
15 
--:; 

?t:= ~ • 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA 

VARIACION ESTACIONAL DE LOS PARAHETROS POBLACIONALES EN 
SUS FASES ESTUARINAS DE Penaeus setiferus (Linnaeus, 

176 7) , EN LA REG ION SUROCC I DENTAL DE LA LAGUNA DE 
TERMINOS, CAMPECHE. MEXICO. 

MEXICO, D. F. 

T E s s 

Que para obtener el título de: 

B O L O G O 

P r e s e n a n : 

GERARDO HERNANDEZ FERREIRA 
y 

JOSE ANGEL GENIS VARGAS 

TISIS CON 
FALLA BE OiIGEN 

1989 

'-' 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CONTENIDO 

-PAG. 

INTRODUCCION ••••••••••••••••• 

OB.JET I VOS ••••••••••••••••• 

ANTECEDENTES •••••••••••••• ~; 

MATERIAL Y METODOS ••••••••••••••• 
··. . . 

RE::>UL T ADOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••• 

CARACTERI ZACION AMBIENTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

COMPOSICION ESPECIFICA DE LA CAPTURA TOTAL •••• 20 

Composici6n y Variación de la Captura Total 
An1.1al .......................................... 20 

Variación Estacional •.••.•••.•.•••.••...•• 21 

VARIACION ESTACICINAL EN LA DENSISDAD DE P. 
setiferu_s •.•••.••.•••••••.••.•••..••••. -:-•.•..• 26 

COMPO:::; I C ION DE TALLAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 

RECLUTAMIENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 

MIGRACION ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 43 

CRECIMIENTO •••••••••••••• , •••••••••••••••••• ·;. 45 

MORTAL !DAD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 

DISCUSION DE RESULTADOS •••••••••••••••••••••••••••• 57 

COMPOSICION ESPECIFICA DE t_A CAPTURA TOTAL 57 

VARIACION ESTACIONAL EN LA DENSISDAD DE E,, 
setiferus ....................................... 60 

COMPOSICION DE TALLAS ••••••••••••••••••••••••• 64 

RECLUTAMIENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 

MIGRACION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 69 

CRECIMIENTO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73 



MORTALIDAD ••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••• 75 

CONt::LIJS IONES • . . • .. . .. . . • . • .. . • • . • • . . . .. • . .. . .. .• . . .. . .. .. .. .. .. .. 78 

LITERATURA CITADA •••••••••••••••••••••••• · •••••••••• 80 

AGRADECIMIENTOS •••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 86 



INDICE DE FIGURAS 

PAC<. 

FIG. 1. LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 9 

FIG. 2. LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO .• 13 

FIG. 3. TIPOS DE ARTE DE PESCA. . .......................... 15 

FIG. 4. COMPOSICION ESPECIFICA DE LA CAPTURA TOTAL 
ANIJAL ............................................... 22 

FIG. 5. PORCENTAJE ESTACIONAL DE LA CAPTURA POR 
ESPECIE ............................................... ·25 

FIG. 6. ABUNDANCIA DE P. setiferus EN LA TEMPORADA 
DE EST 1 O . ..•... :· .. ... -. -~··:-~~~--;~ . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . 2E~ 

FIG. 7. ABUNDANCIA DE P. setiferus EN LA TEMPORADA 
DE LLUVIAS ..... -~·· ... ~ ..................................... 29 

FIG. B. ABUNDANCIA DE P. setiferus EN LA TEMPORADA 
DE NORTES •.••. :-: . ~-;--:--:-:-;~·-.. • . . . . • . . • . . . • • . . . 30 

FIG. 9. CAPTURA TOTAL ANUAL DE P. seliferus 
POR EST AC ION Y TEMPORADA· •• . ·-:-:-:-:-.·-:-:-:. . . • . • . . • 31 

FIG. 10. COMPOSICION DE TALLAS DE P. seliferus POR 
ES TAC l ON Y TEMPORADA .•... -:-••. :-.--:-:-.-.-.. -.·. • . . . • :37 

FIG. 11. FRECUENCIA MODAL DE RECLUTAMIENTO POR 
TEMPORADA, , •.•••• , • , , •• , , , , , •••• , , • • . . . • . . . 39 

FIG. 12. PULSOS QUINCENALES EN EL RECLUTAMIENTO DE 
POSTLARVAS ...••.• , • . . • . . • . • . . • . . • . • . . . . . . • . 42 

FIG. 13. FRECUENCIA DE TALLAS EN REDES FIJAS ..•••.•. 44 

FIG. 14. CRECIMIENTO EN LA ESTAC!ON 5, TEMPORADA DE 
ESTIO ....••..••.••••........••••..•....•.•• 46 

FIG. 15. CRECIMIENTO EN LA:; ESTACIONES 3-4 EN LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS .•....•....••.••....... 48 

FIG. 16. CRECIMIENTO EN LAS ESTACION 5 TF.:MPORADA DE 
LLUVIAS .......•....•.•...•...•.••......•..• 49 

FH3. 17. CRECIMIENT•J EN LAS ESTACIONES 3-4 EN LA 
TEMPORADA DE NORTES •.•....•..••.•..•..... ,. 50 

FIG. 18. CRECIMIENTO EN 1.AS ESTACION 5 TEMPORADA DE 
NORTES •.••.........•..•.•..••..•.....•.•.•. 51 



FIG. 19. MORTALIDAD EN LA ESTACION 5. TEMPORADA DE 
ESTIO .•.••......•.•..•....•..•.••...•..•... 54 

FIG. 20. MORTALIDAD EN LAS ESTACIONES 3-4 Y .,,, 
TEMPORADA DE LLUVIAS ••....•..••.••..•..•.•. 55 

FIG. 21. MORTALIDAD EN LAS ESTACIONES 3-4 Y .,,, 
TEMPORADA DE NORTES •.•..•••••••••..•....•.• 56 

FIG. '22. COMPARACION DE LAS FRECUENCIAS DE TALLAS 
ENTRE LAS CAPTURAS POR ARRASTRE Y EN LAS 
REDES FIJAS ••...••••.••.•••••••••.•••••••.• 72 



INDICE DE TABLAS 

TABLA t. VALORES PROMEDIO DE LOS PARAMETROS 
AMBIENTALES DE LAS TRES TEMPORADAS 

PAG. 

CLIMATlCAS ...................................... 19 

TABLA 2. CAPTURA TOTAL ANUAL POR ESTACIONES ..... 27 

TABLA 3. DENSIDAD PROMEDIO POR ESTACIONES Y 
TEMPORADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 33 

TABLA 4. COMPOSICION DE TALLAS EN CINCO ESTACIONES 
EN LAS TRES TEMPORADAS CLIMAT!CAS .......•.• 36 

TABLA 5. PULSOS G!UINCENAI .ES EN LA ABUNDANC~IA DE 
POSTLARVAS EN LA TRES TEMF'ORADAS 
CLIMATICAS .....•........................... 41 

TABLA 6. TASAS INSTANTANEAS DE MORTALIDAD DIARIA 
DE E_. S"-'lif,.rus_ •••••••••••••••••••••••••••• 77 



RESUMEN 

Se efectuaron muestreos en 10 estaciones en 
localidades situadas en la regi6n suroecidental de la 
Laguna de T~rminos y lagunas adyacentes dut·ante tres 
temporadas clim~ticas: estío (mar·zo), ll•~vias 
Cagoslo-septiembre) y nortes (noviembre-diciembre) de 
1986. Se capturaron cuatro especies de camarones 
Peneidc•s,. tres del génerei &~ <._E_.. _duorariJro., .E_ .. 
aztecus y P. setiferus> y 1~na. del género Xiphopenaeus 
(X. kreoye-;--i). De la captu•-a te.tal anual el 87'l. 
1~1:::irrespondi•:í' a. P .. setiferus., 71. a Xiph•:•peneus kr-_qYeri., 
~ ªzlecus repr€sentc~ el 51. de la captura y E_. duorarum 
el 1%. P. setiferus f1~~ la especie dominante en las tr·es 
temporadas. La densidad del carnat·ón blanc.:' presentó una 
disminución gt-adual de la temporada de estío a la de 
norles. El comportamiento anual de la densidad no 
presentd 1Jna corr·elaci6n significativa (P>0.05> con la 
salinidad, temperatura y nivel de marea. La composici6n 
de tallas de P. selif~rus dentr·o de la Lag•Jna de 
Pali.zada Vieja -reflejó una segregac1c•n espacial. Las 
tallas mínimas de establecimiento de postlarvas 
fluctuaron de 4 a 6 mm de longitud total tLTl a trav~s 
del ciclo an1Jal. La frecuencia modal de reclutamiento en 
las tres temporadas fud de 6-8 mm LT. El establecimiento 
de las postla~vas dentro de los sis temes 
fluvio-lagunares está regulado peor la salinidad. Las 
tasas de crecimiento de postlarvas y juveniles oscilaron 
de 1.04 a 1.97 mm/dÍa a trav~s del ciclo anual. La tasa 
de crecimiento más alta se obtuvo en la temporada de 
nortes y la m~s baja en la temPot·ada de estío. Las tasas 
de ct·ecimiento promedio fueron de 1.44 mm/día para 
est{oy de 1.53 mm/día en lluvias y de 1.62 mm/d{a en la 
temporada de nortes. No se observd una diferencia 
estadísticamente significativa (P>0.05) entre las tasas 
de cr·ecimiento de las tres temporadas. Las tasas 
instant~ncas de mortalidad de postlaYvas Y juveniles 
fluctuaron entre 0.047 a 0.38. Las tasas de mortalidad 
más altas fuer·on estimadas pat·a juveniles. La maycit- tasa 
de mortalidad se registró en la temporada de lluvias. 
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INTRODUCCION 

Los can1at·ones peneidos son crust~ceos dec~podos que 

tienen una amplia dislrib1.Jci6n y presentan grandes 

concentraciones en las zonas costeras tr~opícales y 

su.btropica.les influenciadas por sist~mas 

lagur1ares y esluarinos. Debido a esto son extensamente 

explotados por pesquer(as ind1~striales y artesanales en 

varias parles del mur1do. 

