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RESUMEN 

El presente estudio se realiz6 en los esteros de Casi 

tas, Tecolutla, y la Laguna de Tamiahua, Ver., en el per_io 

do de octubre de 1981 a octubre del año siguiente, para 

las dos primeras zonas, y de noviembre de 1983 a diciembre 

de 1984 para la última zona realizándose muestreos biol6-

gicos y fisicoquímicos en las estaciones previamente est~ 

blecidas a lo largo de cada uno de los sistemas en estu

dio, se tomaron los siguientes parámetros: Salinidad, Te~ 

peratura, Oxígeno Disuelto, Materia Orgánica, Ph y Trans

parencia. Los muestreos biológicos se realizaron con la -

ayuda de un chinchorro playero de 40 mts. de largo por 

2 mts. de alto, los camarones se colectaron como fauna 

acompañante del nécton. 

Los parámetros determinados, para las tres zonas, mos 

traron un comportamiento estacional con temperaturas, pr~ 

medio entre los· lSºC y los 32ªC. Para la salinidad, ~e e~ 

contraron los valores mayores en Primavera, y los mínimos 

en Verano y principios de Otoño se registraron valores de 

entre los 4°/ 00 hasta los 30°/ 00 p.p.m., se consideraron -

aguas para los tres sistemas de tipo polihalino con una - 

fuerte tendencia a las condiciones mesohal1nas. La concen 

traci6n de oxígeno presentó en todos sus casos una rela -

ci6n inversa en cuánto a la salinidad. Para la transpare~ 

cia presentó una gran correlación con el Índice de materia 
orgánica, sobre todo en las estaciones ubicadas cerca de -

las desembocaduras o en zonas de intenso intercambio de 

aguas fué en dichas áreas en donde se encontró la mayor 

abundancia de peneidos y para Tamiahua a lo largo de la Ba 

rra de Cabo Rojo. 

Dichas características determinaron la captura de4564 

organismos, las cuales estuvieron representadas por dos --

/ 
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Familias de Penaeidae y Palaemonidae siendo las especies -

más abundantes Penaeus duora rum, Penaeus aztecus y Palaemo 

netes ~ las cuales constituyeron cerca del 80% de la -

captura total, teniendo las especies restantes menos de --

200 representantes. 

Las relaciones biométricas presentaron un crecimiento 

isométrico encontrando que para P. aitecus un índice de -

correlación bajo para el est ero de Casitas. Las tallas pr~ 

medio oscilaron desde los 2 .S cms. hasta l os 6.0cms. Las ta 

llas mayores correspondieron a M. acanthur.us en el estero 

de Casitas y las menores para P. aztecus en Tamiahua. 

En cuánto a la proporci6n de sexos se present6 una re-

1aci6n de 1:2, no siendo así para casitas, en donde hubo -

una significativa predominancia de hembr as. 

Finalmente, para la tasa de crecimiento, fué mayor pa

ra M. acanthurus capturando los organismos, de acu.erdo al -

modelo de crecimiento, con un máximo de 1 año de edad, con 

tallas promedio de hasta los 10 cms, los cuales se conside 

ran de valor econ6mico. 
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I N T R o D u e e I o N 

La pesca de altura en México se inic16 con la pesca 

del camar6n, siendo prácticamente el pilar econ6mico de es 

ta. Dicho recurso no solo constituye una parte importante 

en las pesquerías, su explot ac i 6n y su comerc i o ha sido el 

principal factor para el su r gimiento y recuperac i ón econ6 -

mica de muchos puertos. 

Se tienen registros que l a pesca en escala se inició -

en el año de 1922, y no fué s ino hast a 1940 cuando cobr6 -

auge, el cual ha ido aument ando día con día. En l as últi

mas décadas, l a c aptura del camarón se ha visto f omentada 

en nuestro Paí s y actualmente sostiene a las pesquería s de 

mayor import ancia comercial, teniendo un a explotaci6n de -

40 mil toneladas anuales Chavez, A.E. (1973 ) provenien

tes de dos zonas escencialmente, t anto en l a zona litoral 

del Pacífico, (Zona Noroeste de México } , l a cua l proporci~ 

na el 80\ de la producci6n total, y el Golfo de México. En 

esta Última zona, la pesquería del camar6n se inici6 en el 

año de 1947 por parte de pescadores japoneses y norteameri 

canos, que presentaban en sus bodegas de cada embarcación 

cinco toneladas de camarón rosado, ello di6 lugar a la co~ 

trataci6n de las primeras embarcaciones camaroneras, de m~ 

trícula norteamericana, que desemba rcab an su producto en -
Ciudad del Carmen, Camp., el cual era env i ado para su ven

ta en avi6n hacia los Estados Unidos. Más adelante se crea 

ría una Industria que llegaría a ser la más importante ac

tividad económica para el estado de Campeche. De 1951 a --

1957 se tiene un aumento considerable con un rendimiento -

de 20 toneladas por barco con una flota de 423 barcos, en 

los dos años siguientes aparece la primera crisis camaron~ 

ra, que por causas aún no bien definidas descendi6 la caE_ 

tura por barco a 14.4 toneladas. Despu~s de este momento,

hay un aumento gradual con tendencia a estabilizarse entre 
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11 y 13 lllU ton.eladas en toda l;i c.Qsta del Golfo de México. 

Esta zona pasee 640 km. 2 de litorales, incluyendo lag~ 
nas costeras y estuarinos, los cuales presentan gran impor

tancia debido a su potencialidad, ésto si consideramos que -

el 25% de la pesca nacional proviene de dichos ecosistemas, 

la productividad de estas masas de agua es debida a factores 

como vientos, corrientes marinas, temperatura, salinidad, -

procesos de sedirnentaci6n, distribuci6n, tasas de producción 

orgánica, etc. Arosamena, C.A. (1976) Salgado, R.B. (1976) ;

citan la importancia de dichos factores hidrológ icos climátl 

cos y biol6 gicos en aspectos de migraci6n, crecimiento y ci

clo de vida . 

La mayoría de los crustáceos se desarrollan en aguas s~ 

meras de esteros, bahías y lagunas costeras. Para los camaro 

nes de la Familia Penaeidae se caracterizan por tener un ci

clo biológico que básicamente está determinado por sus movi

mientos migratorios de carácter eminentemente reproductivo y 

trófico, no siendo así para los Palemonidos en donde sus es

tadíos todos ocurren :dentro del ambiente estuarinos sobre to 

do en las zonas de abundante vegetaci6n. Rocha R., Y:. Monto

ya, Et.Al. (1986). Debido a lo anterior, se les encuentra a 

cada especie en diferentes zonas ecóticas Nagabhusanam, R.E. 

(1961), mencionando que, además de las características taxo

n6micas y el grado de relación a las lagunas costeras, auna
do a otros factores no menos importantes van a definir las -

características propias de las especies. 

Diferentes investigadores, con apoyo en datos biológi

cos, han centrado la mayoría de sus estudios en la camaro

nicultura, la cual es practicada por medio de tres técni -

cas: intensiva, semi-intensiva y extensiva, ésta Última es 

la más común, debido a que no requiere una tecnología es

tricta. Esto se ha llevado en zonas estuarinas utilizando 

tapos y encierros en puntos estratégicos, los cuales impi-

•.• # 2 



den la salida hacia el mar de los individuos que poseen -

tamaño comercial. La mayoría de los trabajos en sistemas 

estuarinos se han llevado a cabo en Baja California Sur, 

Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Sinaloa, los cuales han sido -

enfocados, principalmente, a l a diagnosis, tasas de cree! 
miento, factores hidrol6gicos y biol6 gicos de su ecología. 
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A N T E C E D E N T E S 

En aguas mexicanas, en el área del Golfo de México, 

se han hecho estudios, principalmente sobre camar6n café y 

rosado en las costas de Sinaloa, Campeche y Veracruz. En

tre los trabajos más importantes se citan los de Linder y 

Anderson (1933), Costello y Allen (1968), Kutkun J.H.(1963) 

los cuales se han avocado al estudio de la tasa de creci -

miento, esto a partir de los valores modales en las curvas 

de frecuencia de tamaños, generalmente sobre poblaciones -

juveniles Gunter y Edward (1936), Doesh . . A. E. (1962). 

Sin embargo, dichos valores no se ajustan a una función m~ 

temática que lo describa, por lo que se ha utilizado el Mo 

delo de Von Bertalanffy debido a que muestra una represent~ 
ción sencilla. 

Otras investigaciones se han enfocado a la diagnosis -

descripci6n taxonómica, relaciones biométricas, distrib~ -

ci6n Rosales F.C. (1968) Terry J.C. (1978)Chavez y Alarc6n 

(1976) y a la importµncia sobre el reclutamiento de esp~ -

cies sujetas a explotación en la zona del Golfo de México. 

La mayoría de los estudios en el Golfo se han realiza 

do en mar abierto, existiendo escasos trabajos dirigidos en 

los sistemas estuarinos, en donde destacan el de Villalobos 
J.C. (1968); Villalobos y Figueroa (1974), Chávez A.E.(1973) 

los cuales hablan sobre hidrografía y productividad además 
de las relaciones post-larvas placton con los caracteres am 
bientales en la Laguna de Alvarado, Ver. 

Chávez A.E. (1973) habla sobre estudios de tasas de -
crecimientos en las diferentes especies de camar6n haciendo 
especial énfasis en el camar6n café, 

Debido a la importancia ·comercial que posee actualmen
te el camar6n y los plem6nidos Y a la falta de informaci6n 

relacionada yón los sistemas ·estuarinos en el estado de Ve-
,· 
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racruz, se hace imperativo la cataloga~i6n de especies que 

incursionan, su distribuci6n, tasas de crecimiento, rela

ción con parlmetros tisico~uímicos, todo en su conjunto -

para tener un mejor conocimiento de este valioso recurso . 

5 



O B J E T I V O s 

Contribuir al conocimiento de las diferentes especies 

de camar6n en los sistemas estuarinos de Tamiahua, Tecolu

tla y Casitas, Ver,. Asi como evaluar la tasa de crecimien 

to, proporción de sexoi y relaci6n peso - longitud de los -

mismos. 

Caracterizar la hidrologia de cada uno de los ambien

tes estuarinos, con énfasis en los f actores que determinan 
su composici6n, distribuéi6n y abundancia. 

l. Identificar las especies de camar6n en cada una de las 

zonas previamente citadas. 

a) Elaboraci6n de una lista taxonómica por cada zona . 

2. Obtención de la tasa de crecimiento para cada una de 

las especies en cada zona, mediante el Modelo de Von 
Bertalanffy. 

3. Obtención de sus relaciones biométricas, así como la 

proporci6n de se±os para cada especie. 

4. Obtenci6n de los parámetros fisicoquímicos que tienen -

una mayor influencia en la distribuci6n y la abundancia 

de las especies de camar6n. 
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DATOS GEOGRAFICOS 

La Laguna de Tamiahua es una de las tres más grandes 
de la República Mexicana ésta se. en.cuentra al Norte del -
Estado de Veracruz entre los paralelos 21°66' y 22°00' de 
latitud norte entre los meridianos 97°22' y 97°46' de lo!!, 
gitud oeste. Al norte limita con el Rio J>ánuco, al Sur -
con la Laguna de Tampochocho al este con la Barra de Cabo 
Rojo y al . este con una amplia zona de pastizales. 

