presentan tres clases de edad,-
la primera clase compuesta por organismos de 18 a 68 mm de AC
la segunda clase comprende de 88 a 88 mm de AC, y la tercera
clase a los organismos de 88 a 98 mm de AC (Fig. 28).

Para el año de 1988, las clases de edad determinadas --
para los machos. se presenta el mismo patron que el año ante-
rior encontrandose las cuatro clases de edad en los mismos -
intervalos de tallas (Fig. 21). Por su parte las hembras pre-
sentan cuatro clases de edad, la primera corresponde a los -
individuos cuyas tallas van de 18 a T8 mm de AC, la segunda -
clase de 78 a 88 mm de AC, la tercera clase de 88 a 90 mm de
AC, y la cuarta clase, con tallas que van de 98 a 188 mm de -
AC (Fig. 22).

Al determinar la longitud máxima teórica mediante el mo-
delo de Ford-Nalford, se obtuvo gue para 1985 los machos al-
canzan una Lmax= 122.8 mm de AC, y las hembras una Lmáx= 96.3
mm de AC. Para el año siguiente los machos presentan una - -
Lmaxe 122.8 mm de AC, y las hembras una Lmax± 9?.d mm de AC -
(Fig. 23).

La constante de crecimiento (k), y el crecimiento ini-
cial (to), para ambos sexos fueron:

Para 1985, k= -8.?828; to= 8,5828; y k= -8.84?2; to= -
8.4859 para machos y hembras respectivamente.

Para 1988, K= -8.7828; to= 8,5828; para machos y k= -1.
8183, to= 8.5832 para hembras,

El modelo de von Bertalanffy (1938), en longitud indica
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que en los primeros cinco años, tanto los machos como las 
hembras presentan un incremento rápido, pero a partir de la -
clase de edad seis, el incremento corporal disminuye, hasta -
alcanzar una asíntota, este comportamiento se presentó en 
ambos años (Fig. 24). 

Este modelo aplicado en peso indica que los machos tie
nen, incrementos rápidos en peso en las primeras seis edades, 
donde a partir de ésta, comienza a disminuir su incremento -
corporal, y tiende a comportarse de manera asintótica. 

En tanto las hembras en las primeras cuatro edades, este 
incremento rápido se manifiesta, seguida de un comportamiento 
asintótico. Cabe señalar que estos comportamientos se presen
taron en ambos años (Fig. 25). 
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que en los primeros cinco años, tanto los machos como las - -
hembras presentan un incremento rápido, pero a partir de la -
clase de edad seis, el incremento corporal disminuye, hasta -
alcanzar una asíntota, este comportamiento se presentó en -
ambos años (Fig. 24).

Este modelo aplicado en peso indica que los machos tie-
nen, incrementos rápidos en peso en las primeras seis edades,
donde a partir de ésta, comienza a disminuir su incremento -
corporal, y tiende a comportarse de manera asintótica,

En tanto las hembras en las primeras cuatro edades, este
incremento rapido se manifiesta, seguida de un comportamiento
asintótico. Cabe señalar gue estos comportamientos se presen-
taron en ambos años (Fig. 25),
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En base a los resultados obtenidos, se realizaron los si 
guientes análisis de forma común, para ambos años, ya que no 
se encontraron diferencias muy marcadas en los parámetros de 
estudio, y algunas inferencias se toman de manera general. 

La mayor incidencia de organismos juveniles ocurren, en 
las áreas estadisticas 111 y IV (mapa 3), lo cuál parece es
tar determinado por el tipo de sustrato y las altas salinida
des, en primera esta incidencia puede deberse a que en estas 
zonas predominan las areas arenosas, las cuales son utiliza -
das por los portúnidos para enterrarse y evitar la depredaci6n 
o simplemente para evitar las artes de pesca. Por otra parte 
su alimento, los peces, moluscos y crustáceos, también tienen 
afinidad por estos sitios, y al parecer se establece la rela
ci6nci6n tr6fica depredador-presa. La dominancia de organismos 
juveniles en estas areas, puede atribuirse a que son sitios -
cercanos a las bocas, y pOSiblemente se encuentren en tránsito 
hacia sitios de menor silinidad, y de acuerdo con Tagatz (1969) 
las formas pequeñas son siempre de salinidades altas, y por -
lo tanto tienen que trasladarse a sitios de salinidades bajas 
para que actue de manera inverza con la talla. Estos registros 
son similares a los reportados por Román (1986), el cual - -
obtiene que los mayores volumenes de captura en relación a los 
sitios de colecta fueron las estaciones cercanas a la boca. 