En Mixico los can1arones peneidos son un recurso 

pesquero suJet·~ a una alta et~plolaci6n7 ya q1.Je estas 

especies son las de mayor importancia econ6mica en los 

litorales por su gran demanda en el exter·ior. 

pa{s cuenta con 9 especies de can1arones del genero 

Penaeus, de cuales cuatro se eni:uenlran en las 

y E_. br·asi lensi s; las tres 

prinleras son las de n1aYor· valor· comercial en el Golfo de 

11~xico; donde de~t3can Cd. del Cat·men y Campeche como 

los puertos pesquet·os m~s importantes en la e>:plotaci6n 

de este r·e1=1..1rsQ (~31:hultz y C:hávt?z, 1'?71E.). 

El can1arón blanco tPenaeus setiferus) es la especie 

que cu=up~ el tercer lugar en irnp1:wtan1~ia e1=i:•n1:5mi•=a en el 

Banco de Campeche cuya captura r·epr-esenta 
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~proxim-3.ddmenle el 20 % de l.s pr.::.duc·::-i•5n '3nual (Sot.:1 et. 

2..1 .. , 1 982). 

La Laguna de T~rminos situada frente al banco de 

Campeche, pe.ir s1Js características fisiogrÍfi1:as y su 

alta productividad biol6gica, la hacen una ar· ea de 

las fases estuarinas de .!::_. 

l ag•..Jna 

el 90 ~ de la producci&n an•Jal corresponde al camar6n 

blanco <Gracia y Soto? 1986>. 

El cor1ocimienlo de los distintc:•s parámetros 

poblacionales de esta especie en sus fases estuarinas en 

la Laguna de T'rminos no son del todo completas ya que 

s6lo se han estimado aspectos biol6gicos y poblacionales 

de postlarvas planctcinicas y Juveniles <Signorel, 1974¡ 

Arenas-Mendiela y Yafiez-Marl!nez, 1981; Aguilar, 1985; 

Gracia y Soto, 19E:6 a, b, en prensa), carecier1do por 

•:ompleto de comportamiento de las 

posllarvas epibinlicas. 

El estudio de las poblaciones esluarinas puede 

ay1~dar al conocimiento de las poblaciones adultas lo que 

puede traer consigo el logro de capturas Óptimas con un 

menor esf1~erzo y gasto sin detrimento en la cons~rvaci6n 

de este recurso. 



OBJETIVOS 

Estimar las variaciones estacionales de los 

parámetri~s poblacionales de post larvas epib€nticas Y 

juveniles de _E. setiferus (Linneaus, 1767) durante las 

tres temp•:-radas climática-s t?n la regi6n '=-'.lro::i.i:~i:·:ident.al do:! 

la Laguna de T€rminosr 

- Determinar la densidad y distrib•.Jci6n d~ postlarvas Y 

j r..JVeni les ..E:_. set iferus. 

- Estimar la relación entre los parámetros ambientales 

(temperatura, salinidad y nivel de mare.;a) la 

densidad y distribución de .E:_. set iferus. 

- Definir el patr6n de inmigraei6n y reclutamiento de 

pc1sllarvas epibénticas de la regió'n s•...1roccidental de la 

laguna de T4rminos 

- Definir el patrón de emigt·acion de juveniles. 

- Estimar las tasas de crecimiento y mortalidad de 

postlarvas y Juveniles. 



ANTECEDENTES 

El cama~on en el Golfo de M~xico ha sido estudiado 

en t:u~nto a su biología Pesquera. di str lbu1:-ión y 

din4mica poblacional por diver·sos autor·es~ como Ch~·~e= 

(1973l, qu~ analiz6 el 

las costas de Veracruz y Tamaulipas. Sobre el area de 

lo~ trabajos de Hild~brand ( 1 95:3) ~ 

que hi ::o un esl•.Jd ic• de la fauna acc•mpañante- del camar·c:""n, 

mientras qu~ Al len y Jones (19741, hicieron 1~n an~lisis 

y una descripci6n de la pesqu~~-ra en esta zona. 

En la Lagi~na d~ T~rminos existen vario$ tr ... baj os 

sobre las diferentes fases de los can1arones Peneidos. 

Signoret ( 1974) 1-?studió la tama fo=' y 

distribuci6n de camarones peneidc1s en a 

factc•res hidrol6gi '~·~s; pc.r 1::.tro 1 ad1::i Aren-3.s-Hendieta y 

Yafiez-Martínez C1981)r estudiaron el patr·6n anual de 

inmigt·acicin de postlarvas de l-3. boca d.;:o 

Pu~rto Real. Sánche~ C1981), analiz¿ el 

anual de postlarvas epib~nticas de peneidos. 

(1984) hizo un an&lisis de Jos aspectos poblacionales de 

posllarva.s epib~nticas de ~· d1Jora.rumr mientras que 

Aguilar (1985J hizo una evaluaci¿n de la composiciÓnr 

d is tribu1:: ión y los parámetros pobla1::ionales de los 

camarones peneidos, Gracia y Soto C1986blr hicieron una 



revisi6n de los diferentes estados de las poblaciones de 

pene idos. C.1987) r estudió el 

crecí.miento y mortalidad de las 

Penaeus duoraru~. 

fases est1Jarinas de 

En cuanto a estudi.c1s r..:alizadc•s sobre E_. _setifer-us, 

se tienen los de Weymout C.1932>r Pearson 

y Anderscn ( 1950.l. Jchnscn y Fielding 

c.193·:n, Linde.

e. 1956) , 10 í ma 

(1964), Pullen y Trent (1969) entre otros. Schultz-Ruiz 

y Chávez <1976.l, que hacen un estudio de la biologfa 

pesquera del camaron blanco; mientras que en la Laguna 

de T~rminos existen los trabajos de Paulino ( 1979) ~ 

Aguilar (1985), Gracia y Soto (1986 a y blr Gracia y 

Sote ten prensa) que conten1plan aspectos pcblacicnales 

de E· setiferus y Gracia (1989) que hace un an~lisis de 

la ecolc•gÍa y la pesquería del camat~1:fn blanco. 
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ARF.:A OE ESTUDIO 

La Laguna de Términ•:as se encuentra situada en la 

por1:i•:)n sureste del G1:1lf1:i de Mé>{ico en el estadi::• de 

Campeche en la base de la Península de Yucatán (fig. 1). 

El área de estudi•::i se en•:uentra l•:r1:'3.liz.!ida en la pat·te 

suroeste de la Laguna de T~rminos entre los meridianos 

91 D 40' 30 11 y 91° 50' 20 11 de longitud oeste y l•::is 

paralelos 18~ 20' 50 11 y 18° 30' 40 11 de latitud norte (fig. 

!) • 

El clima según la clasificación de Koppen,. 

modific-3.d•::i p1::ir Gari:(.:t. c.1•;-73),. es d•?l tip1:i c.:i.lidr::i-humedo 

isoterma! con lluvias en verano (Amw''igl. La Laguna de 

Y 51.JS sistemas lagunares adyacentes, se 

encuentra en una zona tropical por lo que no hay una 

estacionalidad marcada. Sin embargo. Yafiez-Arancibia y 

Day (19E:2> definen 

c~racterizad~s a lo 

tt-es épocas o 11 estaciernes 11 bien 

de 

febrero a mayo; estaci6n de lluvias desde el mes de 

Ju.ni•'.:' al mes de 1'.)1~tubr-e y la estaci6n de n·~rtes, de 

octubr-e e• noviembt-e hasta febrero con lluvias 

ocasionales y vientos provenientes del norte y noreste. 
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Los rasgos hidrogr~fi·~os m~s sobresalientes del 

área de estudio, son los sistemas fluvio-lagunares de 

Atast~-Pom y Pali.zada punta del Este, q1Je descargan mis 

del 50% de agu~ dulce al interior· d~ la laguna como lo 

describe Yañez:-Arancibía ~t. ~· (19:=:3). 

El régimen de mareas es del tipo mi>-:to con un 

intervalo de 0.50 m aproximadamente. El agua Penetra en 

ciclos peJ·i6dicos con duraci6n aproximada de 15 horas 

C.G.arcía-Cubas, 1981.l .. 

La circulación del agua en la Laguna de Té'"r-mini:1s 

está deter·min-3.da P•:ir vientos dominantes de 1 

noreste-sul·esle por lo que el flujo neto de la masa de 

agua es d~ este a oeste. La corriente litoral se efectua 

en dos sentidos, hacia el este y oeste. 

~!tima m~s acentuada. Sin embar·go, en la. Boca del Carmen 

se observa entrada de agua marina afectando a m¿s de un 

ter1:-i1:- die la laguna (Gar1:-Ía-C1Jba.s, 19:31). 

El sustrato en Boca Chica y Atasta es desnudo y de 

grano fino (limo-arcilloso), con una gran ca.ntida.d de 

materia org.ánicap descargada Pr·incipalmente por el ríci 

Atasta <Alv-3.r~=:, 1'?84). El tipo de sustr"3.t1:. en 1-a Laguna 

de San Francisco es limo-arenoso cubierto pot· vegetaci6n 

sumergida cornpuesta principalmente por Vallisneria 

americana (Vet·a-Herrera, tl. il_., 1987). 



;;,1 

- ÁREA DE ESTUDIO 
N 

t 

•. 

FIG. 1. LOCALIZACION Y TOPONOMIA DEL AREA DE ESTUDIO. 
BC, BOCA DEL CAR'1EN: BPR, BOCA DE PUERTO REAL: PV, 

PALIZADA VIEJA; CH,CHACAHITO: PL, PANLAU.SF, SAN FRANCISCO. 

, 
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La salinidad en estos sis temas fluvio-lagunares 

según Yañez-Arancibia, -~· ~· (1983), tiene un valor 

máximi:i de 2:3 'l.. y un mínimo de O 'l... 

La vegetaci,:)n litot-al en el área de estudio está 

i ... s siguientes especies 

y Lagun•=ularia B...!~· En la Lag1.ina de 

adem~s de las especies anteriot·es, en los 

San Fran1:isc•:i 

a 1 ba.rdc•ne s se 

encuentra especie dominante :?E• 

(Amezcua-Linares y Yañez-Arancibia, 1980). 