Su morfologia es irregular, alargada en sentido nor
te -sur. En el interior de la laguna existen varias islas, 
en las que sobresalen las de J'uan A. Ramírez, la del Toro, 

la del tdolo entre las más importantes. 

A ella desembocan diversos esteros, de los cuales el 

de Cucharas, el de Tancochin, San Jerónimo y la Laja la -
cual fluye con mayor caudal en épocas de lluvias. Rocha -
R. A.Cruz, Et.Al.t1986). 

El clima. es trop:ical, lluviosa , con temperaturas arri 
ba de los 18ºC. según García 1964 el clima es de tipo a -
tW2) (W) (i), cálido húmedo con épocas de secas largas y -
épocas de lluvia en el Verano bien definidas. 

Con respecto a la vegetaciOn circundante a la laguna 
y la establecida en las islas sobresale la vegetación de -
manglar ampliamente _distribuída y _representada _Rhizo:i,:>hora 
_¡nangle~, Avicennia nitida, LaJp..tncula"Tia" ta"cemosa y Conocar 
pus erectus'. Además del manglar, son significativos el pa.!_ 
mar Schoeleo sp. la selva _mediana que tiene coma especie -
común a Brasinum allica"storum y otras especies como Bursea 
simaruba y Byrsenina crassifolia. La_vegetaci6n de dunas -

se representa par . IJ?omoea sp. y. Croton sp. en la parte sur 
de Cabo Roja, Coccoloba sp.y Réi.Jidia sp. en. la porciOn no!. 
te, además del matorral espino·so con prectonunio de Acacia 
cornigera. SARH. (1981). 

7 
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El estero de Casitas se encuen..tra en la parte central 

del Estado de Veracruz en el litoral del Golfo de México -

entre los 96º00' y 97uoo• de latitud norte y los 2ouo6 1 y 

20°15' de longitud oeste, formando parte de la Cuenca del 

Rio Nautla en la Planicie Costera N'ororiental al Este de -

la Sierra Madre Oriental. 

El clima que prevalece en la zona de acuerdo a la cla 

sificac16n de Koepen modificada por Garc í a (1973) corres

ponde al tipo cálido-húmedo con lluvias en Verano, con un 
porcentaje de lluvias invernales de S a 10.2% del anual, y 

con oscilaciones de temperaturas anuales entre los 7 y los 
14ºC . Al igual que tamiahua desembocan el Estero Dulce, y 

los Rios denominados Tres Encinos. 

En cuanto a la vegetaci6n es s emejante a la Laguna de 

Tamiahua en donde se presenta una predol)Unancia de lpomoea 
sp., Croton sp. esto a lo largo de todo el estero además -

del matorral espinoso LSARH (1981). 

En cuánto a la zona de Teco.lutla se encuentra en la -

porci6n central del estado de Veracruz en el litoral del -

Golfo de México entre los 21°66' y ZZºUO' de latitud norte 
y los 97º2¿' y 97°46' de longitud oeste, fusion,ndose con 

la Cuenca del Río Cruz de los Esteros y el Estero Naranjos 

dicha zona es catalogada como de tipo perenne. 

En cuánto a ~u composici6n geolOg1ca se marca la pre
dominancia de arenisca a lo largo de todo el trayecto del 
rio, adem~s de lut:i.ta y tobo ácida. Esta . Última con mayor 

predom:i.nancia en el Estero Naranjos. 

El c~ima, en general, es considerado de tipo c!lido -
sub - húmedo con J.luvi.as en verano con una p.recip1taci6n en 
el mes seco de 111enos de 600nun. Según García 1984 el clima . . 

es catalogado de tipo Am(f) (e) con temperatura arriba de 
los 2ouc. 

8 



Con respecto a la vegetaci6n circundante se tiene la 

presencia de pastizal cultivado representado por Digitaria 

decubens y Panicum maximum y el manglar está ampliamente -

representado por Avicennia nitida y Avicennia geminaos. -

Además de estos grupos el matorral desertice micr6filo au

nado con presencia de palmar éste Último está representado 

por las especies Croton punctactus, Canavalia sp . , Schoeleo 

sp. y la vegetaci6n de dunas en donde sobresale Ipomoea sp. 

Finalmente, en cuánto a la agricultura se considera 

como de temporal con zonas aisladas de cultivo permanente.

Los frutos más representativos son la papa, jicama, coco y 

rhodes. 

9 



MATERIAL Y METODOS 

Como primer punto, se rev-isaron las cartas geográficas 

correspondientes para cada una de las zonas de estudio, así 

como toda la información relacionada. Esto, con el fin de -

tener un panorama previo sobre las condiciones que prevale

cían en los sistemas estuarinas. 

Posteriormente a esta investigación bibliográfica, se 

proces6 el material proveniente de tres zonas, ubicadas en 

el Estado de Veracruz, éstas fueron en orden de importancia: 

Tamiahua. 

Tecolutla y 

Casitas. 

Para la primera zona se tomaron nueve muestreos con -

una periocidad de 40: días durante un año, iniciándose en -

diciembre de 1983 y finalizando en octubre-noviembre de --

1984. Se estableci6 una red de 40 estaciones promedio, con

siderando las características f~siográficas del sistema - -

(Fig. 1). 

Para Tecolutla y Casitas se tomaron 12 muestreos con -

una frecuencia mensual, iniciándose en septiembre de 1981 -

y finalizando en octubre del año siguiente. Para la primera 

se ubicaron 12 estaciones (Fig. 2) y para la Última 15 esta 

ciones lfig. 3). 

10 
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CASITAS 

ESTERO DE CASITAS, VER~Z. 
ESTACIONES DE MUESTREO 1 3 



TRABAJO DE CAMPO 

Se realizó un muestreo por estación para cada una de 

las zonas, realizándose las siguientes actividades: 

l. Se mid16 la profundidad con una sondolez a de Z Kg. 

z. se midi6 la transparencia del agua con un disco de Sec 

chi de 4Ucms. de diámetro . 

3. Con una ·botella van-Dorn de 2 Lts . , se tomaron muestras 

de agua de superficie, para determinar los siguientes -

parámetros fisicoquímicos. 

4. Temperatura, usando un term6metro de Mercurio (Taylor) 

graduado de lOºC a llZºC, con una presici6n de décima -

de grado. 

5. Salinidad, mediante dos métodos, uno con un refract6m~ 

tro American Optical de lectura directa de O a 160°/ 00 

y por un salin6metro de inducción YSI 5387. 

6. Concentración de Oxígeno, se tomaron alicuotas y se ut! 

lizó el Método de Winckler (Golterman 1978). 

7. ph, aunque no se tienen los datos completos para cada -

una de las zonas, se cuantific6 mediante un Potenci6me

tro de Campo marca Corning. 

8. Sedimento, se recogi6 una muestra para cada estaci6n m~ 

diante una draga Van Veen con una capac idad de 3.75 Lts, 

posteriormente se pasaron a bolsas de polietileno pre

viamente etiquetadas para su estudio en el laboratorio. 
Se cuant1fic6 para cada zona los indices de Materia Or

gAnica por el Método de Oxidaci6n Crómica (Holme and -

Mcintre, 1971), y fueron clasificados por medio del - -

triángulo de texturas Shepard y Granulometría por el -

Método de Bouyucos Franco et.al. (19 85 ). 

La colecta del material biol6gico se efectu6 de la si 

guiente manera: 

9. Las muestras de camar6n se obtuvieron mediante el arras 

.. · 14 
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tre de chinchorro como fauna acompañante de los peces -

(Nécton). 

10.Se utiliz6 una red de 40mts. de largo por Zmts. de al

to, con una luz de malla de una pulgada, con la que se 

efectuaron los arrastres para cada una de las estacio

nes en las zonas elegidas. 

11 .Una vez obtenid~s las muestras biológicas, se fijaron -

inmediatamente en formol al 10% y se etiquetaron, post~ 

riormente se procedi6 a realizar un inventario de las -

especies capturadas, en el laboratorio con base a: 

Número de estaci6n. 

Fecha y número de salida. 

Zona. 

Colector. 

12.Se reidentificaron, con la ayuda de las claves de Fis

cher W.A. (1978)Pérez F.l. (1970) cada uno de los ejem

plares, elaborando así una lista taxon6mica por zona de 

estudio. 

13.Posterior a su identificaci6n, los organismos se pesa

ron con una balanza digital marca SARTORIOS, con una -

presici6n de décima de gramo, cada uno de los ejempla

res, además de medirse con un calibrador con vernier -

considerando desde la punta del rostrum hasta la parte 

terminal del télson. Así, se obtuvo la biomasa mediante 

el reconocimiento visual la proporci6n de sexos. 
14.Con los datos de los incisos anteriores, se obtuvo la -

relaci6n peso-talla la cual también se efectu6 por esp~ 

cie y por zona. Se realizaron regresiones logarítmicas 

relacionando Únicamente, peso total y longitud total p~ 

ra cada uno de los organismos, basándose en la relaci6n 

matemática W=Alb, donde W= Peso total, L= Longitud t~ -

tal, y b que nos indica el tipo de crecimiento, encon

trándose el patr6n de variaci6n y el grado de relaci6n 

entre talla y peso, además del tipo de crecimiento. --
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(Guitart Et. Al.(1974). Se realizaron las gráficas -

correspondientes para cada caso. 

15. Para el crecimiento se el aboraron curvas de frecuencia 

de longitud total, esto para cada especie y sexo en ca 

da uno de los sistemas en estudio, esto fué a partir -

de la agrupaci6n de los datos exper imentales en un in

tervalo de clase de 5mm, y se representaron mediante el 

Método de Petersen, el cual consiste en atribuir edades 

aproximadas a los diferentes "picos" o modos de una so 

la muestra de frecuencia de tallas Chavez A.E. (1973), 

después de un cuidadoso examen sobre los puntos de in

flexi6n sobre las curvas, se escogieron las clases de 

edad, basándose en los valores modales seleccionados -

se les numero del I al Vl para los machos y del I al -

V a las hembras. 

En algunos casos, cuando dicho método no mostraba las 

clases de edad, existiendo un solapamiento en las cur

vas, se aplic6 el Método de Cassie, el cual también de 

fine las clases de edad sobre papel probabilidad. Cha

pa A. E. (1973). 

Después de obtenidos se procedi6 a determinar la long! 

tud máxima con el gráfico de Ford-Walford, esto media~ 

te la regresi6n lineal en la que los valores del eje X 

dan las clases de edad (Lt) y los correspondientes al 

eje Y son de las longitudes que tendría cada clase de 

edad al siguiente tiempo (Lt+l), el punto de intersec

ci6n de la resultante con la bisectriz 6 recta que se 

marque a los 45° indica el valor de la longitud máxima 

promedio, también llamada Longitud Asint6tica (Loo) -

lFig.25). Existe un segundo método algebráico, el cual 
se utiliz6 en el presente trabajo, que consiste en la 

realización de una regresión simple entre las clases -

de edad lLt) y las clases de edad al siguiente tiempo 

(Lt+l), para posteriormente aplicar el algoritmo: Loo= 

16 



Ordenada al Origen entre !-Pendiente. como paso siguie~ 

te se realiz6 una segunda regresión, considerando las -

clases de edad (1 al VI) y el resultado de Ln(Loo-Lt/ -

Loo) teniendo que el valor de la pendiente se consider6 

como -K . dividiendo la Ordenada la Origen, de la segu~ 

da regresi6n, y la pendiente, se obtuvo el valor de To. 