Espacialmente la tendencia de estos organismos de agrupar 
se hacia las barras parece deberse a varios factores, como son 
aguas someras, presencia de vegetación sumergida y cierta est~ 
bilidad en la temperatura y salinidad, estos en su conjunto -
interacctuan de manera positiva, así tenemos que la vegetación 
y las salinidades altas, son sitios de preferencia para cier
tos peneidos (Rocha, 1986), los cuales sirven de alimento a -
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En base a los resultados obtenidos, se realizaron los si
guientes análisis de forma común, para ambos años, ya que no
se encontraron diferencias muy marcadas en los parámetros de
estudio, y algunas inferencias se toman de manera general,

La mayor incidencia de organismos juveniles ocurren, en
las areas estadisticas ill y Iv (mapa 3), lo cual parece es-
tar determinado por el tipo de sustrato y las altas salinida-
des, en primera esta incidencia puede deberse a que en estas
zonas predominan las areas arenosas, las cuales son utiliza -
das por los portúnidos para enterrarse y evitar la depredación
o simplemente para evitar las artes de pesca. Por otra parte
su alimento, los peces, moluscos y crustáceos, también tienen
afinidad por estos sitios, y al parecer se establece la rela-
ciónción trófica depredador-presa, La dominancia de organismos
juveniles en estas areas, puede atribuirse a que son sitios -
cercanos a las bocas, y posiblemente se encuentren en transito
hacia sitios de menor salinidad, y de acuerdo con Tagatz (1969)
las formas pequeñas son siempre de salinidades altas, y por -
lo tanto tienen que trasladarse a sitios de salinidades bajas
para que actue de manera inverza con la talla. Estos registros
son similares a los reportados por Roman (1986), el cual - -
obtiene gue los mayores volumenes de captura en relación a los
sitios de colecta fueron las estaciones cercanas a la boca.

Espacialmente la tendencia de estos organismos de agrupae
se hacia las barras parece deberse a varios factores, como son
aguas someras, presencia de vegetación sumergida y cierta este
bilidad en la temperatura y salinidad, estos en su conjunto -
interacctuan de manera positiva, asi tenemos que la vegetación
y las salinidades altas, son sitios de preferencia para cier-
tos peneídos (Rocha, 1988), los cuales sirven de alimento a -
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las jaibas, además los portúnidos utilizan a la vegetación pa
ra evitar las temperaturas extremas en caso de presentarse y -
el exceso de depredación, este hecho resalta debido a que se -
encontraron jaibas "suaves" o recién mudadas en tales zonas. -
Estos puntos son compatibles por los obtenidos por Darnell -
(1958) Y Carrasco (1984). 

La abundancia estacional para 1985, se relaciona directa
mente con las temperaturas y salinidades altas (Fig. 26), las 
cuales prevalecen en la Primavera, registrandose ésta como la 
época de mayor abundancia, y presencia de organismos grandes -
(Fig. 1; Tabla 2), estos a su vez tienen influencia de las 
temperaturas altas los cuales vuelven al organismo hiperactivo 
y éste compensará su gasto energético con una mayor alimenta
ción, para la cual es la época ideal. Las abundancias registr~ 
das coinciden con los estudios de Tagatz (1965), quién afirma 
que las abundancias de Callinectes sapidus esta en relación -
con las temperaturas altas, las cuales prevalecen en la Prima
vera y el Verano. 

Para el siguiente año las mayores capturas son comparti
das por las estaciones de Invierno, Primavera y Verano (Fig.1) 
en los cuales se observan cambios amplios de temperatura y sa
linidad (Fig. 26), con lo cual se define al organismo, como -
una especie euritérmica y eurihalina respectivamente, tal como 
la define Arreguin (1975). 

El Invierno y Otoño se caracterizan por presentar organis 
mos menores a los 20 mm de AC, con temperaturas y salinidades 
bajas (Fig. 26; Tabla 2). Por una parte la disminución en la -
temperatura provoca una etapa pasiva en las jaibas, lo cual 
desacelera el crecimiento van Engel (1958), y otra causa de la 
presencia de organismos pequeños, puede deberse a que son eta
pas en los cuales el organismo se reproduce, y es común obser-
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las jaibas, además los portúnidos utilizan a la vegetación pa-
ra evitar las temperaturas extremas en caso de presentarse y -
el exceso de depredación, este hecho resalta debido a que se -
encontraron jaibas "suaves" o recien mudadas en tales zonas. -
Estos puntos son compatibles por los obtenidos por Darnell -
(1958) y Carrasco (1984),

La abundancia estacional para 1985, se relaciona directa-
mente con las temperaturas y salinidades altas (Fig. 28), las
cuales prevalecen en la Primavera, registrandose esta como la
epoca de mayor abundancia, y presencia de organismos grandes -
(Fig. 1; Tabla 2), estos ansu vez tienen influencia de las -
temperaturas altas los cuales vuelven al organismo hiperactivo
y este compensara su gasto energetico con una mayor alimenta-
cion, para la cual es la epoca ideal, Las abundancias registre
das coinciden con los estudios de Tagatz (1985), fluión afirma
que las abundancias de Callinectes sapidee esta en relación -
con las temperaturas altas, las cuales prevalecen en la Prima-
vera y el verano,

Para el siguiente año las mayores capturas son comparti-
das por las estaciones de Invierno, Primavera y verano (Fig.1)
en los cuales se observan cambios amplios de temperatura y sa-
linidad (Fig. 28), con lo cual se define al organismo, como --
una especie euritérmica y eurihalina respectivamente, tal como
la define Arreguin (19?5).