Maya:w sobre las características 

físicas, químicas y bic•lc~gicas en la Laguna de Térrnincis 

es 

Ayala-Castañares ( 1963)' 

Zarur (_ 1961)' F'hleger 

los sig1.Jientes 

Garc[a-Cubast1963 y 

y Ayal ... -Castaftares 

1981)' 

( 1971.l' 

G6mez-Aguirre <1974), Signoret (1974), Vázquez-Botello 

(1978) y Yañez-Arancibia y Day t1982). 



11 

MATERIAL Y METODOS 

Para cumplir los objetivos planteados se realizaron 

muestreos en 10 estaciones en la regi6n suroccidental de 

la Laguna de T~rminos y sistemas lagunares adyacentes 

(fig. 2), 

épocas del 

durante un ciclo q1.Je comprendi6 las tres 

afio descritas por VaRez-Arancibia y Day 

(1982), estío, lluvias y nortes. En cada temporada se 

hicieron muestreos con un intervalo aproximado de 7 

días,. cQn un pr1:1medio de 5 rnuestr-eos por temp•:tl·-ada. En 

la tempc1rada de est fo se muestree• s1::ilarnente en las 

primeras 6 estaciones. El aument1:r en el numera:. de 

estaciones en las ten1poradas de lluvias y de nortes, 

t 1.Jvo 1~om1::i f in, definir 'reas de recl1.Jtamiento de 

postlarvas y juveniles. 

En cada estaci6n y muestreo se determin& la 

salinidad y la temperat•~ra del agua del fondor para lo 

cual se empleó un o un 

refrai:-t1!imetrc1 graduad•:• de O a 100 Y.. y un term15rnetra de 

cubeta de O a 50 oc. 

Las postlarvas epib&nticas se capturaron con una 

red de barra tipo Renfr·o <Renfr-o 1963) can l•~z de malla 

de 2 mm y 1.30 m de boca (fig. 3), los arrastres se 
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hicieron en transectos de 50 m paralelos a la línea de 

Par·a Juveniles se efect~aron arrastres de 6 y 12 

minutos a una velocidad de 2.5 n•~d·:is ~proximad~menle con 

una red de prueba camaroner·a de 

malla y 4 m de boca. 

Con el fin de c•bset·var el flujomigt-alc•t"ieien la 

temporada de es t (o se e·~ li:u~ar•:in 3 r1?des fijas de 2 m de 

boca por 3 m de largo, cerca del canal de Palizada 

Vieja. Est~s permanecier··~n fijas ~proximad~mente •Jna 

hora durante baJamat· en un dfa de muestreo. En las 

ternpor-~das de lluvias y de nortes se cambiaron las redes 

originales por otras de 5 m de boca con unas alas de 6 m 

de largo (fig. 3l. Estas redes se •=clocaron exactamente 

en la salida del canal de Palizada Vieja sobre el banco 

de ostiones. La permanencia de las r·edes f1~~ tatnbi~n de 

apr-o>:imadamenle una hor·a dut·ante bajamar· en tres días de 

LO$ organismos capturados se fijaron €n fot·mol al 4 

X y se conservaron en alcohol et{lico al 70 %, para 

luego ser identificados con las claves de postlarvas de 

de Ring1~ y y p-3.ra los 

Juveniles las de Pérez-Farfante (1969). A los organismos 

setiferus se les longitud -·-------



•e 

• # •• . . . .· .. ~ . 

LAGUNA DE 

TER MINOS 
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f 

?IG. 2. LOCAL12.ACION 0E LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y 
TOPOlmHIA DEL ARFA. se. BOCA DEL CARMEN: PZ, PUNTA 

,(:ATAL: X, XICALANGO; BA, BOCA DE ATAS-IA; PV, PALIZADA 
VIEJA: sr-v. BOCA DE Pr.L IZAI',\ VIEJA: BCH, BOCA CHJCA: 

St. SM~ íRANCISCO. 
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t.:ilal (LT), de la punta del rostro a la p1Jnta del 

telson, para lo cual se requiri6 de un vernier y un 

Una vez obtenidos los dalos se realiz6 el análisis 

estad(sti1~1;:. necesari1:. par--3. estimar la r·elaci1:Sn entre la 

densidad y los par·a'rnetros poblacionales cc•n la salinidad 

y la temperat•Jra mediante correlaciones lineales simples 

y m~ltiples para cada estaci6n y muestreo. 

Con el fin de estimar diferencias entr·e las 

muestras obtenidas con respecto a las tallas Promedio y 

densidades promedio entre se aplicó un 

an~lisis de varianza de una v{a tANDEVA> y la prueba de 

a:=ornparac-ión m•.Jltiple st1tdent-ne1,..1man-keuls ('3NKl e.zar, 

1974). 

Los datos obtenidos de LT fueron agr·upados en clases 

de 2 mm para postlarvas y de 4 mm para Juveniles. Se 

utilizaron estos intervalos de clase para reducir la 

dispersi6n de datos. Las distribuciones de 

de tallas de !:°..!. ~.g!_i_~rus se analizar-on por el métodc1 de 

Battacharya (1967) para la resolucidn ~e una 

dislt·ibucidn multimodal en sus componentes Gausianos. A 

partir- de esle análisis se estimaron las curvas de 

crecimiento mediante regresiones lineales simples. Para 

observar si existia diferencia estacional en las tasas 





FIG. 3. TIPOS DE ARTE DE PESCA AJ REO RENFRO B.l RED 
FI~IA. 

• 
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de erecimientoF se aplic¿ el an4lisis de covarianza para 

comparación múltiple de pendientes <Zar, 1974). 

Las tasas de mortalidad de postlarvas y juveniles se 

estimaron mediante el ajuste de curvas exponenciales 

nega.tiv-3.s de y el análisis de 

covarianza para comparaci6n m~ltiple de pendientes (ZarF 

1974>, para observar si había diferencia estacional de 

este parámetro .. 
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RESULTADOS 

CARACTER I 2AC lON AMB I ENT i'-L 

Las caracterfsticas halinas del irea de estudio 

se 

definieron patrones de salinidad para cada ~poca. Sin 

-e:mbargor las f luetuaci1::ines en la sal in id.ad du.r·ante cada 

temporada no fueron tan marcadas. De manera general las 

con~enlraciones m~s e levadas de salinidad se 

presentaron en Punta Zacatalr a partir de este luga~ se 

observ6 un gr~diente ha•:ia el sistema 

lag,.in.ar adyacente a la Laguna de Te"r·minos con valores do? 

salinidad hasta de 3 %. en la ~poca de estío y de O %. 

en las temporadas de lluvias y norles en la Laguna de 

San Francisco. Con base en la distribucidn de estos 

registros de salinidad se pueden diferenciar claramente 

tres z•:•nas: la de infl1..1.en•:ia marina, la de influen•:ia de 

aguas epicontinentales y una inter·media. 

Los valores de temperatura del agua en el at·ea de 

estudio presentaron un intervalo de variacion anual de 

15 oC. La temperatura mínima se regi~trd en la temporada 

de estío con 23 oC y la m~xima fu~ de 38 oC en la 

temporada de not·tes. La temperatura p~omedio mensual mas 

alta se presentd en la temporada de lluvias t30 oC) y la 

más baja en la ~poca de est{o (26 oCl. Sin embargo, no 
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se puede hacer una caractet·izacicin de la zona de est1Jdio 

en t~rminos de temperatura, ya que las medidas fueron 

P•Jn tu.al es se ven 

condiciones metereo16gicasr 

profundidad en 1~ que fuer""on 

influenciadas por 

la hcn·a del df·a y 

las 

la 

tom~das. Un ejemplo de 

estas vari~ciones es el de la c•btenciÓn do? 

temperat1Jra m~s alta del ciclo anual C38 oC> durante la 

época de nortes~ 

existe una diferencia 

significativa para la salinidad y temperatiJra entre los 

tres pet·iodos climéticos, como lo indica el anilisis de 

va1·ianza tP>0.05>. Los v~lores promedio de salinidad y 

temperatura por· temporada se observan en la tabla 1. 
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! ESTIO LLUVIAS NORTES 

! :3 'Y.. ! T oC !Z cm !S 'Y.. !T oc !Z cm!S 'Y.. !T c::rC 

-- ---! --- --- ---! 1 --- ----
!2'5' ! 24 ! 177 ! 18. 4 !30 .. 2 !265 ! 15.4 !27.·:-

!29 24.7 !240 !23.9 !30 .. 2 !270 ! 17.4 !27.7 

!20 27.2 51~ 3.6 !30.2 71 4.7 !29.:3 

!19.6! 26.8 69 3. 1 !31.0 ~? 8.2 !29.7 

! 19 .. :3 ! 27.6 :36 3.0 !31 .. 2 81 5.5 !29.5 

! 4.7! 28.3 48 o.o !30.5 67 o.o !29.3 

!--- o.o !30.5 55 !----

!--- !12.5 !30.4 50 !----

!--- ! 14. :3 !29.6 !250 5.2 !27.4 

!--- !14.0 !28.0 !300 !----

TABLA 1. VALORES PROMEDIO DE LOS PARAMETROS 

AMBIENTALES DE LAS TEMPORADAS CLIMATICAS 

!Z •:'m 

--
!280 

!3C>O 

93 

67 

•_;,9 

90 

! 100 

!---
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COMPOSICION ESPECIFICA DE LA CAPTURA TOTAL. 

Composición y Vayiación de la Captura Total Anual. 

De la ~aptura total anual 

setiferus con 4852 individuos capturados,. 7% a 

P. 305 

individuos representó el !5'l. de la captura y E_. duorarum 

con 70 organismos el 1% tfig 4). 