Dichos valores se incorporaron al Modelo de Von -

Bertalanffy, cuya fórmula es la siguiente: 

1 Loo (1-e-k (t-to)) donde: 

1 longitud del camarón a la edad t. 

Loo= Longitud máxima promedio b valor asintótico. 

K = Constante de crecimiento 6 coeficiente de pro-
porci6n a la tasa de catabolismo. 

t bdad. (expresada en meses para el presente ca 

so). 
to= Parámetro te6rico que presenta la edad corre~ 

pendiente cuando la longitud te6rica es cero. 

e = Constant,e, base de logaritmos neperianos. 

De acuerdo al modelo, se procedi6 a la elaboraci6n de -

las curvas de crecimiento, conociendo la longitud pro

medio para cada mes de edad. 

16. Los datos fisicoquímicos provenientes de las zonas de -
estudio, se organizaron con ayuda de tablas y gráficas 
para tratar de explicar la relaci6n de los parámetros -
fisicoquímicos con la abundancia y distribuci6n de los 
camarones. Se realizaron dispersogramas relacionando la 

abundancia de los organismos con las variables, que a -
nuestro juicio, se consideraron las mas importantes. 

bS importante mencionar que el material utilizado para 

el presente estudio se colectó durante los años 1982 y 1984 

por parte de los cursos de las Biologías de Campo dentro de 

la Asignatura de Ecología y Biologías de Campo de la ENEP!. 
17 



RESULTADOS. 

para las zon a s de estud i o s e encontraron, escencialmen 

t e, 6 especies pertenecientes a dos famil ias , l as cual es -

Ba rn es M.D. Ll98 4) l as ubi ca t axon6m icamente de la sigu ie~ 

te mane ra. 

CLASIFICACION TAXONOMICA 

Phylum: Ar trópoda. 

Subphylum : Crustácea. 

Clase: Malacostraca. 

Subclase: Eumalacostraca. 

Superorden: Eucárida. 

Orden: Decápoda. 

Suborden: Dendobranchiata . 

Infraorden: Penaidea. 

Familia: Penaeidae. 

Subfamilia: Penaeinae 

Género: Especie. 

Penaeus setiferus 

Penaeus aztecus. 

Penaeus duorarum. 

Infraorden: Caridea. 

Familia: Palaemonidae . 

Subfamilia : Palaemonidae. 

Género: Especie. 

Palaemonetes pugio. 

Palaemonetes vulgaris. 

Macrobrachium acanthurus. 

Lo anterior muestra , en su con j unto , l a presentación de 
tre s especies de Palemónido s y de Pene i do s , siendo é s to s: 

Palaemonetes pugio . lHolthuiris, 1950). 

Palaemonetes vulgaris. (Say. 1818). 

Macrobrachium acanthurus (Holthu1ris, 1950). 

Penaeus setiferus lLineaus, 1891). 

Penaeus aztecus (!ves, 1891). 
Penaeus duorarum (Burkenroad, 1939). 

l8 
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Para la zona de Tamiahua se registraron 4235 organismos, 

para Tecolutla 141 y Casitas 188, haciendo un total de 4564 

con una biomasa aproximada de 2 Kg. 

Para el estero de Casitas s e encontraron dos especie s -

que fueron. M. acanthurus y P. aztecus, siendo ést e Úl timo 
el que present6 un mayor número de 1nd1viduo s , sin embargo, 

su biomasa fué menor que la primera . 

Especie Macho s Hembras No . Organismos Hiomas (gr) 

M. acanthurus 

P . aztecus 

ó2 6Z 

44 82 126 

411. 9 

50.4 

Para Tecolutla, además de las dos especies anteriores, 

se registr6 a P. setiferus; pero el palem6nido sigue prese~ 

tanda el mayor núm~ro, no s1enao s1gn1ficativo las esp ecies 
restantes en relaci6n a M. acanthurus. 

M. acanthurus 
P. aztecus 

' P. setiferus 
4 

1: 

125 

4 

7 

1Z5 

8 

8 

61.60 

3.7 

6.0 

En la Laguna ae Tamiahua se presentaron otras dos espe 

cies de palem6nidos P. pugio y P. vulgaris y el Peneido P . 

duorarum 6 camarón rosado no capturándose P. setiferus. M.

acanthurus fué la que presentó una mayor abundancia con 
140 organismos y P. duorarum la de mayor con 2556, para ca 
da familia, teniendo las demás especies un promedio de 

500 organismos. 
M. acanthutus 140 140 j4.ó0 

P. vulgaris 422 422 141. 8 

P. Eugio 668 668 221.7 

P. aztecus 231 218 449 161. o 
P. duorarum 1140 1416 2556 973.5 
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DIAGNOSIS 

Palaemonetes pugio (Holthuiris , 1950). 

Rostro sobrepasa ligeramente el escafocerito siendo - 

recto y en ocasiones curvo, presenta de 7 a 10 dientes ros

trales superiores, el primero detrás de ~a 6rbita. Presenta 

4 dientes inferiores. 

Presenta abdomen normal, pleura del quinto somite que 

termina en un pequeño diente agudo, el sexto segmento es -

una media veces más largo que el quinto y ligeramente más -

corto que el télson . 

El primer par de apéndices casi llega la escafocerito, 

el segundo fuerte y no presenta dientes. Tamaño de SOcms.,

aproximadamente, (Fig. 4). 

Su ctistribuci6n es desde el Lago Ontario en U.S.A., 

hasta el Rio de la Plata en Argentina. Pérez F.I.(1Y70). 

Palaemonetes vulgaris (Say. 1818). 

~ostro sobrepasa el escafocerito ligeramente. La punta 

está dirigida hacia arriba y el margen superior es ligera

mente c6ncavo, tiene de 8 a 11 dientes detrás de la 6rbita, 

4 dientes rostrales inferiores. 

Abdoment normal, pleura del quinto segmento es una me

dia veces mayor que el quinto. 

Primer periopodo llega al final del escafocerito y los 

dos son más largos que la palma, segundo par más grueso y -

fuerte que el primero, siendo mayor en la hembra que en los 

machos, a diferencia de P. pugio, el cual el dactilopodito 

presenta dos pequeños dientes entre los dos del dactilopodl 

to. tFig. SJ. 
20 

selene
Máquina de escribir



La hembra mide aproximadamente 4Zmm. y el macho 30mm, 

presenta la misma distribucion que el palem6nido anterior. 

Pérez F .1. (1970). 

Macrobrachium acanthurus (Holthuiris, lYSOJ. 

Roatro casi recto sobrepasa ligeramente el escafoceri

to, presenta de 8 a 12 dientes dorsales detrás de la 6rbita, 

S a 7 dorsoventrales. Caparaz6n con pelo en la regi6n ante

rolateral. 

Abdomen normal quinto somite termina en ángulo agudo,

el sexto somite es una y media veces mAs largo que el quin

to y el telson más que el sexto. 

Primer apéndice don dedos generalmente más cortos que 

la palma. El segundo par de apéndices sobrepasa, el carpop~ 

dito presenta un dedo grande seguido de 4 pequeños dientic~ 

los. Los dedos a través de toda su longitud son pubecentes 

en los machos adultor y con pequeñas espinas. Las hembras -
presentan un segundo par de apéndices más planos y cortos. 

La longitud reportada para el macho es de 158mm y la -

hembra ovigera de 13Zmm. (Fig.6). 

~u distribucion es igual a las dos especies anteriores. 

Pérez F.I. (1Y70J. 

Penaeus setiferus (Lineaus 1891). 

Organismo en general, bien desarrollado, presentan pa

sar tema bien desarrollado. Rostro con dientes dorsales y -

ventrales no cubiertas por cerdas, presentan tres cicatri

ces a cada lado del segmento número 6. Surco adrorostral y 

carina cortos, terminando en diente epigástrico, sin carina 

gastrofrontal (camarones acanalados). 

txpodito presenta tercer y cuarto par de pleipoditos -

con dos ramas exopodito presentes. En cuanto al petasma pr! 
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senta una porci6n distal el lóbulo l~~eral at r av esada por 
l a costilla diagonal en la superfic i e inte r na . Té l i co con 

dos costillas anterolaterales dobladas med i almente y dos -

lóbulos carnosos. 

Di cha e s pecie es re g i s trada desde e l Oe s t e de Flor i da 

U.s.A., hasta las proximidades de Campeche. 

Dichos organismos presentan un a f ue r te dependenci a a -

las lagunas costeras donde desarrollan pa rte de s u vida. 

son localizados en profundidade s menore s a l as 15 braza s y 

en un fondo lodo-arenoso. (Fig. 7). Pér e z F .1. (1970 ). 

penaeus aztecus (1ves. li:s91J 

caparaz6n cetalotorácico con una espina antena! en el 

borde anterior, detrás de ella existe una espina hepática -

fuerte y visible. Rostro dir ig ido con el diente en e l borde 

superior y 2 6 3 en el borde anterior. Los surcos aderostra 

les pueden ser bien marcados profundos y abiertos llegando 

casi al márgen post~rior del capara~6n, de cada lado del c~ 

paraz6n se observa un profundo surco 6rbito- anten a l formado 

por la carina gastroorbital (Camaron acanalado). 

Pleuras formadas por 6 somitos el último lleva una ca 

rena dorsal y un par de surcos a cada l ado. 

En cuánto al petasma presenta l6bulos medianos alarga

dos, con una proyecci6n distal terminada en varios labios -
no muy prominentes; lobulos laterales con una serie de espl 

nas en su márgen exterior, 16bulo armado con una conspicua 

armadura. 

En cuánto a los machos el thelciurn presenta en la pla

ca anterior del esternito situado en el cuarto par de peri~ 

podas, la parte anter i or ahuecada formando una cuchara f ig .8). 

El color que presenta es gris pardo con el borde de lo s 

uropodos azulados. La talla es de 220 mm., para las hembras 

... 22 



y z¿O r.un, para los machos. Lo clasifican como una especie -

es encialmente oceánica con un habitat lodo-arenoso, su loca 

li zaci6n es reportada para el Go lfo de México , Florida U.S. 

A., hasta Uruguay , Pérez !' . I. ( l Y70) . 

Penaeus duorarum (Burkenr oad , lY39 ) 

Ro s tro con 8 6 9 dientes dors a les y dos ventr a les exo

esque leto liso no cubierto po r c e r aas , tres c icat r ices a -

cad a lado del segmento abdominal. Surco ad r o r ostral y cari

na dors al larga. Caparazón más robusto que el Penaeus azte

cus. 

petasma con proyecciones distomediales más cortas, 

pliegue distal proyectado internamente, orejuel a armada con 

espinas. En cuánto a las hembras el télico presenta placas 

lateral es con porcion anteromedial no prolongada proceso a~ 

terior con una carina medial expuesta. e l surco dorsolate 

ral estrecho generalmente en relación quilla mayor de tres. 