El Invierno y otoño se caracterizan por presentar organie
mos menores a los 28 mm de AC, con temperaturas y salinidades
bajas (Fig. 28; Tabla 2). Por una parte la disminución en la -
temperatura provoca una etapa pasiva en las jaibas, lo cual -
desacelera el crecimiento van Engel (1958), F otra causa de la
presencia de organismos pequeños, puede deberse a que son eta-
pas en los cuales el organismo se reproduce, y es común obser-
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var de Marzo a Abril hembras grávidas en las bocas (Tagatz. -
1968), por lo cual se sugiere que la gran incidencia de tallas 
pequeñas, se debe a que son organismos que provienen de las 
zonas costeras donde han pasado los primeros estadios de su -
ciclo de vida. 

Para la Primavera y el Verano. se conservan los altos va 
lores de abundancia (Fig. 1), en los cuales aparecen organis
mos adultos (Tabla 2), con registros de salinidades y temper~ 
turas altas. Al parecer la abundancia suele ser un refleja, -
de los parámetros elevados, y la gran disponibilidad de ali
mento. Por su parte el registro de adultos (principalmente -
machos) se atribuye al proceso de apareamiento. y la ausencia 
de hembras a la pOSible migraci6n de estas al mar con anterio 
ridad a los machos. Estos puntos son compatibles con los de -
Tagatz (QQ cit), el cual reporta estas dos épocas de desove -
para Callinectes sapidus. en tanto Williams (1974) y Cargo -
(1958), mencionan que el proceso de migraci6n se realiza en -
Primavera y Verano abedeciendo a un gradiente de salinidad m~ 
yor. Estas épocas de desove son apoyados por los datos obtenl 
dos por Cruz (Rocha, 1986), el cual reporta que las mayores -
abundancias de larvas zoeas y megalopas ocurren con mayor fre 
cuencia durante la Primavera y Verano en La Laguna. 

El crecimiento relativo lineal obtenido, demuestra que -
s610 es válido para ciertos intervalos de tallas, de la rela
ci6n Largo-Ancho de Caparaz6n (Figs. 9 a 14), ya Que los -
resultados obtenidos por el coeficiente de variaci6n residual 
y la prueba del error estandar se inclinan hacia un modelo -
potencial (Tabla 4). 

Por su parte el crecimiento exhibe diferentes respuestas 
a los cdmbios extrínsecos e intrinsecos, por lo que la rela
ci6n morfométrica di sminuye al incrementar la talla, este co~ 
portamiento es similar a los estudios he chos por Tagatz (1969), 
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var de Marzo a Abril hembras grávidas en las bocas (Tagatz, -
1988), por lo cual se sugiere que la gran incidencia de tallas
pequeñas, se debe a que son organismos que provienen de las
zonas costeras donde han pasado los primeros estadios de su -
ciclo de vida.

Para la Primavera y el verano, se conservan los altos ve
lores de abundancia (Fig. 1), en los cuales aparecen organis-
mos adultos (Tabla 2), con registros de salinidades y tempere
turas altas. Al parecer la abundancia suele ser un reflejo, -
de los parámetros elevados, y la gran disponibilidad de ali-
mento, Por su parte el registro de adultos (principalmente -
machos) se atribuye al proceso de apareamiento, y la ausencia
de hembras a la posible migración de estas al mar con anterie
ridad a los machos. Estos puntos son compatibles con los de -
Tagatz (ee eee), el cual reporta estas dos épocas de desove -
para Callinectes sapidgs, en tanto williams (1974) y Cargo -
(1958), mencionan que el proceso de migración se realiza en -
Primavera y verano abedeciendo a un gradiente de salinidad me
yor. Estas epocas de desove son apoyados por los datos obtene
dos por Cruz (Rocha, 1986), el cual reporta que las mayores -
abundancias de larvas zoeas y megalopas ocurren con mayor fre
cuencia durante la Primavera y verano en La Laguna,

El crecimiento relativo lineal obtenido, demuestra que -
sólo es valido para ciertos intervalos de tallas, de la rela-
ción Largo-Ancho de Caparazón (Figs. 9 a 14), ya que los -
resultados obtenidos por el coeficiente de variación residual
y la prueba del error estandar se inclinan hacia un modelo -
potencial (Tabla 4).

Por su parte el crecimiento exhibe diferentes respuestas
a los cambios extrinsecos e intrinsecos, por lo que la rela-
ción morfometrica disminuye al incrementar la talla, este coe
portamiento es similar a los estudios hechos por Tagatz (1989)
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Paul (1985). Por otra parte, la presencia de un dimorfismo mor
fométrico, en la cual la hembra representa la talla menor, 
puede deberse a diversas causas, por ejemplo Hartnoll (1985), -

lo atribuye al periodo intermuda, que repercute en un incremen
to menor de talla, Porter (Tagatz, 1968), a el nivel de concen
tración de sal a la cual se encuentra el organismo, o a la eta
pa de muda que tiene efecto en la talla final, Tagatz (o~cit), 
Wiiliams (1974) y Gray y Newcombe (1938). 