~ setifer·us se presentó en toda el área de estudio 

en los tres periodos 1.ina 

concentración en la Laguna de Palizada Vieja. Mientras 

que la di5lribución de~ ~....!flcu_s est•.ivo restt·ingida,. 

desde Punta Zacatal hasta Palizada Vieja durante las 

ép1.:iicas de lluvias y de not·tes, 1~on una mayor abundancia 

en esta 6ltima temporada. _E_. duor·arum al igual que P. 

set iferus se present6 durante tod•:. e 1 .:tño, 

presencia estuvo limitada desde Punta Zacatal hasta Boca 

Chica y se encontr6 esporadicamente en Palizada Vieja. 

Esta especie fu~ la menos abundante de este g~nero en la 

zona de estudio. Xiphopenaeus kroyeri se distribuy~ en 

toda el irea y fu~ m6s abundante en la ~Poca de lluvias, 

tambi~n se encontref esporadicamente en Palizada Vieja. 

En la Laguna de San Francisco se capturó solamente ..E:_. 

setiferus en la temporada de ~st{o. 
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Variaci6n estacional. 

Durante la temp•:at-ada de estío P. set i ferus se 

presentd en las seis estaciones Esta 

especie representd el 97.73 X de la captura durante esta 

épi:u=ay mientras que .E_. du.orarum est1_¡vo represent;:i.di::t por 

26 individuos (1.03~) capturados en las estaciones 5, 

y 2. En esta 6ltima localid~d fu~ m~s ~b•~ndante con 18 

individui:is, lo cual coincidió con los val•:•t-es rnás altos 

de salinidad (24-33 ~.). Xiphopenae1~s ~r•:tYet-i 

una distribuci6n similar a la de P. duorarum, pero fu~ 

más abundante en la estaci6n Estas dos ~ltimas 

especies se distribuyeron en un intervalo de salinidad 

de 16 a 33 %. 

tempc1rada. 

No se capt1~r6 E· aztecus en esta 

En la época de lluvias E_. setifet·us se distribuyó 

en toda el 'rea de estudio con excepción de las 

estaciones 6 y 7. ~. duorarum en esta temporada registró 

la may1:.r 

individuos (1.44 % de la captut·a en esta época). Esta 

especie se localiz¿ en las estaciones 11' 2r 5 y 9r y fu; 