Presenta un color rosado, de ahí su nombre, en ocasio

nes pres enta una mancha en el tercer somito de color roji zo 
6 azulado. 

se clasifica como especie primordialmente oceánicas - 

asociadas en cierto grado con litorales y se les encuentra 

en fondos arenosos con conchuela. Su distribuci6n es desde 
Mariland U.s.A., hasta el .Hrasil. Pérez F.I. (1970) . 
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1 ,. 

PARTE ANTERIOR OE.. CUERPO 
ESCALA ANTENAL 

A ,fl 
1 R;: .. . -. ' 

SEGUNDO PERIOPODO 
DE MACHOS 

DEDO DEL SE8UNDO 
PERIOPODO DE HEll8RAS 

MTENULA 

)
·:··· ... . . . . 

·· .. 
. · . "·· /) 

-·· 
TE~MR 

Fii. 4 DIA8NOSIS DE PALAEOMONETES PU!IO TOMADO DE PEREZ FARFANTE( 1970) . 
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éf.ii::, ,i'<Si 
DE>O DEL EIUNDO P9'10POOO 

DE HEMBRAS 

IEGUNDO PERIOPODO DE lllACH09 

•. ·.· 

TERCER Pl\R 

FUI. !S DIAGNOSIS DE: PALAIOllONETES YULIMIS TOllADO DE PERll FARFANTE (1970). 
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!HUNDO P€RIOPOOO DE UN MACHO ADULTO 

DEDO DE.L !HUNDO 
KRIOPOOO DE UN MACHO 

ADULTO 

fl9 . 1 DIMNOSIS DE MACROIRANCHIUll ACANTHURUS TOMADO DE PEREZ 
fARFANTE (1970) . 
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LOBULO LATERAL ATRAVE· 
ZADO POR COSTIU.A DIA-
90NAL . 

TEUOO 

SURCO DORSO
LATERAL DEL -
GAOO. 

SURCO ADROROSTRAL Y 
CARENA CORTOS. 

CAPAltAZDN GRUESO 

Fl8 .7 DIAGNOSIS DE PENAE\JS IETIFERUS TOMADO DE FllHER W.(ED)l978 FAO . 



PETASMA 

PROYECCION DISTOMEDl&L 
CORTA CON 2 Ó 3 DI~ 
TES. 

TELICO 

PROCESO POSTERIOR FORMADO 
CON UNA CRESTA MEDIANA BI
FURCADA FORMANDO UNA "Y." 

SURCO 
DORSOLATERAL 
GRUESO 

SURCO ADROROSTRAL 
Y CARENA BIEN PRO

NlMCIADOS. 
CAMRAZON DELQAOO. 

F18 . 8 DIAGNOSIS DE PENAEUS AZTECUS TOllAOO DE FISHER W. (ED) 1978 FM>. 
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PETASllA 

PWOYECCION DISTOllEDIAL 
LARGA 

TELICO 

PROCESO POSTERIOR 
NO PRESENTA BIFU!! 
CM:IONES . 

9URCO 
DORSOLATERAL 

DELGADO 

CAPARAZON GflUESO 
SURCO ADROROSTRM. 
SE EXTIENDE AL MAf! 
GEN DEL CAPARAZON, 
SIENDO El. CANAL -
GRUE90. 

F16. 9 DIAMOlll DE PD!AJUS DUORMUll TOMADO DE FISHER W(ED) 1978 FAO. 



DATOS BIOMETRICOS 

Los datos de relaci6n peso-longitud se registraron por 

especie y sexo separadamente, para cada una de las tres zo

nas de estudio : Se realizaron regresiones logaritmicas rel~ 

cionando el peso total y l a lbngitud total para cada uno de 

los organismos. Efectuandose las gráficas correspondientes -

para cada caso (Flg. 10 a 22). 

Casitas, Ver . 

Talla Prome 

Correlac16n Sexo dio (ans.). 

~lacrobrach1um acanthurus w= -.852 11· 585 Corr= .óll 

Penaeus aztecus W=-1.934 L2·6 Corr= .650 

Penaeus aztecus W=-1.650 12· 1 Corr= .697 

Tecolutla, Ver. 

~1acrobrach1um acanthurus W= -l.6Y2 L2·4 Corr= .9Z3 

Penat"us setifenis 

Penaeus aztecus 

Penaeus aztecus 

Tamiahua, Ver. 

W2 -1.927 L2· 7 Corr= .986 

W= -2.394 L
3

·
2 Corr= .991 

W= -2.161 L2·8 Corr= .979 
\ 

1"..acrobrachium acanthurus W= -1.854 12·8 Corr= .813 

Palaerronetes vulgaris W= -1.569 12 ·9 Corr= .852 

Paleanonetes ~ W= -1.126 13 ·0 Corr= .971 

Penaeus aztecus W= -2.416 13·2 Corr= .789 

Penaeus duorarum W= -2.312 L3·2 Corr= .726 

H 

M 

H 

H 

H 

M 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

4.5 

4.0 

3.5 

5.7 

3.5 

5.5 

2.5 

2.7 

2.5 

3.5 

4.5 

4.0 
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FMCUENCIA 
12 1 

10 CASITAS 

• M. ACANTH&RJSH. 4 

4 

2 2 

6 • 9 10 

21 50 TECOLUTLA 
P. AZTECUSM. 

14 20 

7 10 

2 3 4 5 1 4 

30 TECOLUTLA 
30 

20 
P.AZTECUSH. 

20 

10 10 

3 3 .5 4 2 3 4 5 1 7 • 
30 90 

TECOLUTLA 

10 M. ACANTHURUS H. IO 

., 
2 3 4 5 1 7 2 3 4 

18() TAlllAHUA 300 TAlllAHUA 
P. VUUARIS H. M.ACANTHURUS H. 

120 200 

100 

2 3 4 

TAlllAHUA «IO TAlllAHUA 
P.A,¡IECUS H. P.DUORARUllH. 

40 JO() 

160 

4 5 6 7 • 9 2 3 4 5 1 7 • 
FIG.10 

Fl8. IO DISTRilUCION DE FRECUENCIA DE TALLAS EN LAS MUESTRAS TOTALES 
DI MACHOS Y HE--AS EN LAS TRES ZONAS DE ESTUDIO. 
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PDO (9r) 
TOTAL 

30 

ZI 

ll 

11 

1• 
14 

11 

10 

• 
• 
4 

1 

,. ... 11 

1.1118 
W • - .8!S2 L 

CORR . . 64 

1 4 • • IO 11 14 

FICI. 11 

COltKLACIOll llfTllt: PEIO TOTM. Y LOllllTUD TOTAL N11A LA E..a:tE 

M.ACAllTllUlllUS H. DI LA ZO•A H CASITAS, VEll . 

3 2 



1 

1.• 

a.• 

1.4 

1.1 

a.o 

l. • 

... 
1.4 

1.1 

1.0 

•• .. 
. 4 

. 1 

,.._ 11 

1.aoa 
W• -l.934L 

CORR.:.6SO 

1 

FIG. 12 

4 • • 

~ACIOll DTM l'CIO TOTAL Y LOHITUO TOTAL l"AaA LA DNCll 
P. AJTSOlf! M., 1111 LA ZOllA H CASITM, VIII . 
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PHOltrl 
TOTAL 

2.0 

1.1 

... 
1.4 

1.1 

1.0 

0 .1 

0 .1 

0.4 

O.l 

1.1111 
W • - 1. 6!50L 

CORR.: .697 

1 4 11 • 
FIG. 13 

'"· 13 
CORRELACIOll EllTIIE PEIO TOTAL T LOIMITUO TOTAL MltA LA 
UPB:IE P . .y;TECUI K., I!• LA ZOllA DI! CASITAS, Yl!ll . 
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4 .0 

3.0 

1.0 

1.0 

0.5 
0 .4 
0 .3 -
0 .2 
0 . 1 

Fii. 14 

1.499 
W • -1.692 L 

CORR. : .923 

1 3 

• 

4 

FIG.14 

• 

• 

• 

• 

5 • ., 

COltRELACIOll ENTRE PESO TOTAL Y LOllllTUD TOTAL PAllA LA 

llPECll 11. ACAllTHUllUI H., Ell LA ZOllA DI TECl_'!1'TLA, YEll . 

• 

• 

1 LOlll.(mi) 
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PESO(gr) 

TOTAL 

IZ 

10 

• 

6 

4 

z 

FIG. 15 

Z.714 
W=-t.927L 

CORR.: .986 

2 3 4 7 

FIG . 15 

• 

8 9 10 11 12 LOllG. (CM) 

TOTAL 

CORRELACION ENTRE PESO TOTAL Y LONGITUD TOTAL PARA LA 

ESl'ECIE P . SETIFERUS H. , EN LA ZONA OE TECOLUTLA, VER . 
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"''° ,,, ) 
TOTAL 

1.0 

o.• 

o.• 
O.? 

o.a 

0 .1 

0 .4 

0 . 1 

o.a 

0 .1 

,. .... 

3 .ITI 

W• ·2 .394L 

CORR.: .991 

1 1 

FIG. 16 

4 LOH.(&•) 

TOTAL 

~011 lll1WE ~ TOTAL Y LOMITUD TOTAL "AllA LA 

~ P . AZTECUS M., !11 LA ZONA DE TECOLUTLA,Vllt . 
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PllSO(p) 
TOTAL 

1.a 

1.1 

1.0 

O.e 

o.a 

O.T 

o.• 

0.1 

0.4 

0.1 

o.a 

0 . 1 

,. .. 17 

1.844 
W• -2.161L 

CORR. ; .979 ' 

1 4 

FIG. 17 

• 

• • LO•I . (••) 
TOTAL 

COltllllLACIOll EnllE l'QO TOTAL Y u.llTIID TOTAL NltA 

LA Em'EC:. P.~H. , D LA ZO•A DE TECOLUTLA,VEll . 
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PHO Ctr) 

1.0 

1 .1 

a .• 

1 .4 

1.1 

a.o 

... 

... 
1.4 

1.1 

1.0 

Fll. 11 

l .IH 
W • -1. 854L 

CORR.: . 873 

• 

• • 

• • • 

• 

l 1.2 1.4 u t• 1 u 1 .4 ... ... 4 

FIG. 18 
LO•I. (••) 
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TASA DE CRECIMIENI'O 

La zona de Casitas , Ver., como se mencion6 anteriorme~ 

te, present6 dos especies siendo: Macrobrachium acanthurus y 

Penaeus aztecus ésta Óltima de acuerdo a los valores mod~les. 

(Fig. 23 y 24), presentaron las siguientes clases de edad: 

Penaeus aztecus 

Clases de Edad. 

I 

II 
111 

IV 

Long.Total (Lt) 

3.30 cms. 

4.35 

5.05 

5.55 

Método: 

Petersen y Cassie . 

( Lt+l). 

4.35 cms. 

5.05 

5. 5 5 

Aplicando regresi6n lineal a Lt y Lt+l, para posterior

mente aplicar el a lgoritmo Loo= Ordenada a l Origen sobre 1-

el valor de la Pendiente. tenemos: Loo=2.086/l-.684=6.601, -

el cual se consideró como la longitud máxima promedio 6 va

lor asint6tico. 