El tipo de crecimiento que presenta Callinectes sapidus -
Rathbun, en la Laguna es alométrico, el cual se obtuvo de la -
relación p=aL b , debido a que el parAmetro "b" es significativa
mente menor a 3 ( P<O.05 ) que es el valor teórico esperado, y 
como consecuencia de ello, el peso específico debe variar en -
función del tamaño del individuo, ésta alometría es similar a -
lo reportado por FernAndez (1974), Carrasco (1984), para Calli

nectes rathbunae, y García (1985) para ~ similis, con la dife
rencia de que ~ sapidus Rathbun, presenta en adultos Heterogo
nía negativa, Gray y Newcombe (1938), Newcombe (1948), Hartnoll 
(1982) y Botsford (1985). 

Las diferencias de pesos registradas para los organismos -
de ambos sexos (Tabla 3), probablemente se relacione según 
García (1988), a las diferencias en los sitios de captura, con
diciones ambientales, sexo y ciclo ecdisial, éste último juega 
un papel importante en el peso del organismo, ya que éste al e~ 

tar próxima a la etapa de ecdisis, tienen que ingerir una mayor 

cantidad de agua, lo cual incrementa su peso. Esta observación 
es compatible con Cadman (1985). Otras causas en las diferen

cias de peso pueden ser las ornamentaciones y grandes espinas -
laterales, Newcombe (1949), Tagatz (1965) y Olmi (1983), o sim
plemente a la muda de la pubertad, que usualmente marca un in
cremento en el nivel de alometría, frecuentemente acompañado 
por un nivel en el incremento de talla de la quela en los ma
chos, Hartnoll (1982). 
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Paul (1985). Por otra parte, la presencia de un dimorfismo mor-
fometrico, en la cual la hembra representa la talla menor, - -
puede deberse a diversas causas, por ejemplo Hartnoll (1985), -
lo atribuye al periodo intermuda, que repercute en un incremen-
to menor de talla, Porter (Tagatz, 1988), a el nivel de concen-
tración de sal a la cual se encuentra el organismo, o a la eta-
pa de muda que tiene efecto en la talla final, Tagatz (oe_ceel,
williams (1974) y Gray y Newcombe (1938).

El tipo de crecimiento que presenta ealiinectes sapjdus --
Rathbun, en la Laguna es alometrico, el cual se obtuvo de la -
relación P=aLb, debido a que el parametro "b" es significativa-
mente menor a 3 ( P<8,85 ) que es el valor teórico esperado, y
como consecuencia de ello, el peso específico debe variar en -
función del tamaño del individuo, esta alometria es similar a -
lo reportado por Fernández (19?4), Carrasco (1984), para Calli-
nectes rathbunae, y Garcia (1985) para Qe similis, con la dife-
rencia de que C. sapidus Rathbun, presenta en adultos Heterogo-
nla negativa, Gray y Newcombe (1938), Newcombe (1948), Hartnoll
(1982) y Botsford (1985).

Las diferencias de pesos registradas para los organismos -
de ambos sexos (Tabla 3), probablemente se relacione según - -
Garcia (1988), a las diferencias en los sitios de captura, con-
diciones ambientales, sexo y ciclo ecdisial, este último juega
un papel importante en el peso del organismo, ya que este al ee
tar próxima a la etapa de ecdisis, tienen que ingerir una mayor
cantidad de agua, lo cual incrementa su peso. Esta observación
es compatible con Cadman (1985). Otras causas en las diferen-
cias de peso pueden ser las ornamentaciones y grandes espinas -
laterales, Newcombe (1949), Tagatz (1985) y Olmi (1983), o sim-
plemente a la muda de la pubertad, que usualmente marca un in-
cremento en el nivel de alometria, frecuentemente acompañado -
por un nivel en el incremento de talla de la duela en los ma-
chos, Hartnoll (1982).
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En la Laguna se encontraron 4 clases de edad para los ma
chos, con una variaci6n de 3 y 4 para hembras (Fig. 19 a 22; -

Tabla 6), aún cuando esta no tuvo efecto significativo en la -
longitud máxima te6rica, si se comporta como una alometría de 
tallas, Hartnoll (~ cit) en la cual los individuos con dife
rentes tallas llegan a un solo instar, además es notorio que -
el mayor número de organismos, los encontramos en las primeras 
edades, y conforme incrementa las edades van disminuyendo, es 
probable que este comportamiento se relacione a los procesos de 
migraci6n en las etapas de pre-adultos. Las edades obtenidas -
son similares a los trabajas realizados para Callinectes rathbu. 
nae por Fernández (1974) y Carrasco (1984). 