más abundante en las estaciones 1 y 9 con 12 y 16, 

individuos respectivamente. ~· kroyeri tambi~n present6 

su mayor abundancia en esta temporada con 318 organismos 

que represent¿ el 13.85 % de la captura total en esta 

época y la estación 10 con 1E:7 



CMIClll ISPIClflCI H 1' CAPTUM 
~~~~~~~~~~~~¡ 11 
~-----------; 98 
.._~~~~~~~~~~--1 8i 

¡ 

.__~~~~~~~~-~~----'. 7i 

.__~~~~~~~~~~----' 6i ....___ ______ _..! Si 
i--~~~~~~~~--;.I • 
¡..._~~~~~~~~--1 3i 

1 2i 
--------~, li 

/ i 

~~ //ltORU:S 

FIG. 4. CO~POSICION ESPECIFICA DE LA CAPTURA TOTAL 
ANUAL. 

e 
¡.. 
z 
¡¡¡ 



23 

individ•~os. Estas dos óltimas especies se distrib1Jyeron 

en un intervalo de salinidad de 15 a 22 % .. Por otro 

lado, P. az.tecus s6lo se encontr¿ en la Lag1Jna de 

Palizada Vieja en un intervalo de salinidad de 2 a 6.4 

X.r y en las esta~iones y 2 con salinidades que 

fluctuaron de 15 a 28 X. Cabe mencionar que en la 

Laguna de Paliz~da Vieja se capt1~raron principalmente 

postlarvas de camarón c-afé mientras q1..1e en las 

estaciones y 2 s6lo se •=aptur·aron juveniles. E· 
aztecus represent6 el 1.92 X de la captura total durante 

esta época con 44 individuos. 

En la temporada de nortes E· setiferus se 

distribuyó en Palizada Vieja, en las estaciones 1, 2 y 

9, lo que represent6 el 62.96 X de la captura en esta 

~poca. P. duo~arum en esta temporada fu~ menos abundante 

ya que representó el l. 41 X de la captura con 11 

individuos y su distribución estuvo restringida a las 

estaciones 5r y 2. En las dos Jltimas estaciones se 

captut-6 el mayor númer·o de organismos (4 y 6 individuos 

respectivamente>, que coincidid con los valores m¡s 

altos de salinidad registrados para esta tempor~da 

Ul.l-19.E: 'Y..). -X. 

distribuci6n que 

kroyeri presentd el 

el camar6n 

mismo patr6n de 

pero fué más 

abundante en la estación (9 individuos) y represent6 

2.3 'l. de la captura 1:-on 18 or·g.anismos. Por otrc, lado, .E_. 
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~s presentó SIJ mayr::Jr abundanci.a en esta temp1:ira.da, 

representado en su mayor{a por Postlarvas distribuidas 

en la Laguna de Palizada Vieja. Esta especie, d•1rante 

esta temporada, represent6 el 33.33 X de la captura con 

261 organismos, en un intervalo de salinidad de 2.4 a 

13.7 X •• El porcentaje de abundancia para cada especie 

durante las tres temporadas se observ~ en la figura S. 



,......,. • ..-:1111 

arH 

FJG. S. PORCENTAJE ESTACIONAL DE LA CAPTURA POR ESPECIE. 
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VARIACION ESTACIONAL EN LA DEN,::: J. DAD DE E_. set i fenis. 

En el mes de marzo (estío> se obtuvo una captura 

total de 2458 individuos en toda la ~ona de est1~dio, de 

los cuales, el 25% fueron postlarvas .. Cabe mencionar que 

el 99% de estas postlarvas se coleetaron en la eslaci6n 

6r mientras que el 79% de juveniles fueron capturarlos en 

la estaci6n 5. Los registros de la Ab•Jndancia en esta 

época se observan en la figut~a 6 .. 

En la ép1:ica de lluvias, en el periodi:i i:~omprendido 

de agosto-septiembre, se obtuv•:• una captura tcilal de 

1901 individuos de esta especie, el 65% de la captura 

total correspondi6 a organismos juveniles. En las 

estaciones 6 y 7 no se capt•~raron camarones, lo mismo 

que en la teniporada de nor-tes (fig. 7) .. 

En la temporada de nortes la poblaci6n del camar6n 

blan•:-i:• s1Jfrici una disminuciei''n drásti•:-a,. ya que s6lc1 se 

capturaron 493 individ•~os de esta especie1 

~rincipalmente en la Laguna de Palizada Vieja lFig. 8) y 

~epresentados en su mayoría por postlarvas (63 % de la 

captur-a total). La captura total anual y por temporada 
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ESTACIONES 

!EPOCA 

!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL! 

!ESTIO 5 9 27 48 1463 903 2458! 

! LLUVIAS! 15 6 17C1 6:38 698 O o 118 191 33 1901! 

!NORTES o 3 284 '?8 11 '? o o o 493! 

!TOTAL !30 18 427 748 2280 90:.=: O 118 192 33 4852! 

TABLA 2. CAPTURA TOTAL ANUAL POR ESTACIONES. 
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Las estaciones 1 y 2 t•~vieron densidades similares 

a trav~s del ciclo anual, y se inct·ementaron durante la 

111.ivias. En la Laguna de Pali=ada Vieja 

(es tac ion 3), se obse•·vó un incremento en la densidad 

(1::1=:-1np1.iesta principalment>? p1:it• post larvas) r de la ép1:1ca 

de estío a la de nortes; mientras que en la estaci6n 4, 

la mayor densidad de camardn blanco se registr6 en la 

tempot·ada de lluvias, la densidad mínima se obtuvo en 13 

En la estaci6n 5 se observa 1~na 

disminuci6n gradual a través del ciclo anual. En la 

estaci6n 6 localizada en la Laguna de San Francisco? se 

registró la mayor densidad de organismos de esta especie 

durante la epoca de estío. La variaci6n de la densidad 

promedio mensual en cada estación y en cada temporada se 

observa en la t~bla 3. Es importante sefialar que el tipo 

de sr.Jstrato en la estación 6 es limo-arenoso cubierto 

En la ~poca de lluvias y de nortes s~ mu~~tr~@Yon 

las estaciones 7 de la Laguna de San Francisco; 8 y 9 en 

Boca Chica y 10 en la Boca de Palizada Vieja; solamente 

se c~pturo a E· setiferus en la ~~oca de lluvias en las 

estaciones 8, 9 y 10, mientt-as que en la 7 estuvieron 

ausentes estos organismos en ambas temporadas. 
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EST. ESTIO LLUVIAS NORTES 

0.073 0.278 0.22 

2 0.067 0.113 0.05 

3 7.800 18.750 35.37 

4 10.200 58.270 18.84 

5 9.500 5.390 0.85 

6 173.750 º·ººº 0.00 

7 ------- 0.000 o.oo 

8 ------- 30.267 o.oo 

9 ------- 4-. 773 o. 04 

10 ------- 2.470 

! 
!»;TOTAL 33.0 16.0 13.0 
! 

!~ Densidad Pt:omedic1 de tc•da el área de estudio 
p1:1r temporada. 

TABLA :3. DENSIDAD PROMFDIO POR EST AC I ONE!O: y 
TEMPORADA (Ne• de INDIVIDIJOS/100 m2) 



La densidada en tirminos generalesp present6 un 

patrón decreciente de la tempcirada de estío a la de 

nortes. El comport~miento an1Jal de la d~nsid~d con 

respecto a ].a salinidad~ ten1peratura y profundidad no 

presenta una correlaci6n 1n6ltiple significativa con 

dichos parámetros ambientales .. Sin embargop existe una 

c1.:wre lac i i:)n simple negativa (r::.-(1 .. 9) de la densid,.d 

promedio con la salinidad prorr1edio en la laguna de 

Palizada Vieja en la ~poca de estío y una •=or·relaci6n 

simple positiva (r=0.9) ent~e la temperatura promedio y 

la densidad promedio en la tempor~da de nortes. 



35 

CCIMPOSICION DE TALLAS 

Se: llevó a cabo un análisis de varianza de una vía 

con las tallas promedio obtenidas en las ~inco primeras 

estaciones, en donde se obtuvo info1·maci6n durante las 

tr·es temp1:ar·adas .. Se aplicd" este análisis 1~1:an el fin de 

comprobar la diferencia en la composici6~ de tallas, 

para lo 1=ual se as1.1mi6 q1~e estas son iguales a trav€s 

del ciclo anual. Se observ& que con excepci6n de la 

estac·ión 2, todas una 

difet·encia significativa en la ccimposiciÓn de tallas 

CP<0.05). Al aplicar la pr·ueba de c1:•mpara1~i.:~n m6.ltiple 

tSNK> se observ6 que las estaciones 3 y 4 no presentaron 

una diferencia significativa entre las ~pocas de lluvias 

y de nortes CP>0.05l, mientras que en las estaciones 1 y 

5 hay diferencia para cada una de las lernp1::.radas. La 

c1:1mpeisición de tallas para cada estaci6n y tempor-ada se 

observa en la tabla 4 y en la figura 10. 
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ESTIO LLUVIAS NORTES 

TP !TMIN!TMAX! TP !TMIN!TMAX! TP !TMIN!TMAX! 
--- --- -- ___ ! --- --- --- --- __ ! ___ ! 

! ! ! ! ! ! 
! 99.4! 77! 127! 80.0! 62! 110! 122.4! 113! 140! 

--- --- -- --'--- ---'--'---'-- --
! ! ! ! ! ! ! 

2 ! 111 . o ! ::::5 ! 135 ! 111 . o ! 1 03 ! 126 ! 109. 2 ! 83 ! 129 ! 
--- ___ , __ , __ , ___ ! __ , __ , ___ ! __ ! __ ! 

! ! ! ! ! ! 
3 ! 39. 6 ! 1 1 ! :3:3 ! 16. :3 ! . 4 ! 8 1 ! 15. 2 ! 6 ! :32 ! 

'--- --- -- __ ! ___ ---'--'--- --- ___ ! 
! ! 

4 ! 4 1. 3 ! 1 o ! 116 ! 1 4. 2 ! 6 ! 93 ! 1 o. 8 ! 6 ! 40 ! 
--- ---- -- -- ---'-- __ ! ___ --- ---

! ! ! 
5 ! 92.2! ~:'.!2! 101! 7:::.6! 40! 125! 58.:3! 30! 117! 

___ ! ___ ! __ -- --- __ ! __ ! ___ ! __ 

TP = TALLA PROMEDIO; TMIN = TALLA MININA; 
TMAX = TALLA MAXIMA. <TODAS EN mm.l 

TABLA 4. COMP0!3ICION DE TALLAS DE LA':: CINCCI PRIMERA!3 

ESTACIONES DURANTE LAS TRES TEMPORADAS CLIMATICAS 



FIG. 10. COPF'OSICICJN oc TALLAS DE P. 1e:t Ctrru1 POR 
ESTAClON Y TEIPORAf1iA. 
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RECLUTAMIENTO 

Las l3llas mínimas de establecimiento para 

postlarvas en la laguna de San Francisco (esta1:i6n 6>7 

fueron de 6 mm de longitud total (LTl en el mes de mar=o 

en un intervalo de salinidad de 3 a 6 % .. En esta misma 

temporada en la Laguna de Palizada Vieja se capturaron 

c•J.atro post.larvas con una tall.a mínima de 10 mm de LT en 

un intervalo de salinidad de 16 a 24 X •. En la temporada 

de agosto-septiembre en la Laguna de Palizada Vieja 

(estaciones 3 y 4) la talla mínima de establecimiento 

fu~ de 4 mm en un intervalo de salinidad de 2 a 6.4 %.~ 

mientras que Para la estaci6n 8 en esta misma temporada 

la talla mínima de establecimiento fu~ de 6 mm de LT en 

un intervalo de salinidad de 9.2 a 15 X •• Durante la 

tempor·~da de noviembre-diciembre en la Laguna de 

Palizada Vieja, la talla mínima de establecimiento fu~ 

de 5.8 mm de LT en •Jn intervalo de salinidad de 2.4 a 

13. 7 x .• La talla modal mínima de reclutamiento de 

postlarvas fui de 6-8 mm de LT, para todas las 

estaciones en las tres temporadas, (fig. 11). 

Otro aspecto importante es que se observaron pulsos 

quincenales en la abundancia de postlarvas durante las 

tres tempQrad.as. En la tempi:arada de est {,:. en la estaa~ión 



FlG. l l. FREOJENCIA MODAL DE RECLUTAl11EJHO POR 
"TEMPORADA. 

" 

.. 
" .. .. 
11 

• 1,t) .. ., rl\ ''-"'""M"'"' 

11• 

\ ......_, 

\ 

1.'1 '·" 1•' u·, 

.. 
" 

.. 
1 

~ 
'--\_, 

•.'n alt 1t.t 11'.t U.t 

llLL•I 

u'.t lit 

U.t u'.t 4l
0

t.t 



40 

6 se observaron dos picos el 17 y 30 de marzo: en este 

Ú 1 t imc1 día se obtuvo la mayor captura ccin 45é. 

individ1~os; las tallas promedio de las postlarvas en 