Se realiz6 una segunda regresión considerando las cla

ses de edad (Lt) y el resultado de ln (Loo - Lt) sobre Loo el 

valor de la pendiente fué de -.380 el cual se tom6 como -K,
dividiendo la Ordenada la Origen con un valor de -.311 con -

la pendiente se obtuvo el valor de To siendo de . 8184.(Fig.25) 

De acuerdo a los valores anteriores se incorporaron al 
Modelo de Von Bertalanffy el cual qued6 de la siguiente mane 

ra: 

Lt= 6.601 f l-e-.380 (t+ . 8184)] 

La curva que describe dicho modelo (Fig.26), se puede 

apreciar la tendencia y los v~lores en cada caso, sin consi 

derar la fase larvaria que dura cerca de dos semanas. Con -

dicho modelo se tiene la posibilidad de conocer la longitud 

promedio para cada mes de edad. Esto así lo muestra la tabla 
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FIG . 2 3 .- CURVAS DE FRECUENCIA MEDIANTE EL METODO DE PE T ERSEN ' EL CUAL 

SE OBSERVAN LOS DIFERENTES "picos" o MODOS PARA ESPECIES PENAEUS 

AZTECUS EN LA ZONA DE CASITAS , VER . 
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FIG . 24 .- FRECUENCIA DE TALLAS MEDIANTE EL METOOO DE CASSIE EN PAPEL PRO -

BABILIOAO PARA LA ESPECIE PENAEUS AZTECUS EN LA ZONA DE CASITAS , 

VERACRUZ. 
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FI G 2 5 .- REPRESENTACION GRAFICA DE F ORO- WALFORD PARA LA OBTENCION DE 

LA LONGITUD MAXIMA PROMEDIO o LONGITUD ASINTOTICA (loo) 

PARA LA ESPECIE PENAEUS AZTEC\,!S EN LA ZONA DE CASITAS, VER . 
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F18. 28 CURVA DE CRECIMIENTO IHUN EL ~LO DE VON llERTALAWF'Y 
MRA PENAEUS AZTECUS EN LA ZONA DE CASITAS, VER . 
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siguiente en donde se pu ede obse rvar la longitud e incrementos 

conforme a la edad. 

Edad meses Longitud 

1 3 .29 cm 

2 4.33 

3 5.05 

4 5.54 

5 5.87 

6 6.10 

7 6. 26 

8 6.36 

9 6.44 

10 6.49 

Macrobrachium acanthurus 

Long itud 
Esperada 

3 . 30 cm. 

4. 35 

5.05 

5 .55 

Incremento. 

l. 046 

. 715 

.489 

.334 

.2 29 

.160 

. 01 

.08 

. 05 

Método : Cassie. 

Se tienen las siguientes clases de edad de acuerdo a -

sus puntos de inflexi6n (Fig. 27). 

Clases de Edad. 

I 

II 

III 

IV 

Longitud Total (Lt) 

5.05 

8.05 

11. 55 
13.55 

(Lt+l). 

8.05 

11. 55 

13.55 

Aplicando regresi6n lineal a Lt y Lt+l y la fórmula 

Loo•O.Origen/1-Pendiente, se tiene que Loo=41596/l - .838=25.676 

Una segunda regresión considerando las clases de edad -

Lt y Ln (Loo-Lt)/Loo el valor de la pendiente fué de -.1813 

el cual se tom6 como -K dividiendo la O. Origen con un valor 

de -.0320 se obtuvo To= .1 7650. 

El Modelo de Von Bert alanffy qued6 de la siguiente ma-

nera: 
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Lt 25 . 676 [ l-~-.1813 (t+.17650)] 

La curva que describe dicho modelo (Fig.28) se puede -

apreciar la tendencia y los valores observados. 

Edad meses Longitud Longitud Esoerada Incremento. 

1 4 . 93 5.05 3.44 

2 8.37 8.05 2. 8 7 

3 11. 24 11. 55 2 . 39 

4 13.63 13.55 l. 99 

5 15.62 l. 67 

6 17.29 l. 39 

7 18.68 1.16 

8 19.84 .97 

9 20.81 .80 

10 21. 61 .43 

Para el estero de Tecolutla se tiene a las siguientes 

especies: 

Macrobrachium acanthurus Método: Petersen. 

Se tiene las siguientes clases de edad, de acuerdo a 

sus valores modales: (Fig.29). 

Clases de Edad. Lortgitud Total (Lt) 

I 2. 2 5 

II 3.75 

II I 4.75 

(Lt+l). 

3.75 

4 .7 5 

Aplicando regresi6n lineal a Lt Y Lt+l y la f6rmula -

antes mencionada tenemos que Loo= 2.25/1-.666= 6. 73 6 

Una segunda regresi6n considerando los elementos cita 

dos en anterioridad se tiene el valor de la Pendiente fué -

de -.407; dividiendo la O. Origen con un valor de . 001 con 

-K obtenemos el valor de To que fu'é de - . 0024. 
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El mode :o qued6 de l a sigu i ente ~anera: 

Lt-= 6.73 6 [1-e-,40 7 (t +. 0024)]. 

La curva que describe dicho model o (Fig.30 1 muestra la 

tendencia y los valores observados. Así lo demuestr a la t a

bla siguiente: 

Edad meses . Longitud Longitud EsEe rada Incremento . 

1 2.24 2. 00 l. so 
., 3 . 74 3.50 l. OG '-

3 <i .74 4.40 • J ! 

4 5 .51 5.20 . 34 

5 5.85 . 29 

6 6.1 4 .20 

7 6.34 .1 3 

8 6 .47 .06 

10 6.62 . 08 

Para la zona de Tamiahua, Ver., tenemos a las siguien

te s especies: 

Macrobrachium acanthurus Método: Cassi e. 

Se tienen las siguientes clases de edad de acue rdo a -

sus puntos de inflexi6n: (Fig.31 ). 

Clase de Edad. 

I 

II 

I II 

Longitud Total (L t ) 

2.30 

3.05 

3.55 

(:.,t+l ) . 

3. 05 

3.55 

Aplicando re gresión lineal a Lt y L t ~ l y a la f6rmula 

mencionada para las dos zonas anteriores tenemos que Loom 

1.15 /1- . 666= 4 . 52 

Una s e gunda regresión considerando que , también lo s -
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casos anteriores tenemos que el valor de la pendiente fué -

de -.279; dividiendo la O. Origen con un valor de - 1 . 089 

con - K obtenemos el valor de To que fué de 3.903. 

El Modelo qued6 de la siguiente manera: 

Lt= 4 . 52 [l-c-.2 79 (t+3.903)J. 

La curva que describe dicho modelo (Fig . 32) muestra la 

tendencia y los valores observados. Asi lo muestra la si -

guiente tabla: 

Edad meses. Longitud. Longitud Esperada. Incremento 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

P.Pugio 

3.30 2.30 

3.60 3.05 

3.80 3.55 

4.00 

4.10 

4.20 

4.40 

4.30 

4. 50 

4.40 

. 30 

. 20 

. 20 

.10 

.10 

. 20 

.10 

.20 

.10 

Método: Cassie. 

Se tienen las siguientes clases de edad de acuerdo a -
sus puntos de inflexi6n (Fig.33). 

Clases de Edad . 

I 

II 

III 

Longitud total (Lt) 

2.55 

4.05 

5.30 

(Lt+l). 

4.05 

5.30 

Aplicando regresión lineal a Lt y Lt+l y la fórmula -
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FIG. 52 Y 34 CUR\AS DE CRECIMIENTO SEGUN EL MODELO DE VON 
IERTALANFFY i"ARA M.AClNTHURUS Y P.M!SL EN -
TAMIAHUA, VER .• RESPECTIV.MENTE. 
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mencionada en los casos anteriores tenemos: Loo= 1.9 2/1-. 

830= 11.29. 
Una segunda regresi6n considerando los elementos an t e 

riores tenemos que el valor de l a pend i ente es de - .189; -

dividiendo la O. Origen con un valor de -.066 con -K obte

nemos el valor de To que fu é de .349. 

El modelo qued6 de la s iguiente maner a: 

Lt= ll. 29 [ l-e- .189 (t+.349)]. 

La curva que describe dicho modelo (Fig . 34) muestra la 

tendencia y los valores observados. 

ASÍ lo muestra la siguiente tabl a: 

Edad meses . Longitud. Longitud EsEerada. Incremento. 

1 2.54 2.55 l. 50 
2 4.04 4.05 l. 20 
3 5.20 5 .30 1.10 
4 6.30 .80 
5 7.10 .80 

6 7.80 . 70 
7 8.40 .50 
8 8.90 .40 
9 9.30 .30 

10 9.60 

Palaemonetes vulgaris. Método: Cassie. 

Se tiene las siguientes clases de edad de acuerdo a 
puntos de inf1exi6n (Fig. 35) . 

Clases de Edad. Longitud total (Lt) (Lt+l). 

2.30 

3.05 

3. 8 o 

1 

11 

111 

IV 

. l. 52 

2 . 30 
3. 05 

3.80 

sus 
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Aplicando regresi6n lineal Lt y Lt+l y la f6rmula men

cionada en los espacios anteriores tenemos: Loo=0.805/1-.980 

=40.25. 

una segunda regresi6n considerando los elementos ante

riores tenemos que el valor de la pendiente es de -.020; di 

vidiendo la ordenada al origen con un valor de .805 con -k 

obtenemos el valor de To que fué de .9 030 el modelo qued6. 

Lt= 40.25 [l-e-.020 (t+.9030)]. 

La curva que describe dicho modelo (Fig.36) muestra la 

tendencia y los valores observados. Así lo muestra la tabla 

siguiente: 

Edad meses Longitud Longitud Esperada Incremento 

1 l. 51 l. 52 o. 77 

2 2.29 Z.30 .75 

3 3.05 3. os .74 

4 3.79 3.80 .72 

s 4.52 .71 

6 5.24 . 70 

7 5.94 .68 

8 6.62 .67 
9 7.30 .65 
10 7 .50 . zo 

Penaeus aztecus. Método Cassie. 

Se tienen las siguientes clases de edad de acuerdo a 
sus puntos de inflexión (Fig.37). 

Clases de Edad. 

I 

II 

111 

Longitud total (Lt) 

Z.55 

4.05 

5. 3 5 

(Lt+1) 

4.05 

5.35 

7.05 
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FRECUENCIA DE TALLAS lllEDIMTE: EL METODO DE CASSIE PARA 
LA ESPECIE P.AZTE:CUS EN LA ZONA DE TAMIAHUA,VER. 
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Clases de Edad. 

IV 

V 

Longitud total (Lt) 

7.05 

8.30 

(Lt+l) 

8.30 

Aplicando regresión lineal a Lt y Lt+l y la fórmula u

tilizada en los casos anteriores tenemos que Loo=l.97/l-'981 

=19.80. 

Una segunda regresi6n considerando, también, los ele

mentos anteriores se tienen que el valor de la pendiente 

fué de -.102; dividiéndolo con la Ordenada al origen con un 

valor de -.0252 obtenemos el valor de To que es de . 247 

El modelo qued6 de la siguiente manera: 

Lt= 19.8 [l-e-.102 (T+.247)). 