Una vez determinadas las constantes de crecimiento (k), y 
el crecimiento inicial (to), son relativamente mayores en las 
hembras (Tabla 7), esta característica es reconocida por 
Garc[a (1988), para ~ similis y parece relacionarse con tempe
raturas y salinidades altas, los cuales tienen efectos en el -
crecimiento, ya que el incremento de talla por muda será mayor, 
tal como lo afirman Tagatz (1969) y Leffler (1972), o puede de
berse según Williams (1965) a los procesos fisiol6gicos, por -
los cuales atraviesan las hembras, como respuesta a la estrate
g[a reproductiva, para incorporar nuevos individuos a la pobla
c i 6n . 

Los valores encontrados de longitud máxima te6rica de 
122.8 mm para machos, y 97.6 mm para hembras (Fig. 23), son in
feriores a los reportados por Williams (1974) para el medio 
marino, pero se tiene que tomar en consideraci6n que los siste
mas estuarinos, son sitios de desarrollo de muchos organismos 
marinos, dentro de los cuales se encuentran los portúnidos. 

A pesar que la talla máxima te6rica alcanzada por Callinec
tes sapidus Rathbun, en la Laguna es inferior a lo reportado -
Fernández (1974), y Carrasco (1984) para Callinectes rathbunae, 
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En la Laguna se encontraron 4 clases de edad para los ma-

chos, con una variación de 3 y 4 para hembras (Fig. 19 a 22; -
Tabla 6), aún cuando esta no tuvo efecto significativo en la -
longitud maxima teórica, si se comporta como una alometría de
tallas, Hartnoll (ee eee) en la cual los individuos con dife-
rentes tallas llegan a un solo instar, ademas es notorio que -
el mayor número de organismos, los encontramos en las primeras
edades, y conforme incrementa las edades van disminuyendo, es
probable que este comportamiento se relacione a los procesos de
migración en las etapas de pre-adultos. Las edades obtenidas -
son similares a los trabajos realizados para Éallinectee rathbu
eee por Fernandez (1974) y Carrasco (1984).

Una vez determinadas las constantes de crecimiento (k), y
el crecimiento inicial (to), son relativamente mayores en las
hembras (Tabla 7), esta caracteristica es reconocida por - -
García (1988), para ee similis y parece relacionarse con tempe-
raturas y salinidades altas, los cuales tienen efectos en el --
crecimiento, ya que el incremento de talla por muda sera mayor,
tal como lo afirman Tagatz (1989) y Leffler (1972), o puede de-
berse según williams (1985) a los procesos fisiológicos, por --
los cuales atraviesan las hembras, como respuesta a la estrate-
gia reproductiva, para incorporar nuevos individuos a la pobla-
ción.

Los valores encontrados de longitud máxima teórica de - -
122.8 mm para machos, y 97.8 mm para hembras (Fig. 23), son in-
feriores a los reportados por Nilliams (1974) para el medio - -
marino, pero se tiene que tomar en consideración que los siste-
mas estuarinos, son sitios de desarrollo de muchos organismos
marinos, dentro de los cuales se encuentran los portúnidos.

A pesar que la talla máxima teórica alcanzada por Callinec
Al_-í-_í|r

}es_eapidus Rathbun, en la Laguna es inferior a lo reportado -
Fernández (1974), y Carrasco (1984) para Cailineetee eathbunae,
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los indices de crecimiento to y k son mayores (Tabla 7), lo 
cual sugiere que la"jaiba azul" I.:. sapidus Rathbun, alcanza 
mayores tallas dentro del género (Paul, 1985). 

Es notable la disminución en el incremento de talla atra
vés del tiempo (Fig. 24 y 25), que de acuerdo con Paul (1985), 
es característico de muchas especies de jaibas. esto puede 
atribuirse al hecho de que el crecimiento es un proceso discon
tinuo, el cual se encuentra separado por periodos de mudas e -
intermudas, que al parecer son afectados por los parAmetros 
ambientales, y por lo tanto se tiene una talla menor en las -
hembras, porque la muda de la pubertad es la misma que la muda 
terminal, y esta se ve acelerada en areas de grandes salinida
des Paul (QQ cit). Por su parte Hartnoll (1985), menciona que -
otra causa puede ser que las hembras en su etapa de su pubertad, 
sufre cómbios en las proporciones abdominales, teniendo como 
resultado tallas menores. 
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los indices de crecimiento to y k son mayores (Tabla 7), lo -
cual sugiere que la“jaiba azul" C. sapidus Rathbun, alcanza -
mayores tallas dentro del genero (Paul, 1985),

Es notable la disminución en el incremento de talla atra-
ves del tiempo (Fig. 24 y 25), due de acuerdo con Paul (1985),
es característico de muchas especies de jaibas, esto puede -
atribuirse al hecho de que el crecimiento es un proceso discon-
tinuo, el cual se encuentra separado por periodos de modas e -
intermudas, que al parecer son afectados por los parámetros -
ambientales, y por lo tanto se tiene una talla menor en las -
hembras, porque la muda de la pubertad es la misma que la muda
terminal, y esta se ve acelerada en areas de grandes salinida-
des Paul (ee eee), Por su parte Hartnoll (1985), menciona que -
otra causa puede ser que las hembras en su etapa de su pubertad,
sufre cambios en las proporciones abdominales, teniendo como -
resultado tallas menores,
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C O N C L U S ION E S 

1.- A lo largo del ciclo muestreado, se encontró un mayor núme
ro de organismos hembras que machos, presentando los primé
ros un intervalo de distribución de tallas más amplio. 