esta temporada fluctuaron de 10.29 a 14.98 mm. En la 

temporada de ll1~vias en la laguna de Palizada Vieja se 

observó primeror una disn1inuci6n en la abundancia de 

postlarvas al igual que las tallas promedio tde 14.31 a 

11.16 mml del 10 al 12 de agosto, despu~s se observo un 

aumento en forma exponencial de organismos, hasta que 

alcanz6 un m~ximo el 30 de agosto con 182 individuos. En 

este mismo intervalo de tiempo~ las tal las pre.medie• 

fluctuaron de 8.,89 a 13.2 mm. En la ten1porada de nortes 

la m4xima captura de fué el día 10 de 

diciembre con 173 individuos y la mínima se registre;° el 

día 19 de noviembre con solamente un individuo. En esta 

temporada las tallas promedio oscilaron de 8.4 a 13.73 

mm. Los valores de la abundancia de postlarvas así como 

las tallas promedio y el eoef iciente de variación de 

estas para cada temporada s~ muestran en la tabla 5. El 

comportamiento en la abundancia de postlarvas durante 

las tres temporadas se observan en la figura 12. 
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FIO. 12. PULSOS OUINCENALES DE POSTLARVAS RECLUTADAS. 
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Mil'.3RACION 

Para observar la emigraci6n de juveniles del carnar6n 

blanco se utilizaron redes fijas en el canal de salida 

de Palizada Vieja. Con estas redes du,·ante la temporada 

de estío se obt1Jvo tJna captura de 3 individ1Jos con ·~na 

talla promedio de 28.6 mu1, en muestreo. En la 

teinpor-Ada de 

individuos con una talla promedio de 71.45 y en la 

temp.:.rada de n•:ir-tes se capturó' el mismo n1.1mero de 

individu.cis que en la épc•ca de lluvias,. también en 3 

y con una talla pr1::imedi·~ de 47.41. La 

frecuencia de tal las d•? capturad•::is se 



FlG. 13. FRECUENCIA DE TALLAS EN REDES FIJAS • 
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CRECIMIENTO 

L.:s tasas de crecimiento d-e .E_. set ifet·us fue't·on 

estimadas para las estaciones 3 y 4 en conjunto y p~ra 

la estaci6n 5 en las tres temcoradas, ya que en estas se 

cont6 con mayor inform-3.ción. Para tener iJna mavor 

cober-t1.Jra del intervalo de tallas, 

datos obl~nidos con los dos artes d~ pesca ·~tili~~dos 

<red t·enfr·o y red de prueba camaronet·a), dentro de la 

Lagun¿,; d~ P~lizada Vieja .. Es imP·~rtante seRalar que en 

la estaci6n 6 en donde se cont6 con sufi1:-iente 

y~ que los 

organismos permanecen poco tiempo dentro de la Laguna de 

San Francisco por lo que no se pudo estimar· la lasa de 

crecimiento para esta localidad. 

En la ternpor·ada de estio en la laguna de Palizada 

Vieja, las tasas de crecimiento fluctuaron de 1.04 a 

1.68 mm/dÍa en un intervalo de tallas de 10 a 116 mm de 

LT (fig. 14>. Como se puede obser·var en esta ~poca se 

registraron las tasas de ~recimiento más pequeRas. El 

anilisis de varianza mostrci que no hay una diferencia 

significativa entre las tasas de crecimiento (P)0.05). 

Es importante seRalar qu~ en ~sta tempor3da se observd 

una va~iaci6n del 19.38 % con respecto a la media <1.44 



Flí·. 14. CR€Cl,,IENTO EN LA ESTAC-ION S. TEnPOOAOA OE 
ESTlO. 
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mm/día). Esta variacidn fué la más -3.lta en el cicl1:i 

anual. 

Durante la temporada de lluvias las tasas variaron 

de 1.29 a 1.90 mm/día en un intervalo de tallas de 4 a 

125 mm de LT l.figs. 15 y 16) .. En esta época se encontro 

la. tasa de cree imito?ntr:i m.á's al la y al igual que en la 

temporada anterior no se obser·vó una diferencia 

significativa entre las Pendientes. La variaci6n con 

respecto a la media (1.53 mm/d{a) fué de 15.46 X . 

En la epoca de nortes las tasas de crecimiento 

fluctuarc'n de 1. 21 a 1. 80 mm/día. Estas tasas se 

obluvier•:in en un intervalo de tallaq de 6 .. 3 a 117 mm de 

LT. (figs. 17 y 18). En esta temporada se registr¿ la 

tasa de crecimiento promedio más alta (1.58 mm/día) y 

una variaci6n con respecto a esta de 12.36 X . En esta 

~poca al ig14al que en las anteriores, no se observ¿ una 

diferencia significativa entre las tasas de crecimiento 

<P>O. 05). 

El an4lisis de varianza tampoco mostref una .. 
diferencia significativa <P>0.05) entre las tres 

temporadas. 



FIG. 15. CRECIMIENTO EN LAS ESTACIONES 3-4 TEMPORADA DE 
LLUVIAS. 

• ,t 



FIG. 16. CRECIMIENTO EN LAS ESTACION S TEMPORADA DE 
LLUVIAS. 
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FIG. 18. CRECI"IENTO EN LAS ESTACION 5 TB'IPORADA DE 
NORTE S. 
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MORTALIDAD 

Pdra estimar la tasa de mortalidad se decidio' .. 

tratar en conjunto la informa1~i6n disponible de las 

estaciones 3 y 4 en las temporadas de lluvias y nortes. 

mientras qu~ ~n la mortalidad se estimo-

durante las tres temporadas. 

Para hacer el ajuste de las curvas de mortalidad 

propuesta por Gulland t1971>r fueron tomados como puntos 

las sumas de las frecuencias para cada clase dentro de 

Las clases de edad de cada talla se 

estimaron a partir de las tasa de crecimiento promedio 

ya presentadas. Se inicial a la clase 

m~s abundante de menor tallar partiendo de un tiempo 

Para la temporada de estío en la eslaci6n 5 se 

estimaron dos tasas instantaneas de mortalidad Cf ig. 19) 

de 0.18 y 0.32. Para el 

calculada fui de 0.14. 

En la temporada de 

estimada en conjunto para 

total de individuos la tasa 

lluvias la tasa de mortalidad 

las estaciones 3 y 4 fu4 de 

0.21 (f ig 20 al. La estación 5 presenta un 

comportamiento similar al d~ la tempor·ada de estÍor 

observandose dos curvas Cfig. 20 b) con valores de 0.26 
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y 0.59. Para el t•:•tal de datos se estim6 una tasa 

instintanea de 0.31 que fu~ la m4s alta registrada en el 

año .. 

En la ipoca de nortes las tasas calculadas para las 

estaciones 3 y 4 fuer·on de 0.79 y 0 .. 30 para las dos 

curvas observadas mjentras que para el total de datos la 

tasa i;stimada fué de 0.24 (fig .. 21 a). En la estaci6n 5 

para esta ten1porada se estim6 una tasa de 0.05 que es la 

m's peq1Jefia registrada en todo el aRo. Sin embargo, no 

se aprecia un comportamiento definido en cuanto a cada 

clase de edad (fig. 21 bJ. 

Al hacer el análisis de varianza se observ& una 

diferencia significativa l.P<0.05) entre las tasa de 

mortalidad para cada temporada. Por· otr·o lado al hacer 

el an4lisis de comparaci6n móltiple de pendientes, se 

obse1·v6 que las tasas de mortalidad para las estaciones 

3 y 4 durante las temporadas de lluvias y de nortes no 

presentaron una diferencia estadisticamente 

significativa (P>0.05J. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

COMPOSICION ESPECIFICA DE LA CAPTURA TOTAL. 

La distribuci6n de 

pene idos esta relacionada 

las especies de camarones 

cc•n las 

de ellas, 

características 

c.::im1:t son los 

requerimentos especÍf icos de sal iniciad, 

tipo de s1.1strata::1, etc., de los diferentes estados 

larvarios y juveniles. t(utkuhn <1966). señala c:iue 

juveniles de E· azlecus no alcan=an grandes distancias 

dentr·o de los estuarios, en contraste, los juveniles de 

~ setifer1.Js, p1Jeden entr·ar a may.:ire~ distancias. Este 

comportamiento est~ asociado al gradiente horizontal de 

salinidad como lo demuestran Me Farland y Lee ( 1963). 

Estos autores señalan que el ca"1ar6n blanco tolera 

salinidades más b.a.j as que el c..::tmar·.Sn ·~afé. Además, 

Guntet·, Christn1as y Killebrew (1964l mencionan para el 

norte del Golfo de M4xico los limites bajos de salinidad 

en que fueron capturados f_. setiferus~ _E_. aztecus y _E. 

~~ en el siguiente orden 0.42, O.SO y 2.50 Y.. 

Mientras que en las costas del noreste de Florida~ Joyce 

!.1965) señala para .E_. setifenJs 0.26 Y. •• 0.46 Y.. para ..E., 

aztecus y _E_. duc1t·~ar1.:1J!!.. fué capturado a una sal iniciad de 

0.64 Y.. 



P•:tr 1:1tr-1.:i lad1:i, Oarcía y Le F!este ( 1981), 

<=11.1e los juveniles de_)(_. trc_o_y~ri se lc•calizan en 

5E: 

señalan 

lugar-es 

con mayor infl1Jencia marin~ y los adultos presentan 1~na 

distribuci6n más restringida en una estrecha banda 

ceas ter a. 

En el ~rea de estudio la distribución que 

presentaron estas especies conc•~erda con las reportadas 

pcn·· Signc•ret (1974),. Alvarez (1984), Aguilar (1985) y 

Gracia y Soto (en prensa). 

En el presente trabaJ01 la distribuci6n de estas 

especies se debe a vari1:is fa•:t•:ires; por ejempl1:i,. la alta 

concenlraci6n de~- setiferus en el área d~ estudio esta 

relacionada con la baja salinidad y alta t•Jrbid~z que 

presenta esta zona 1974; Gracia y Sol e• 

l986b.l. Por 1:itro la distribu1~i6n espacial y 

tempc1r·a1 de~- a.ztec~s par-ece estar rn~s relacionada. con 

la sincronización de su 1::icli:1 de vi.da y la 1.Jtilización 

difet-encial d<o 1 hábitat q1Je a las cc•ndiciones 

hidrol6gicas. Aunque en el presente trabajo esta especie 

no fu~ captuYada n\as alla de la Laguna de Palizada 

Vieja, Agui lar ( 1985) señala que S<o 

distribuye en te.da la Lagur1a de Tirrninos y que las 

concentraciones más altas de juveniles se encuntran en 

las localidades de Xicalango,. Boca de Atasta, Chacahito 

y en la Boca de los Pa~gos (Panlao)r durante los meses 
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de marzo y julio7 lo que ha•::e s1..1.p1:•ner q1.le f:. '3z:tec1Js 

utiliza la Laguna de Palizada Vieja CON10 lugar- de 

crianza d1..1.rante las temporadas de lluvias y de nortes, Y 

que posteriormente emigran hacia la Boca del Carmen. 

Esto se ve reforzado por la mayor captura de P•~stlarvas 

<alrededor- del 99 %J ~ue de Juveniles dentro de la 

Laguna de Palizada Vieja, mientras que en las estaciones 

y 2 la captura estuvo con1puesta e~:clusivan1ente de 

juveniles. 

ár-ea 

de estudi.o se debe a que esta especie se di st t· ibuye 

preferenten1ente en la regi6r1 oriental de la Laguna de 

T~rminos (8ignoret 1974, Alvarez 1'?84, Aguila.r 1985, 

Gracia y Soto 1986bl en donde el sustrato se con1pone 

principalmente de vegetación s1.unergida, que es un factor 

importante en el establecin1iento de esta especie 