La curva que describe dicho modelo (Fig.38) muestra la 

tendencia y los valores observados. Asi lo muestra la tabla: 

Edad meses Longitud Longitud esEerada Incremento 

I 2.36 2.55 l. 70 

2 4.05 4.05 l. so 

3 5.58 5. 3 5 l. 30 . 
4 6.90 7 .05 1.30 

5 8.20 8.30 1.10 
6 9.30 l. 00 
7 10.30 .90 

8 11. 20 .80 
9 12.00 .80 
10 12.80 
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Penaeus aztecus Método : Cassie 

Se tienen las siguiente s clases de edad, de acuerdo a 

sus puntos de inflexi6n (Fig. 39). 

Cl ases de edad 

II 

III 

IV 
V 

Longitud total (Lt) 

2.80 

4. 50 

6. 00 

7 . 50 

8.80 

(Lt+l). 

4.50 

6.00 

7 .50 

8.80 

Aplicando regresi6n lineal a Lt y Lt+l y la f6rmula - 

utilizada tenemos que Loo= 1.90/1-.922=24.3 

Una segunda regresi6n lineal considerando los casos ~ 

anteriores, se tienen que el valor de la pendiente o -k fué 

de -.081 dividiendo este con la Ordenada al Origen con un -

valor de - . 039 s e obruvo el valor de to siendo de .481 

Incorporándolo en el método qued6: 

Lt= 24.3 [1-e~.08l(t=.481)] 

La curva que describe dicho modelo (Fig.40) muestra -
la tendencia y los valores observados, véase tabla: 

Edad meses Longitud Long.esEerada Incremento 

l 2.70 2 . 80 l. 70 
2 4.40 4.50 l. so 
3 5.90 6.00 l. 40 
4 7.30 7.50 l. 20 

5 8,70 8.80 l. 20 
6 9.90 1.10 
7 11. 00 l. 00 
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FRECUENCIA RELATIVA 
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FRECUENCIA DE TALLAS MEDIANTE EL llETODO DE CASSIE MRA 
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Edad meses 

8 

9 

Longitud 

12.00 

13.00 

10 13.90 

Long.esperada Incremento 

l. 00 

.90 

renaeus duorarum Método: Cassie. 

Se tienen las siguientes clases de edad, de acuerdo a 

las gráficas y sus puntos de inflexión: (Fig.41}. 

Clases de Edad Longitud total (Lt) (Lt+l) 

I 2 . 30 cm. 4. 20 

II 4.20 6.00 

III 6 . 00 7.61 

IV 7.61 

Aplicando regresi6n lineal a Lt y Lt+l y la f6rmula -

utilizada tenemos que Loo=2.49/l=.785=11.58 

Una segunda reiresión considerando los casos anterio

res, se tiene que el valor de la pendiente fué de -.233; di 

vidiendo este Último con la Ordenada al Origen con un valor 

de -.011 tenemos el valor de To que fué de 0.47. 

Incorporándol~ en el modelo qued6: 

Lt= 11.51 (l-e-.233(t+0.47)] 

La curva que describe dicho modelo (Fig.42) muestra -

la tendencia y los valores observados. Así lo muestra la ta 

bla siguiente: 

Edad meses Longitud Long.esEerada Incremento 

1 2.48 Z.30 1.80 

2 4 . 36 4.20 l. 50 

3 5.80 6.00 l. 40 

4 7.00 7.10 l. 20 
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Edad meses Longitud Long.esEerada Incremento 

5 7.95 .90 

6 8.60 .60 

7 9.20 .50 

8 9.70 .40 

9 10.10 . 20 

10 10.30 
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PARAMETROS FISICOQUIMICOS 

tos resultados obtenidos durante el ciclo anual para -

el comportamiento hidrol6gico del sistema de Casitas, Ver., 

muestra lo siguiente: 

La temperatura del agua media fué de 26.8ºC, con una -

máxima de 36.5ºC y una mínima de 20.2ºC. 

El valor máximo de oxígeno fué de 10 .41 p.p.m., el mí 

nimo de 4.69 p.p.m., obteniendo un promedio anual de 6.7ppm. 

Con respecto a los valores de salin _dad el valor máxi

mo fué de 12.3°/ 00 y la mínima de 3.2°/ 00
• 

El promedio del contenido de Materia Orgánica en los -

sedimentos fué de 9.86% en tanto que la máxima cantidad que 

se encontró fué de 1.30% y la mínima de 0.37%. 

Finalmente la trasparencia promedio fué de 24.2cms, -

con una máxima de 54.4cms. y una mínima de 0.59 cms.(Fig.43). 

Para el estero de Tecolutla se tienen los siguientes -

valores: 

La temperatura del agua media fué de 25.5°C con una -

máxima de 30.0ºC y una mínima de 17.83ºC. 

El valor máximo de oxígeno fué de 11.38 p.p.m. y el -

valor mínimo de 4.9 p.p.m., obteniendo un promedio anual de 

7.3 p.p.m. 

con respecto a la salinidad, el máximo valor fué de -
5.27º/ºu y la mínima de 1.16°/ºº. 

La transparencia promedio fué de 5l.78cms., con una·· 
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máxima de ~6.9 cms.y una mínima de 30.15 cms. 

La profundidad tiene una máxima de 4.00 mts., con un -

valor minimo de 2.60cms, con un promedio anual de .30.15cms. 

(Fig.44). 

Para la Laguna de Tamiahua tenemos: 

La temperatura del agua media fué de 23.SºC con una -

m~xima de 30.75°C y una mínima en invierno de 2.8ºC. 

Para el oxígeno disuelo fué de 10.0 p.p.m. el mínimo 

de 4.7 p.p.m., obteniendo un promedio anual de 6.08 p.p.m. 

Con respecto a la salinidad del sistema el valor maxi

mo fué de 13.7°/uº y la minima de 4.0°/ 00
• 

Para el índice de Potencia de hidr6geno (Ph) el prom! 
dio anual fué de 7.5 con una máxima de 8.32 y una mínima de 

6.08. 

Por último, el indice de Materia Orgánica en el sustr! 
to tenemos que el promedio fué de 7.5\, en tanto, la máxima 

cantidad que se encontró fué de 8,24\ y la mínima de 6.5\. -

(Fig.45). 
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DISCUSION 

La lista taxon6mica presentada en los resultados, -

muestra la presencia de 6 especies, pertenecientes a dos 

Familias Penaeidae con 3 especies y Palaemonidae con igual 

número. Esto coincide con lo reportado por diferentes aut~ 
res para el Golfo de México, en donde los ubican desde Ma

ryland U.S.A. hasta el Brasil. De acuerdo a los trabajos -
de Uropeza P.M.(1976),Chapa A.E. {1973) Rodríguez de La -

Cruz (1978) y a los Informes México-Cuba además del Atlas 

de Pesqueria en donde marcan la dominancia del camar6n ro

sado y café y al palemónido Macrobrachium acanthurus como 
las especies que presentan un mayor volumen de captura. -

Nuestros resultados muestran, en orden de importancia que 

para los peneidos se colectaron 3147 organismos los cuales 
constituyeron el 68.9\ de la captura total, en donde 1420 

fueron machos y 1727 hembras. La especie más abundante fué 
P. duorarum con 2556 organismos, seguido de P. aztecus, -
con 583 y P. setifer.us con 8 presentando tallas de 4,4.5 y 

S.S cms, respectivamente, esto así lo indica la tabla núm~ 
ro 12 de frecuencia de tallas en donde se observa que el -
mayor n6mero de individuos se encontraba, en la mayoría de 

los casos, en los primeros intervalos ~ue corresponden a -
las tallas pequeñas. Cabe hacer menci6n que Williams A.R.

(1965) considera dichas tallas como organismos juveniles,
esto puede ser debido a que los camarones fueron captur~ -
dos en la etapa dentro de su ciclo de vida en que salen -
del sistema estuarino hacia mar abierto para reproducirse 

de ahí, la justificaci6n de encontrar para los peneidos en 
un número considerable las tallas mencionadas anteriormente. 

La proporci6n de sexos fué de 1:1.2 para la Laguna -

de Tamiahua, para Casitas y Tecolutla la relaci6n fué de -
1:2, lo que coincide con lo reportado por Signonet A.K. 
(1968) en la Laguna de Términos Camp. y Rodríguez de la 

Cruz y Cortes (1978). 
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Para los palemónidos representados por M. acanthurus, 

P.~ y P.vulgaris, representaron en su conjunto el 31.lt 

restante con un total de 1417 organismos en donde cerca del 

100\ fueron hembras. La especie más abundante fué P.~ -

con 668 organismos con una talla promedio de 4cms. seguido 

de P. vulgaris con 422 y una talla de 3cms, finalmente M. -

canathurus con 327 .Y una talla de j.Scms. A pesar de que -

las tallas en promedio son más bajas que los peneidos, se -

observa que en la zona de Casitas y Tecolutla las tallas -

llegan hasta los 10 y 12 cms. Esto se puede atribuír al he

cho de que su ciclo de vida lo cumplen dentro del mismo es

tuarino pudiendo encontrar organismos adultos además de al

gunas hembras cargadas. 

Considerando la captura total de peneidos en las tres 

zonas, existe una relación de 1:2 al aplicar una prueba de 
11X211 di6 una diferencia significativa para la relaci6n es

perada de 1:1 lo cual muestra que dicha desviación se debe 

a causas distintas al azar. Diferentes trabajos dan una -

proporción de 1:1 para las especies de peneidos Allen y J~ 

nes (1974). Sin embargo, también se han publicado trabajos 

donde se citan la predominancia de un sexo, esto sobre to

do en los palemónidos (Nikolsky G.V. 1969, Boschii E.E. -

Ú984), el cual lo atribuyen primeramente una doble selec

ción motivada por la red de captura y la del pescador mis

mo. La mayor parte de las hembras por ser organismos de m~ 

yor talla y por lo tanto de mayor interés comercial y como 

segun do punto, la asentuada diferencia de crecimiento en

tr e las hembr as y los machos, estas llegan a una talla ma

yor que aquellos en menor tiempo, sin embargo, en nuestro 

estudio no hubo ninguna selecci6n. Otro aspecto lo mencio

na nuevamente Nikolsky G.V. (1969), donde cita que hay una 

predominancia de hembras en especies de alta fecundidad y 

de vida corta. Allen y Jones (1974), marca que la propor

ción de sexos puede variar por razones genéticas a diferen 
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cia del comportamiento de los adultos más viejos y que de 

alguna manera se traduce en un mayor grado de accesibili

dad a las artes de pesca. En general , se observó en el -

presente trabajo la diferencia notable entre peneidos y p~ 

lemonidos los cuales fueron superados por el doble de org~ 

nismos. Sin embargo, la talla de los segundos es mayor en 

las hembras predominaron, esto s e acent u6 más en l as zonas 

de Casitas y Tecolutla, no siendo así para Tami ahua donde 

encontramo~ una relaci6n de 1:2. 