2.- La distribución de Callinectes sapidus Rathbun, en la Lagu
na, está limitada a las zonas más próximas a la barra, y -
dicha distribución parece estar determinada por la salini
dad, y el tipo de sustrato. 

3.- La mayor abundancia de organismos de C. sapidus Rathbun, -
se registró en la Primavera, al parecer como respuesta a 
las altas temperaturas y salinidades que se presentan en es 
ta estación, registrandose machos adultos, al parecer para 
llevar a cabo el apareamiento, y la ausencia de hembras a· 
dultas al proceso de migración. 

4.- El mayor porcentaje de la población la componen organismos 
juveniles menores a los 70 mm de AC. 

5.- La relación lineal entre el Largo y Ancho del caparazón 
(LC-AC), solo es válida para los intervalos de 5 a 60 mm de 
Largo de caparazón, ya que a tallas mayores, este se campo! 
ta de manera logaritmica. 

6.- La "jaiba azul" Callinectes sapidus Rathbun, presenta un 
crecimiento alométrico, con mayor incremento en peso que en 
longitud. 

7.- Se determinaron 4 clases de edad para los machos,con3 y 4 
clases de edad para las hembras en la población, con mayor incidencia 
organismos en las primeras clases. 
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H C L U 5 I D N E 5

A lo largo del ciclo muestreado, se encontró un mayor núme-
ro de organismos hembras oue machos, presentando los prime-
ros un intervalo de distribución de tallas más amplio,

La distribución de eallinectes sapidus Rathbun, en la Lagu-
na, está limitada a las zonas mas próximas a la barra, y -
dicha distribución parece estar determinada por la salini-
dad, y el tipo de sustrato,

La mayor abundancia de organismos de C. sapidus Rathbun, -
se registró en la Primavera, al parecer como respuesta a -
las altas temperaturas y salinidades que se presentan en ee
ta estación, registrandose machos adultos, al parecer para
llevar a cabo el apareamiento, y la ausencia de hembras a-
dultas al proceso de migracion,

El mayor porcentaje de la población la componen organismos
juveniles menores a los To mm de Ac,

La relación lineal entre el Largo y Ancho del caparazón -
(LC-AC), solo es valida para los intervalos de 5 a 8o mm de
Largo de caparazón, ya que a tallas mayores, este se compoe
ta de manera logaritmìca,

La "jaiba azul" Callinectee sapidus Rathbun, presenta un -
crecimiento alometrico, con mayor incremento en peso que en
longitud,

Se determinaron 4 clases de edad para los machos,con3 y 4
clases de edad para las hembras en la población, con mayor incidencia'
organismos en las primeras clases.
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8.- Callinectes sapidus Rathbun, en los primeros meses de vida 
presenta un crecimiento rápido, tanto en longitud como en 
peso, el cual tiende a ser asintótico con la edad, resul
tando ser para 1985, Lmáx=122.8 mm para machos, y 97.6 mm 
para hembras, con pesos máximos de 181.6 gr y 122.5 gr. -
respectivamente. 
Para el año de 1986, la Lmáx para machos fue 122.8 mm, con 
un peso máximo de 202.1 gr., y para hembras una Lm~x=96.30 

mm, y un peso m~ximo de 87 gr .. Cabe hacer mención que e~ 
tas tallas y pesos son escasos en la Laguna, en parte a -
que los organismos grandes migran al ecosistema marino ad
yacente, o debido a la pesca selectiva que se realiza en -
la Laguna. 

38
Callinectes sapidus Rathbun, en los primeros meses de vida
presenta un crecimiento rapido, tanto en longitud como en
peso, el cual tiende a ser asintótico con la edad, resul-
tando ser para 1985, Lmáx=122,8 mm para machos, y 97.8 mm
para hembras, con pesos máximos de 181.8 gr y 122,5 gr, -
respectivamente.
Para el año de 1988, la Lmax para machos fue 122,8 mm, con
un peso maximo de 282,1 gr,, y para hembras una Lmáx=98.¶8
mm, y un peso máximo de 8? gr, , Cabe hacer mención que ee
tas tallas y pesos son escasos en la Laguna, en parte a -
que los organismos grandes migran al ecosistema marino ad-
yacente, o debido a la pesca selectiva que se realiza en -
la Laguna,
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Fig. 19~~eterminaci6n de las clases de edad en machos (1985) para Callinectes sapidus -

de acuerdo al modelo de Cassie, (1954): Se utilizaron 813 ejemplares colectados 
en el mes de Mayo. 

115.5 IV 

105.5 
III 

95.5 

85.5 
1 1 

75.5' 

65.5 

55.5 

45. 

35. 

25. 

15. 