(Wi 11 ia.ms 195:3); .:idt=?más de que en esta zona 1 a. 

influencia de las aguas epicontin~ntales / . 
es m1 ni ma r 1 a. 

Gunler-, Ch.-istmas y Killebreu <19641 señalan que esta 

especie se distribuye en salinid~des m~s elevadas qu~ ~n 

las que se dist1-ibuyen _!"... a::tecus .. -·----
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VARIAClON ESTACIONAL EN LA DEN'.'HDAD DE P. setiferus. 

Como se mencionci en resultados, la mayor aburtdancia 

de f:., 

disminuy6 a partir de esta ten1porada. E~ta disn1inuci6n 

en la abundancia p1~ede deberse a varios factores, entre 

los que cabe mencionar, la cantidad de alimente• en el 

caracteristicos de lc1s camarones, la u t i 1 i ::-.ac i Ón 

diferencial del h~bitat y la sincronizaci6n del ciclo de 

vida .. Por- ejemple•; la ausencia de pcistlar·vas en las 

estaciones 6 y 7 en la tempor'3da de ll1~vias y nortes 

puede estar relacionada con las condicior1es de salinidad 

baja (0 %.) q1~e predo1ninaron durante estas dos epocas, 

debida al del agua dulce al sistema lagunar 

pri='veniente de la descarga del río Pali:ada. Existen 

varios registros de autcwes q1~e señalan los límites 

m{niinos de salinidad en los c1~ales se ha c~aPtl.lrado a E'.... 

sctiferus; por ejemplo, Gunter. Chris(mas y Villebrew 

(1964) encontraron camar6n blanco a una salinidad de 

0.42 %. y Joyce (1970), sefiala colectas de p. setiferus 

en la ·~cista neireste de Fl1:wida a una salinidad mínima de 

0.26 X.r mientras que Gunter (1961) menciona la captura 

de esta especie en un intervalo mínimo de salinidad de 

0.41-0.47 X .• Er1 el presente estudio la salinidad mínima 

en la que se capture-; a _E .. setiferus fué de 2 'l.. .. , 
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{registrada. en Palizada Vieja), lo q1~e se puede 

la salinidad como el pr·inciPal 

limitó el establecimiento del •:amarón b].anco en las 

estaciones 6 y 7 en las ten1poradas de lluvias y rtortes. 

La disminuci6n relativa de la densidad de Juveniles 

en la estaci6n 5 a trav~s del ciclo anual y el aumente• 

de la densidad d~ postlarvas en las estaciones 3 y 4 en 

las epocas de lluvias y de not·tes, esta relacior1ado con 

lc1s prc11::-es1:1s de emigr.a1::ión de j uve ni les e inmigr·ación de 

pc:rs t 1 at·va s. Esto esta ligado ci:in las 

a.du 1 tas, ya que 11:.s ci.clos de reprodur:cíón afe•:tan en 

forma preponderante la sincronizaci6n de estos procesos. 

El aumen t1:1 en 

asociado al 

la densjdad de postlarvas, tambit?'n esta. 

régimen de lluvias por el apc•t-te de 

nutrientes al sistema la.g14nar como lo seRalan Gracia y 

Sc•l o ( 1 $'E:t.b) .. 

post.larvas en 

Sin embargo, 

lluvias y de narles, en 

aunque hay un aun1ento de 

::::: y 4 en las épo:i1::as de 

su totalidad no rebasan la 

1~aptu.ra obtenida en l-3. estación t:,. durante l-3. épi:1ca de 

estíc:1. Este• puede deberse a las ccandiciones que presenta 

la Laguna. de San Franc i seo d1.n-a.nt e esta temp1:-r·ada .. 

altos de concentracicin de nutrientes en el Sistema 

Palizada (que comprende tantbiin la Laguna de San 

Fra.ncisci:.), en relación C1='-n la Laguna de Términos en la 



~poca de estio. Esto puede favore·~er el 

de postlarvas por la dispor1ibilidad de alin1ento? aunadc1 

a las condiciones de salinidad que se presentar·~n por la 

fuerte inf luer1cia marina que se registró en la zona 

durante esta temporada. El t iPO:• de s•Jstr~to no parece 

ser un factor detern1ir1ar1te en el estableciíl1iento de las 

p1:1stlarvas. Zein-Eldin y Renaud (19E::r,!.) hac1~n mención de 

que las postlarvas de can1ar6n blanco har1 sido capturadas 

La baja densidad dE' postlarvas de E· setif.-:>1:_u.s en 

las estaciones 3 y 4 durante las temporadas de lluvias y 

de nortes er1 relaci6n a la que se obtuvo er1 la estaci6n 

6 en la ~poca de estfo, podria estar asociada al ingreso 

de postlar-vas ele~ aztecus" lo que puede cacasionar una 

utilizaci1Sn diferencial de los sistemas estuarinos y 

fluvio-lagunares por estas como lo 

Aunque en t~rminos generales se observ¿ que la 

densidad disminuy6 de la tempor·ada de es t li:i a 1.a de 

norlesT es in1portante resaltar que el patr6r1 observado 

en la densidad del c~mardn blanco difiere con registros 

anler·ic·r·es, en donde las rná}~iruas capturas se registrar·on 

en la temporada de lluvias. en las 

estaciones 1, 9 y se encuentran en la 

Laguna de Tirminos. se observa una mayor- densidad en 



63 

(Signorelr 1974; Sanchez 19:=:1; Aguilar 

Soto 19:36b). En las lagunas interi•:•res <.Palizada Vieja y 

San Frar1cisco) la mayor densidad se registr6 en la ~poca 

de est.ío. Esto se puede atrib1~ir a 

hidrol6gicas con10 la salinidad y a la alta cor1centraci6n 

de nutrientes que imperaron d1Jrante la €poca de est~o, 

que tr-aen ccinsigc• la dispc1nibilidad die alimente. 

La distribuci6n de f. setiferus no se vio afectada 

por la ten,peralura ya que fu~ capturado en ten1peraturas 

que oscilaron de 24 a 38 oC. Zein-Eldin y Aldrich 

<1965lr consideran que la teu1peratura óptima para el 

desart-•:>llc• de _E. setifer:-.!d.§ e:s d~ 25 o C.r Mienlr·as que 

Al.len (1974) señala qu~ la temperat•.it·a mínima crllica 

para la sup1?rvivencia del cam'3.r1:i'n blanco es dt? 4 c1C. y 

Lunz. (195E:J 

estanq1.ies a temperaturas que exceden los 38 oC. 

El comportamiento anual de la densidad con respecto 

a la salini.dad, temperatur~ y profundidad no presentd 

una correlacicin significativa con dichos parimetros 

ambientales, lo que concuerda con los trabajc•<S de 

Signoret <1974lr Aguilar- (1985) y Gracia y Soto C1985bl. 



CIJMF'OSICIIJN DE TALLAS 

Las diferencias que se observan en 

tallas en las estaciones 3, 4 y 5 .~ 

anual indican un es lab leci rni ent ca 
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la con1posici6~ de 

trav~s del ciclo 

difet·encial de 

postlarvas y j1~veniles dentro de la Laguna de Palizada 

Vieja. Como se puede ver en la figura 10 y en la tabla 4 

las tallas m~s peq1~~fias se est~blecen preferentemente en 

las estaciones 3 y 4 que se localizan en las orillas de 

di1~ha laguna., esto puede estar relacionado con la 

protecci6n que bt·indan las raices de 1 m3ngle cc:.ntra 

depredadores, mientras que los juveniles se concentran 

er1 el centro de la laguna (estaci6n 5l enterrados en el 

sustrato. En las estaciones 3 y 4 en donde no se observ6 

una diferencia significativa entre las tallas promedio 

durante las temp1::i.radas de lluvias y de n•:irtes señala un 

establecimiento continuo de postlarvas. Este se debe a 

que las de salinidad per·mi ten el 

establecimiento de post larvas estas dos 

estaciones clim4ticas. 

En la estacion 2 (Punta Zacatal) no se observó una 

diferencia significativa <P>0.05) las tallas 

prcmedic1 dut·ante las tres tempcwadas, lo cual suguiere 

que esta zona es un lugar de tr·ansit1:i del •=amarc-;n blani:o 

en el prcces1:~ de emigt·ación hacia al mar, ya que la 
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comp1:isici6n de tallas refleja la mezc-la de diferentes 

cohcrt'" tes .. 
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RECLUTAMIENTO 

Me Farland y Lee (1963) y Ma.ir (1980), han suger-idc• 

que la salinidad puede ser un factor importante en la 

migraci6n de post larvas y que lc•s gradientes 

hoYizontales de salinidad dentro de las areas l agunat~es 

Y estuarinas ayudan a los organismos a orientarse hacia 

las zonas de crianza. 

En este trabajo el establecimiento del can1ar6n 

11::.s sistemas estuarin1:is y fluvio-lagunares 

depende en gran medida de las condiciones hidr·ológicas 

de estas, como se puede observar en las estaciones 3 y 4 

en la temporada de est{o y en las est.acic•nes é_, y 7 en 

las temporadas de lluvias y de nortes donde la salinidad 

es el factor- que limita el establecimiento de 

post larvas. 

Linder y Cook (1970) sefialan que las postlarvas se 

establecen en lo~ e~tu3rios ~on una longit•~d total de 7 

mm, donde adquieren una exisl€ncia bent6nica. Sin 

embargo, en el presente trabajo las tallas mínimas de 

establecimiento de postlarvas epib~nticas variaron de 4 

a 6 mm de LT en el tr·anscurso del aRo. Alar·con ( 1986) 

sefiala tallas promedio anual de ingreso de postlarvas 

pl.a.nct6nii:as d~ 7.6 mm de LT para la boca de Puerto 

Real. La longitud total de ingreso de post larvas en la 
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boca de el Carmen no ha sido registrada; sin embargo, es 

probable que esta pueda ser m~s pequeRa por la cercania 

a las áreas de des1:1ve. Gracia ( 198'?) señala la presencia 

d~ postlarvas planctónicas de 3 mrn frente a la L-3.guna de 

Tér-minos, las 1:uales pueden ser at·r·astt·.adas hacia los 

estuarios por las corrientes de marea. 

La misma frecuencia modal de reclutamiento durante 

las tres temporadas refleja el establecimiento continuo 

de postlarvas a trav~s del ciclo an•Jal. Sin embargo, los 

pulsos quincenales en la abundancia que se observaron en 

las tres temporadas pueden estar asociados con ingresos 

diferenciales debidos a los procesos de reproducci6n. 

Esto también puede estar r·eg1...1lado por i ndi vid1.J1:is 

preestablecidos que al crecer pasan a la siguiente clase 

de tallas dejando el espacio disponible para el 

establecimiento de nuevos reclutas como lo propone 

Alvarez ( 1'?84) para E._. du1:•r·arum. 

En el presente trabajo se distinguen dos tipos de 

reclutamiento de postlarvas 

epibénlicas; la Laguna. de Paliza.da Vieja que presenta un 

sustrato lodoso d~snudo y la Laguna de San Francisco con 

un sutrato limo-arenoso cubierto Por vegetaci6n. Esta 

diferencia en los hábitats sugiere que las post larvas no 

tienen una preferencia por algdn tipo de sustrato para 

su est~blecimiento el ci~al esta limitado por otros 
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factores como las condicion~s hidro16gi~as y l~ 

disponibilidad de alimento~ Es importante se~alar que 

las postlarvas en la Laguna de San Francisco tienen una 

corta permanencia dentro de esta, ya que no se 

detectaron organismos mayores a 30 mm de LT, lo que 