Para la zona de Casitas , Ver . , se observ6 que el va

lor de los exponentes fueron ba j os en comparaci6n de un v~ 

Ior te6 r ico de 3 (Kutkun J.H. (1963 ) Muhili a R.S.(1975),

Cháve z y Alarc6n (1976), éste Último indica que la magn~ -

tud no tiene que ser exacta, sino que presenta variaciones, 

paralelo a ésto, los coeficientes de correlaci6n oscilaron 

entre los 0.6 y 0.7 los cuales fueron los más bajos de las 
relaciones. Dicho valor se puede atribuír, probablemente,

ª la carencia de datos para cada una de las salidas 6 posl 

blemente algún otro factor no considerado como puede ser -

la selectividad del arte de pesca. 

Las razones correspondientes a Tecolutla y Tam1ahua -

se observaron valores cercanos a 3 lo que concuerda con -

los datos de los autores antes mencionados, esto nos indi

ca que el crecimiento individual para cada una de las esp~ 

cies y después de la etapa de postlarva es isométrico ya -

que éste valor indica que los cambios en forma y peso esp~ 
cífico permanecen constantes a través del tiempo , indepen

dientemente del tamaño del ejemplar. Los índices de corr~ 

!ación obtenidos muestran una variaci6n entre 0. 726 y - - -

0 . 986, los cuales se consideraron· aceptables de acuerdo a 

las condiciones experimentales. Se realizó un análisis de

covarianza donde se encontraron que todas e r an diferentes 

para cada una de las especies , las correl ac i ones fueron -

significativas para un 95\ de i ntervalo de confianza, las 
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figuras de la 10 a la 21 muestran una relaci6n entre ambas 

variables en todos los casos de tipo exponencial. 

Para la especie Penaeus aztecus, la cual fué la única 

donde se obtuvo una muestra representativa entre machos y 

hembras, se observ6 una diferencia entre sus gráficas en -

cuánto a las tallas, siendo mayor en los machos en relaci6n 

a las hembras, lo cual coincide con chapa A.E.(1973), en el 

sentido de que en los primeros meses de vida, los machos se 

desarrollan más rápidamente que las hembras el cual disminu 

ye posteriormente y las hembras aceleran su desarrollo al

canzando tallas mayores que los primeros. 

Otro aspecto que menciona el autor citado en el párr! 

fo anterior es que los organismos de la misma especie y -

del mismo tamaño presentan una diferencia en peso. Los ma

chos presentan un mayor peso en relación a las hembras, d~ 

bido a que deben tener un espacio disponible para ser ocu

pado por las gonadas durante la etapa de madurez sexual, -

dicho espacio en estado de reposo, está llenado por tejido 

conjuntivo. 

En general, las ecuaciones de longitud-peso fueron P! 

recidas entre sí, incluyendo a las hembras de camar6n café, 

debido a esto podemos atribuír que existe una homogenidad -

entre la poblaci6n, ya que por ser de vida muy corta, tanto 

en hembras como en machos, llevan a cabo sus funciones si

multáneamente en tiempo y ~spacio, por lo tanto, su alime~ 
taci6n es cualitativamente y cuantitativamente semejantes, 

por los que sus incrementos en peso y longitud son simila

res. (Schul tz W .L. 1976). 

En cuánto a la tasa de crecimiento, las figuras 23 y 

29 en donde se utiliz6 el Modelo de Petersen en la mayoria 

de los casos se observó que las curvas son polimodales, lo 

que manifiestan aparte casi permanente de nuevas generaci~ 

nes que se reclutan sucesivamente a la pesquería y muestra 
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ademAs la heterogenidad de la poblaci6n,Chavez A.E. (1973). 

Se observó de acuerdo a las tablas presentadas para 

cada una de las especies en donde es posible conocer la -- ,,-

longitud promedio para cada mes así como sus incrementos ,

durante los primeros diez meses mostradas por cada una de 
las curvas de crecimiento l ongitudinal, se observ6 que el 
crecimiento es rápido durante los primeros mese s , de ahi -

que el desarrollo no es constante durante su ciclo de vida, 
el cual va disminuyendo conforme aumenta la edad hasta lle
gar a su valor asint6tico o Loo, el cual es mostrado en ca

da caso. Para la especie P. aztecus se observa en las gráfl 

cas 38 y 40 el mismo comportamiento aunque en los primeros 
meses los incrementos son mayores en los machos que en las 

hembras, esto sucede a partir del quinto mes con una dif~
rencia minima. Sin embargo, la longitud máxima de las hem

bras con respecto a la de los machos e s mayor la diferencia 
entre los valores de Loo se atribuyen, posiblemente, a los 
diferentes pesos para la misma edad y que estas variaciones 
se incrementan con la edad . Aunque no se tienen las demás -
comparaciones, diferentes investigadores concuerdan con el , 

mismo comportamiento, además del hecho de que los crustáceos 

son especies bianuales, aunque en condiciones normales la -
intensidad de la pesca de este recurso, dA lugar a que sus 
poblaciones difícilmente sobrepasen el afio de edad. Chávez 

A.E. (1973). 

Comunmente la extracci6n pesquera es, cuando los cam! 
rones llegan a presentar una talla comercial de 71-80mm, -
que incluye camarones sobre los lOcms, aproximadamente . Bo~ 

chii E.E. (1984). Lo anterior de acuerdo a nuestras tablas 
de resultados equivale entre los 8 y los 10 meses de vida. 

Guitart D.A . Er,al (1974) habla sobr e una captura de 
organismos con tallas de cerca de los 13cms, que correspo~ 
den a ejemplares entre los 6 y 7 mes·es de- edad. En nuestros 

80 



muestreos la familia Penaeidae presentan una talla entre -

3 y S cms, esto debido a que los organismos se encontra

ban en estado juvenil, listos para emigrar hacia mar abier 

to a reproducirse y así completar su ciclo, esto día como 

consecuencia que nuestra relaci6n talla promedio con res

pecto a la edad, haya s i do baja. Chavez A.E . Ll973), habla 

sobre ejemplares entre los 16 y 20 cms., con un poco menos 

de 1 año de edad. Se puede inferir que el camar6n fué cap

turado como máximo al año de edad. 

En relación al comportamiento ambiental para el este

ro de Casitas, los valores de salinidad registrados en ca

da uno de los muestreos se observa un gradiente de aumento, 

de la zona interna del estero teniendo los valores máximos 

en las estaciones de la XII a la AIV. las cuales se ubican 

cerca de la desembocadura del Golfo de México, de esta for 

ma el comportamiento de las estaciones es de tipo mesohali 

na y oligohalina, esto puede atribuÍrse al aporte de agua 
dulce provenientes de los Ríos Nautla y Tres Encinos, ade

más de que dicho estero presenta un índice elevado de es

currimiento. FrancoL.~y L.G. Abarca Et.Al . (1986). 

Para la temperatura como se puede observar en la grá

fica Ko. 43 tiene un compertamiento semejante al de la s~ 

linidad en cuánto a que los mayores valores de temperatura 

están en las estaciones adyacentes a la desembocadura, es

to puede atribuírse posiblemente al grado de circulaci6n -

existente. En dicha gráfica podemos observar que además de 

su estrecha relación, presenta un comportamiento estacio

nal teniendo los valores más altos en Abril y Mayo, los -

cuales descendieron en Otoño. Se nota que para los meses -

de diciembre y parte de enero, hay un aumento considerable 

en dichos parámetros, los cuales influyeron en la abundan

cia de los camarones ya que el promedio mensual de abunda~ 

cia es en los meses de abril a junio, lo cual se relacionó 
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con los valores de salinidad y temperatura, además que en 

las estaciones de la XI a la XV hay una tendencia al au

mento en el número de organismos. 

Utilizando el criterio de Williams A.B. (1965), se -

considera a los decápodos en estudio, como especies eurih~ 

linas como estenohalinas los cuales tienen una relación di 

recta con los índices de salinidad debido a que en los me

ses de máxima precipitación el sistema se comporta como 

mesohalino permitiendo la incursión del camarón ante el 

sistema para el desarrollo de su ciclo de vida, encontrán

dose organismos con una talla de 3 y 5 cms., en donde para 

los palemónidos se registraron mayores tallas sugiriéndonos 

que posiblemente se presentan las condiciones necesarias -

para su desarrollo adecuado. 

La materia orgánica fué el factor que presentó una -

relación directa con peneidos y palemónidos ya que se ob

serva que de las estaciones VII a XIV en general en la pa~ 

te media alta hay un aumento en los valores de materia or

gánica, este comportamiento se consideró normal, debido -

principalmente a que la comunicación de este sistema con -

el mar es bastante reducida, permitiendo con ello, una ma
yor acumulación de materia orgánica en esta zona. Franco -

et. al. ll986) menciona para el estero de Casitas un prob~ 

ble sistema de circulación en donde las estaciones cerca

nas al Río 3 Encinos y a los márgenes del canal principal 

se encuentran los valores más bajos, teniendo los más al

tos cerca de la desembocadura. Lo anterior, queda de mani 

fiesto a partir de Otoño e Invierno cuando el aporte plu

vial establece una baja gradual de materia orgánica hasta 

llegar a mayo y junio donde están los valores más bajos.

este comportamiento permite suponer tasas de producción -

primaria elevada en este sistema que son aprovechadas por 

los organismos eitudiados como recursos alimenticios v -

porque se vé reflejada por los valores de abundancia regí~ 
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tradas en esta zona. Por Último, se presentó una relaci6n 

inversa de la temperatura en relaci6n a la concentraci6n 

de oxígeno debido a que para el primero los valores míni

mos f ueron en enero y los máximos en mayo y agosto, sie~ 

do inverso para los mi smos meses para la concentración de 

oxígeno, esto sugiere las épocas de avenidas y estiaj e y 

el comportamiento hidrol6gico del estero dado por el gas to 

estacional y las condi cione s fis i coquímicas contenidas en 

él. 

Para la zona de Tecolutla se observa que al i gual que 

Casitas la temperatura se comporta estacionalmente, regis

trando los valores mínimos en Otofio e Invierno con 20 y 21° 

C., y los mayores en primavera con 30 y 32uc., extendiénd~ 

se hasta verano. En las Estaciones II, VII, VIII y IX don

de se encontraron los valores más altos, éstas se encuen

tran adyacentes a las desembocaduras de los Ríos Cruz de -

los Esteros y Estuario Naranjos, no siendo así para las e~ 
taciones IV, V y VI ubicada sobre el Rio Cruz de los Este

ros en donde no presenta ninguna interacci6n directa con -

el mar. Aunado el indice de turbidez la cual muestra en la 

gráfica No . 43 una clara correlación a lo largo del ciclo 

anual sobre todo en las épocas de Primavera a Otofio, esto 

puede ser debido a los patrones de circulación del sistema. 