0.2 0.5 1 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99.8 99.99 

amemmwImm!A
wmmmom\\om

¬oNcmomOQcmON©_¬ìmNim\
_m_ON_°

m_m?
É__

m_mm

\M\N¬NNI¡MIir!__

ï_m¢
ó_mm

W_mm
ï_mN

4m_mw

4_I|P"_\_`¢|_
_ll!"iii""
"```¿`\\1`""""i.

HHp

Tm_mm

¡¶lI__I¡_I'II'_
Í_ía¿N____

#m_mo_

"`\;`|I"`Ä`\
*II¡I`Ẁ[_`\_,
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Fig. 20.~eterminaci6n de las clases de edad en hembras (1985) para Callinectes sapidus -
de acuerdo al modelo de Cassie, (1954). Se utilizaron 859 ejemplares colectados 
en el mes de Mayo. 
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Fig. 21.~eterminaci6n de las clases de edad en machos (1986) para Callinectes sapidus -
de acuerdo al modelo de Cassie, (1954). Se utilizaron 405 ejemplares colectados 
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Fig.22._Determinación de las clases de edad en hembras (1986) para Callinectes sapidus _ 
de acuerdo al modelo de Cassie, (1954). Se utilizaron 493 ejemplares colectados 
en el mes de Mayo. 
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Tabla 1.- Abundancia relativa por Area estadística (AE), para 
el periodo comprendido entre 1985-1986. 

1985 1986 
Captura total (núm.org) Captura total 

1672 898 

AREA ESTADISTICA (% ) ABUNDANCIA (% ) ABUNDANCIA 

1 3.5 15.2 

2 5.7 

3 26.6 5.7 

4 39 59.6 

5 9.6 10.2 

6 15.4 9.1 

Tabla 1.- Abundancia relativa por area estadistica [RE), para

AREA EETADISTICH {1] RBUNDRHEIH (1) ABUNDAHEIA
1
2

C.l"Ii.I"'I¬I¡=I-Lü

el periodo comprendido entre 1935-195@

1985 1935
Captura tota1{mmLorg] Captura total

E951fi?2

3.5
5.?

26.@
39
9.@

15.4

15.2

5.?
59.@
10.2
9.1
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PRI 
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INV 

PRI 

VER 

OTO 

MAX 

110 

120 

--

--

MAX 

97 

120 

110 

118 

1985 

MACHOS (mm) 

MIN 

9 

12 

--

--

1986 

MACHOS (mm) 

MIN 

8 

20 

20 

11 
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HEMBRAS (mm) 

MAX MIN 

69 13 

108 13 

-- --

-- --

HEMBRAS (mm) 

MAX MIN 

92 8 

100 27 

106 37 

92 12 

Tabla2.- Longitudes (ancho) estacionales registradas durante el periodo -
1985-1986. 

1985
J. __1.- -__- -__ __ _ -- - -- - __

nncnos (mm) HEMBRAS (mm)

INF

PRI

I"-_' 1 - - _' _'_-.. _-_Il_

MAX MIN MAX MIN

VER

GTO

198@
1 I l 1 I i i H

menos (mm) HEMBRAS (mm)

MAX MIN MAX MIN

INV

PRI

Í

9? 8 92 8

120 20 100 27

VER 110 20 10@ 37

UTD

Tab1a2 .- Longitudes (ancho) estacionales registradas durante el periodo -
1985-198@

118 11 92 12



INV 

PRI 

VER 

OTO 

INV 

PRI 

VER 

OTO 

1985 

MACHOS (mm) 

MAX MIN 

151 0.1 

124.9 0.4 

-- --
-- --

1986 

MACHOS(mm) 

MAX MIN 

112.4 0.3 

200.8 1.6 

144 2.8 

215.6 0.2 

HEMBRAS (mm} 

MAX MIN 

42.1 0.4 

110.5 0.4 

-- --
-- --

HEMBRAS ( mm ) 

MAX HIN 

67.5 0.2 

101.2 2.7 

107 8.2 

82.6 0.3 

Tabla 3.- Pesos totales registrados durante el periodo 1985-1986. 
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1985
_ _.¡ _____ ___ _ D - - - -1. _

HACHOS(mm) _HEMBRA5(nnn)

Max MIN I Max
I É- ___* _"I__ _ -Í l_-'-

INV 151 0.1 42.1
,___- - - -_ --1-1 _: Pr*

PRI 124.9 0.4 “ 110.5

DTU
_ H»

198

HACHOS(mm)

1;:r--¬ L'-DII'-IIC

G I' (al

200 8

VER 144 2.8 107

HEMBRAS (mm)

MAX MIN

67.5 0.2 1

101.2 *É-1_ i
8.2
_ 14-and

DTÚ 215.@ 0.2

X _

82.6 0.3 ~
.-4

Tabla 3.- Pesos totales registrados durante el periodo 1985-1986

-r_^†_| _



Tabla 4.- Valores obtenidos de las ecuaciones de regresión,
para las relaciones Largo del caparazón (LC) -Ancho 
del caparazón (AC), de Callinectes sapidus Rathbun, 
para el periodo 1985-1986. 