Igualmente para la salinidad tenemos que, durante el ciclo 

anual es en Marzo donde se registran los valore s más altos, 

ésto debido al grado de evaporaci6n para las estaciones I, 

III y IV presentaron los valores más altos de temperatura 

debido a que se encuentra sobre la desembocadura del sist~ 

ma, no siendo así para las estaciones VI y VII en donde -

disminuye significativamente. Lo anterior podría sugerir -

un patrón de c1rculaci6n, primeramente se efectúa un ínter 

cambio en las estaciones lII y IV, las cuales lo evidencían 

los valores de salinidad altos, en un punto paralelo tene

mos que para las estaciones V,VI y VII que se encuentran -
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sobre el Río Cruz de los Esteros convergen con las estacio 

nes III y IV ésto forma un bloque en la parte media sur, -

por otro lado en las estaciones XI, XI! y XIII donde se en 

centraron los valores bajos de temperatura y salinidad, se 

comporta como otra zona, dentro del mismo sistema en cuánto 

a la abundancia se encontraron los valores mayores en las -

estaciones ubicadas cercanas a la desembocadura, ésto debí 

do a las condiciones fisicoquímicas que en ellas prevale

cen. En cuánto a la concentración de oxígeno se present6 -

una relaci6n inversa el cual es explicada por las razones 

de avenidas y estiajes aunados a los patrones de circula

ci6n. 

Para la Laguna de Tamiahua, los parámetros ambienta

les determinados mostraran variaciones a lo largo de las -

muestreos, para la temperatura hubo cambios desde los 18ºC 

hasta los 30°C, encontrándose un comportamiento estacional 

teniendo los valores mínimos en Invierno y los máximos en 

Primavera extendiéndose a la primera parte de verano. Para 

la salinidad se observaron los valares mínimos del S\ y -

los máximos de 27.3% encontrándose en los meses de noviem

bre y agosto en donde se presentan los mayores aportes de 

precipitaci6n y aguas fluviales Rocha R, A Cruz. Edit.(1986) 

citan que para el ciclo 1983-84 en Invierno y Verano los -

valores de precipitación mayores alcanzan los 230 y 280mm, 

no siendo así para la Primavera en donde tenemos valares -

-de casi 200 mm., pero con más de 160mm., de evaporaci6n, -

ésto coincide con el presente estudio en el sentido de que 

para el mes de marzo a junio es donde presentan los mayores 

índices de salinidad debido a la evaporación del sistema. 

Paralelo a ésto, observamos que existe una afinidad entre 

las gráficas de salinidad y temperatura. En general, pode

mos considerar en base al criterio de MC.Lusky E.R.(1974) 

al sistema lagunar de Tamiahua como Polihalina con una fue! 

te tendencia al mesahalino. La concentraci6n de oxígeno - -
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presenta variaciones entre los 4.8 ppm y los 10.5 ppm., a -

lo largo del año, sin embargo, se encontr6 al igual que en 

los dos estuarios restantes una relaci6n inversa en cuánto 

a la salinidad teniendo los valores máximo s en mar z o y los 

máximos para la temperatura para el mismo mes, éste factor 

de relaci6n inversa puede ser debido a la solubilidad del -

agua debido al aumento en la salinidad. 

La transparencia, se relacionó con la concentración -

de Oxígeno disuelto, así como la cantidad de materia orgánl 

ca, esto coincide con Gutiérrez y Contreras Ll 981)donde di

ce que debido al escurrimiento de origen terrí g eno, ésto se 

acentúa más en las estaciones en donde hay un alto interca~ 

bio de agua marina, aunado ésto a las épocas de mayor Índi

ce de precipitaci6n, hay bajos valores de materia orgánica 

y de transparencia, ésto lleva consigo un mayor indice de -

descomposici6n y por lo tanto, un descenso en el Ph, ésto 

en la época de lluvias, llegando a valores alcalinos dados 

por los iones co 4 y Co 3 . 

De acuerdo a las características ambientales antes -

mencionadas, algunos trabajos han propuesto Contreras F.A.

(1981) Roch K. y Montoya F.T. Al (1986), Saldaña R.B.(19 76) 

han delimitado tres zonas teniendo: la zona de Cabo Rojo -

que comprende los canales cte Juan A. Ramírez y la mayor Pª! 
te de la Barra de Cabo Kojo, la cual se caracteriza por sa

linidades y transparencias altas polihalinas, además de va

lores bajos de materia orgánica ésto debido a la cercanía -

de la Boca de Tampachichi y que mantiene una constante in

fluencia marítima. en lo que respecta a la abundancia de -

los camarones para esta zona, fué donde se encontró la ma

yor abundancia teniendo a P. aztecus y P. duorarum con 9.8\ 

y 56% respectivamente, para las demás especies de palemoni

dos no fueron significativas con excepci6n de P. Pugio el -

cual present6 la mayor abundancia. 
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Para la Zona Central la cual es influenciada por la -

mezcla de agua marina y los aportes continentales además -

de los Rios La Laja, Cucharas y Tancohin en donde se tie

nen salinidades y transparencias bajas debido a los apor

tes dulceacuicolas y las salidas de materia orgánica, es

to en las zonas adyacentes a los esteros y en la Isla del 

Idolo. En general, se consideran como una zona de intensa 

interacción lo cual manifiesta condiciones oligohalinas -

en donde ~ay una mayor precipitaci6n hasta llegar a las -

condiciones polihalinas. Para la presente zona se encontr6 

los menores volúmenes de captura, esto posiblemente a la -

heterogenidad de sus parámetros f isicoquímicos. La Última 

zona abarca el canal del Idolo y la Barra de Cabo Rojo h~ 

cia la Boca de Corazones, el cual presenta en general ca

racterísticas semejantes a la Zona Norte al igual que la -

anterior se presenta abundancias no tan significativas co

mo la Zona Norte con una captura del 23% del total con P.

aztecus y P. duorarum. 

De acuerdo a lo anterior, tanto para el comportamien

to hidrol6gico como para la distribución para cada una de 

las especies, en cada una de las estaciones se sugiere un 

patr6n de circulación lRocha, 1985) además de una posible 

entrada de especies marinas al sistema basada en la apert~ 

ra de la Boca de Tampachichi la cual permite la entrada de 

un mayor volumen de agua marina asi como una cantidad de -

especies temporales y permanentes. 

En general, se observó que las mayores abundancias en 

Invierno del 83 y Otoño 1984, ésto en las estaciones ubica 

das en el Norte y parte de la Zona Sur, las cuales fueron 

las más estables dentro del sistema, esto en la Barra de -

Cabo Rojo y los cuales de Juan A.Ramírez e Isla del Idolo 

las que presentan salinidades elevadas además de abundante 

vegetaci6n y pas1:os sumergidos, los cuales crean condicio

nes ambientales ideales para su desarrollo del camar6n. 
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CONCLUSION 

De acuerdo a lo expue.~ to anteriormente se concluyen -

los siguientes puntos. 

La lista taxonómica presentada, la cual constituye de 

seis especies pertenecientes a las Familias Penaeidae y Pa 

laemonidae coincide con lo reportado por diversos autores 

para la zona del Golfo de México, en donde cit an la predo

minancia de Penaeus duorarum, Penaeus aztecus y el palem6-

nido Macrobrachium acanthurus aspecto que también se obser 

vó en el presente trabajo. 

Se denota la diferencia significat iva entre el número 

de ejemplares de peneidos el cual fué mayor en relación a 

los palemonidos, sin embargo, la t al la de estos Últimos 

fueron mayores, esto se acentúo principalmente en los es

tuarios de Casitas y Tecolutla. Lo anterior influyb de ma

nera directa en la proporción de sexos en donde la Laguna 

de Tamiahua fué de 1:1.2 pero para las dos zonas restantes 

hubo una fuerte predominancia de hembras con un valor cer

cano al 85% de la captura. Estos dos aspectos se atribuyen, 

posiblemente al ciclo de vida característico para cada una 

de las dos familias y que las fechas en donde se encontr6 que 

las mayores abundancias coinciden con las épocas de repro

ducción en el mes de mayo y fines de octubre y noviembre. 

En cuánto a las relaciones biométricas se observ6 un -

crecimiento isométrico con un exponente cercano teórico a 

3. El camar6n en donde se captur6 un número considerable -

de machos y hembras en la Laguna de Tami ahua, se denota -

que las primeras etapas de desarrollo crecen más rápidame~ 

te los machos que las hembras el cual va disminuyendo pos 

teriormente, en ese momento las hembras aceleran su desarro 

llo alcanzando tallas mayores que los primeros. Debido a -

que en términos generales las demás gráficas presentaron -

87 

selene
Máquina de escribir



un comportamiento semejante, se dice que hay una homogen! 

dad en la poblaci6n y que llevan a cabo sus funciones si

multáneamente. 

Para la tasa de crecimiento al igual que en las rel~ 

ciones biométricas mo s traron un crecimiento rápido en los 

primeros cinco ó seis meses de vida correspondiendo valo

re s de 7 y 8 cms, ~ara los Peneidos y de 10 y 12 cms.para 

los palemonidos al mismo intervalo de t iempo. Las dos fa

milias presentaron valores asint6tico s diferentes siendo 

mayores el de los palemonidos sin embargo no se encontra

ron ejemplares que representaron dichos valores. De acue! 

do a las tablas obtenidas de las extrapoblaciones de las 

ecuaciones se tiene que los peneidos una talla de 10 cms, 

para una edad de ~ meses y para los palemonidos hasta de 

14cms. de talla, sin embargo, en los tres sistemas debido 

a la intensidad de la pesca no se encontraron ejemplares 

de tallas considerables. 

Finalmente, para los parámetros fisicoquímicos se -

tiene que la temperatura se comprot6 estacionalmente, los 

valores mis altos fueron entre Abril y Mayo lo s cuales -

fueron descendiendo hasta Otoño e Invierno. 

Las estaciones que presentaron un mayor indice de -

temperatura fueron las que estaban cerca de las desemboca 

duras o adyacentes a los ríos. Esto se atribuye al grado 

de circulación existente. La salinidad present6 una alta 

correlación a la temperatura teniendo los mayores valores 

en primavera y verano, ésto debido posiblemente a la eva

poración. Las estaciones adyacentes a la desembocadura del 

Golfo de México fueron las que presentaron un elevado ind! 

ce de salinidad no siendo así en l as que se encontraban -

cercanas a los Ríos de agua dulce como en Casitas y Teco-

1utla, y para Tamiahua en la Zona Central. En las estacio

nes donde se encontraban mayores valores de salinidad - -

88 



correspondieron a las de mayor abundancia de decapodos, -

ya que se consideran como especies tanto Estenohalinas c~ 

mo Eurihalinas. Estos dos factores se considera que son -

los que más influyen en el comportamiento del camar6n pri~ 

cipalmente en la emigraci6n dentro de su ciclo de vida. 

Se consideró a los tres sistemas como polihalinos en 

ciertos meses, pero en general con una fuerte tendencia -

mesohalina. 

La concentraci6n de oxígeno presentó en los tres casos 

una relaci6n inversa a la temperatura ésto se atribuy6 a -

las épocas de avenidas y estiaje aunada a los patrones de 

circulación. 

Finalmente, la materia orgánica fué otro elemento im

portante en la distribuci6n de los camarones observándose 

la preferencia de los estratos arcillosos, ésto fué mAs -

evidente en las Zonas de Casitas y lecolutla y para Tamia

hua en la zona de intercambio y de pastizales. 

Las abundancias fueron muy discontínuas a lo largo de 

los meses de muestreo observándose en primavera e invierno 

con algunas muestras significativas entre dichas estaciones. 

Considero importante la profundidad en los estudios más es

pecíficos sobre cada uno de los aspectos mencionados a lo -

largo del presente trabajo para un mejor conocimiento e in
terrelaci6n de los sistemas. 
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