Año Sexo N Ecuación r 
Machos 813 y=1.6432(x) 1.0107 0.9969 

1985 Hembras 859 y=1.6808(x) 1.0020 0.9790 
Total 1672 y=1.6957(x) 1.0005 0.9946 

Machos 405 y=1.4823(x) 1.0373 0.9971 
1986 Hembras 493 y=1.5394(x) 1.0277 0.9961 

Total 898 y=1.5175{x) 1.0312 0.9969 

Tabla 5.- Valores obtenidos de las ecuaciones de regresión,
para las relaciones Ancho del caparazón (AC) -Peso 
total (PT), de Callinectes sapidus Rathbun, para -
el periodo 1985-1986. 

Año Sexo N Ecuación r 
Machos 778 y=0.0002(x)2.8488 0.9835 

1985 Hembras 832 y=0.0005{x)2.6161 0.9545 

Machos 382 y=0.0008(x)2.5124 0.9254 
1986 Hembras 470 y=0.0002(x)2.8082 0.9908 
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Tabla 4

Año

1985

1986

Tabla 5.

Año

1985

1986

- Valores obtenidos de las ecuaciones de regresión -
para las relaciones Largo del caparazón (LC) -Ancho
del caparazón iaül, de Caiiinecges sapidus Rathbun
para el periodo 19B5~19Bfi.

Sexo
Machos

N

813
Hembras 859
Total 1672

HBCHOS 405
Hembras 493
Total 898

- Valores obtenidos de las ecuaciones de regresión.-
para las relaciones Ancho del caparazon (AC) -Peso
total (PT), de Eaiiioectes sapidus Rathbun, para -
el periodo 1985-1986

Sexo
Machos
Hembras

Machos
Hembras

N
778
832

382

470

Ecuación
= 5¿32(x)1.D1ü7
: fiBnB(x)1.0Ú2U
= E95?(x]1.D005

"'-Iii'-l'¿'¬'-C

U3?3
U2??
0312

y=1.¢a23(x)'-
y=1.sa94(x›"
y=1.s1?s{x)1'

Ecuación
y=o.ooo2(i)2-3438
y=o.ouos(i12-616'

y=o.oooa{x)2*5†24
y=D.üUü2[x)2'8ü82

F'

0.9969
0.9790
0.9946

0.9971
0.9961
0.9969

F'

0.9835
0.9545

0.9254
0.9908
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Tabla 6. - Longitudes observadas y calculadas, en base al 
modelo de van Bertalanffy, (1938) en longitud, para 
Callinectes sapidus Rathbun. 

Año Sexo t I Lc Lmáx r 
1 40.05 39.66 122.88 -0.9999 
2 85.05 84.83 

1985/86 Machos 3 105.05 105.48 

4 115.05 114.93 

5 119.24 

6 121.22 

1 35.05 35.85 96.30 1.0000 

2 70.05 71.02 

1985 Hembras 3 85.05 85.73 

4 91.88 

5 94.45 

6 95.42 

1 40.05 33.58 97.42 -0.9789 

2 75.05 74.27 

1986 Hembras 3 85.05 89.03 
4 95.05 94.38 

5 96.32 

6 97.02 

Tabla 6.- Longitudes observadas y calculadas, en base al - -
modelo de von Bertalanffy, (1938) en longitud, para
Callinectes sapidus Rathbun

Año Sexo

1985/86 Machos

1985 Hembras

1986 Hembras

O'IU"i-PILQHJ-H-r'I'

O"IU1-I¦¦II'LúI"'d'-I»

fl'1U'I-b-I.AJ'|"\-I-I

Í
40.05
85.05

105.05
115.05

35.05
70.05
85.05

40.05
?5.05
85.05
95.05

Lc
39
84

105
114
119
121

35
71
85
91
94
95

33
?4
89
94
96
97

Ú-

65
83
48
93
24
22

85
02
73
88
45
42

58
27
03
38
32
02

Lmáx r
122.88 -0.9999

96.30 1.0000

97.42 -D.9?89
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Tabla 7.- Valores obtenidos para los índices de crecimiento -
inicial (to), y las constantes de crecimiento (k ), 

para Callinectes sapidus Rathbun. 

Año N Sexo "to" IIk ll r 
813 Machos 0.5020 -0.7826 -0.9999 

1985 859 Hembras 0.4659 -0.8472 1.0000 

405 Machos 0.5020 -0.7826 -0.9999 
1986 493 Hembras 0.5832 -1.0143 -0.9789 

Tabla 7.- Valores obtenidos para los índices de crecimiento
inicial [to]. 3 las constantes de crecimiento (k)

hño

1985

1986

para Callinectes sapidus Rathbun.

N
813
859

485
493

Sexo
Machos
Hembras

Machos
Hembras

Iltoll

8.5020
8.4659

9.5020
0.5832

Ilkll r.

-fl.?825 -8.9999
-9.84?2 1.8080

-9.7825 -8.9999
-1.8143 -8.9789
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