indica que a partir de esta talla emigr·an hacia la 

Laguna de Té~minos. 
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Linder y Anderson 

movimientos migratot·ios del 
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(1956) considet·an que 

c•amat·.-5n blan1::i:• se deben a 

factores: la madurez del camarón y al 

descenso de la salinidad y temper·atura. En el 

trabajo no se obset·vó una r·elacicí'"n con los par·árnetr-os 

ambientales por lo q1~e el movimiento de Juveniles de E· 
setiferus hacia afuera de la laguna de Palizada Vieja 

podr{a depender fundamentalmente de la madurez: de li:1s 

individu1~s • 

La baja captura en las redes fijas durante la epoca 

de estío p1~do deberse al tamaRo de estas (2 m de bo1~a), 

por lo que se Puede considerar que 

eficientes. En la lluvia y nortes la 

eficiencia en la captura aument6 por el tipo de redes 

utilizadas C.fig. 3); aunque a11mento la 

eficiencia se observó una baja captura en relación a las 

obtenid~s en el interior de la Laguna. Eslo p1Jede estar 

asociado a los muestt·eos diurnos. Garcia y Le Reste 

t1981l sefialan que en muestreos con artes de pesca fijos 

la captura de los Juveniles migr·ator·ios son m~ximos por 

l.a noche. Esto se ve reforzado por las •::apturas 

nocturnas de juveniles obtenidas por Gracia y Soto 

l1986a) en un 1'tapo 11 colocado en el canal q1Je comunica 
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la Laguna de Chai:ahÍt•:i con la Laguna de Tét·rnini:rs. Estc•s 

organismos fueron capturados en el momento de emigrar 

hacia la t_aguna de T~rminos los cuales presentaron dos 

modas con intervalos de tallas de 80-84.9 y de 100-104.9 

mrn de LT y las tallas m's pequefias captur~das con este 

arte de Pesca estuvieron presentes en un inter·valo de 65 

a 70 mm de LT, mientras que muestreos por arrastre en el 

interior de la laguna de Chacahílo mostraron individuos 

con tallas de 35 a 70 mm de LT. Es importante sefialar 

que el tamafio de la malla del tape• pudo haber afectado 

en el inter·valo de tallas obtenidas por estos autores ya 

que no se detectaron organismos pequefios. En el presente 

estudio en la temp1~rada de lluvias las tallas de los 

organismos capturados en las redes fijas fluctuat·on de 

24 a 104 rnrn de LT se 

pres~ntó en un intervalo de 36-39.9 mm. En esta misma 

temporada las tallas de los organismos captur·ados en el 

interior de la Laguna de Palizada Vieja oscilaron de 

32-128 mm de LT. Durante la ~poca de nortes se observd 

un patt-On $imi lar· "' la t empor.ad.a d>? lluvias. Les 

Qrganismos ,~apturadc•s en las r·edes fijas pr·esentaron 

tallas que fluctuaron de 16 a 86 mm de LT y las captur·as 

en el inter· ior· de la laguna las tal las variar1::in de 28 a 

120 mrn de LT. Esta diferencia en las tallas (f ig. 22), 

se debe a la selectividad de las redes (red de arrastre 

y redes fijas), aunque estas dos artes de pesca no sean 
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realmente comparablss si pueden dar una idea de las 

condiciones de la P•::iblaci•5n dentro de la laguna. Es 

evidente que mientr·as la red fija capturo ... r..1n.a parte 

activa de la poblaci6n~ en movimiento. el muestreo por 

enteY-rada en el sustrato durante el di'a~ además de la 

por1::i6n nadadora. El aumento en la c~ptura por 

se vio acentuado pot· el hecha de la poca Profundidad de 

la lagun-!3. ( t ,;b 1 a 1). lo que =.l ta 

turb•.Jlencia por la acción mecánica de 

motor. Otro factor qu~ pudo haber infl•Jido en la baJa 

captura en las redes fijas es que fueron colocadas en 

tJna z.::•na somera. sobre un b'3.nc1:t de ast ir5n que no ofrei::e 

un sustrato adecuado pa~a el camar6n CSignoret, 1974). 

García y Le Reste (1'?81) los 

camarones juveniles emigran lo hace por· las zonas ma·s 

profundas d~ los canales. Pot· lo t-3.ntr:i, en el presente 

estudio no fu~posible detectar la intensidad del flujo 

migr~torio poc·quQ las capturas se realizaron durante el 

dÍa7 y el lugar en donde fuerc1n cc•locadas 

fijas no fué J?l más -3de1~uado. 

las redes 
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CRECIMIENTO 

Vat-ios autores han eslin1ado las tasas de 

crecimiento de E· ~etifer1~s. Klima t1974l, en la Bahia 

de Galveslon n1ediante la t~cnica de n1arcado y recaptura 

obtuvo tasas de cre1~imiento altas (3.4-4.75 mm/dÍal para 

juveniles, mientras que Linder- Y ( 1956) 

mediante la misma t~cnica obtuvieron 1~na tasa de 

crecimiento de 1.3 mn1/d{a. Para el norte del Golfo de 

Mé>:ico,. Williams (1955.), estim1=';' la tasa de ct-e•::-imiento 

para juveniles en 1.2 mm/d(a. Loes ch ( 1965)' cibtuvo 

tasas de 0-6 a 1.0 LT durante el verano; en el 

fueron de 0.40 a 0.90 mm/d{a. Johnson y Fielding (1956), 

estimaron para Juveniles cri~dos en eslanq1~es lasas de 

crecimientc• de 1.3 mm/dÍa .. En la Laguna de Te~minos 

Paulina (1979), registra p~ra juveniles t.:isas d i-3.r-ias 

de 0.33 a 0.40 mm LT~ mientras que Aguilar <1985) sefiala 

tas.as que f luctuan de O. 75 a 1. 2 tnm/dÍa. Grai:-i-3. y 

(1986al, en la laguna de Chacah!to, por el m~todo de 

marca y recaptura obtuvieron tasas de 

diarias de 0.44 a 1.5 mm de LT. par-a juver1iles en un 

intervalo de longit1.ld inicial de 80 a 90 mm de LT. Las 

tasa de crecimiento estimadas en este trabajo par-.a 

juveniles ll.04-1.87 mm LT/dÍa) son muy similares a las 

reportadas para la Laguna de T4rminos <.O. ~33-1. 5 mm 

LT/dÍa). 
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Las tasas de cr~cimiento obtenidas no presentaron 

diferencias estadisticamente significativas entr·e las 

tres temporadas, por lo que se puede decir que no hay 

diferencias estacionales en cuanto al crecimiento media. 

Sin embargo, en la tempor~da de lluvias se registr·ar·on 

las tasa de crecimiento más altas que coin·~iden cein los 

niveles m-3 .. s elevados de nutrientes aportad1:is por· la 

descar·ga de CYafiez-Arancibia y Day, 1982; 

Gracia y Soto 1986b) que puede estimular el crecimiento 

de los camarones. El inc1·err1ento relativo que se abserv¿ 

en las tasas pro1nedio de la temporada de estío a la de 

n1Jmero de postlarvas y juveniles dentro de la lag1Jna de 

Palizada Vieja durante cada temporada. Es decir, al 

h.:iber un may1:n·- n1Jmero de P•:ast lafvas pr·ov1:1ca un aumento 

relativo en la tasa promedio de crecimiento 7 ya que las 

postlarvas tienen un r~pido como se 

puede ver· en las tasas obtenidas para individuos menores 

de 17 mm LT. 

La le~~par-atur·a p~rece no af~et~r el crecimiento del 

·~ama.ró'n blan1=•:=t dentr·1::i del interval1=i. de v.ari3ción de las 

temper·aturas pr·omedic• registradas a trave ..... s del ciclo 

anual t26.2 - 31.2 oC.). Zein-Eldin y Renaud ( 19:36) 

sefialan que el crecimiento del 

favor--:\ble de 25 --3. 31 oc. 

•:amar·ó'n b l aneo. es 
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MORTALIDAD 

La mortalidad es un par·ámetro difici 1 de estimar 

dentr1:i de le.is 

que los valores de mo1·talidad pueden presenlat· sesgos 

por •:ausa.s de la migració'n y eft?ctos de m1.Jestre1~. En el 

presente trabajo las tasa de mortalidad de P. set ifet·us ------
son las estimaciones m~s altas registradas para esta 

especie como se obset·va en la tabla 5. 

En la. temporada de lluvias en la estación 5 la tasa 

de mortalidad fu¿ de 0.31. Este valor coincide con las 

tasas m~s altas de crecimiento, las c1~ales favorecen una 

maduración más rápida de los organismc•s q1-1e estimula un 

incremento en el movimiento migratorio de los camarones 

Juveniles hacia la Laguna de Terminos. Adem's de que en 

esta tempor-3.da existe un mayor riesg1::i de m•:irlalidad por· 

depredacion (Gracia y Soto, 1986a). Amezcua-Linares y 

Vafiez-Arancibia (1980) seRalan un incremento de peces en 

la temporada de lluvias en los sistem'3s ] '3gun.:1res 

adyai:·entes a la Lagt..Lna de Té'r-m i nos que p1.ieden 

alimentarse del camarón. En el presente trabajo, durante 

esta tempor·.=t.da se 1:i.bservi::" t..Lna alta abund.an•::ia de Arius 

felis además de Callin.=ctes ,?imilis )' ~ sapidus que 

en1bargo, parece ser que el sesgo en estas estimaciones 
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se debe fundamentalmente al intenso flujo migratorio. 

Esto se desprende de las diferentes curvas observadas en 

la durante las tres tetnPor~das; 

desafortunadamente la baja captura en las t·edes fijas no 

pueden t·efot·zar plen-3.tnentt:? esta hipótesis. Es importante 

sefialat· que el patr6n observado de la mor·talidad dut·ante 

tempi::ir·a..das es igual al que 

(1985), registrandose la tasa instantanea de mortalidad 

más al ta d•..trante la tempor-A.d.a de lluvias y la mds baja 

en la ~Poca de estíc• (tabla 6). 

Las tasas obtenidas para postlarvas (estaciones 3 y 

4) parecen ser razonables de acuerdo al comportamiento 

general de la curva de mortalidad que presentan estos 

organismos .. Desafortunadamente no e:-: is te 

tasas de mortalidad de postlarvas de 

esta especie. Alvarez (1984) reporta tasas de mortalidad 

de O. 11 a O. 15 pat·a P•:>st larvas do> ~ 

Laguna d~ T6rminos. 

la 
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! 

ESTADO 

Adultos 

Suba.dul tos 

.Juveniles 

.Juveniles 

.Juveniles 

.Juveniles 

.Juveniles 

Juveniles 

.Juveniles 

Post lar-vas 

TABLA 6.TASAS INSTANTANEAS DE MORTALIDAD DIARIA DE f. 
setiferus (• Tasas estimadas mediante marcado y 
recaptura. ** Tasa estimadas por frecuencia de tallas. 
C.T) Tasas c•btenidas en la Laguna de Términc•s. C.Ch.l Tasas 
obtenidas en la Laguna de Chacahíto. C.el estío, C.lll 
lluvias, (n) nortes). 
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CONCLUSIONES 

1.- Las máximas densidades de postlarvas y juveniles de 

.f:. setiferus se registraron durant~ la temporada de 

es t io,. observandose una di smi nuc iÓn en la abundancia 

de la temporada de est {~:i a la de norte s. 

2.- No se enconlrd una cot·relaci6n significativa entre 

la densidad del camar6n blanco y 

ambientales (salinidad, temperatura y profundidad!. 

3.- Se definieron dos Zt:=tnas de r·eclutamiento de 

postlarvas (las lagunas de Palizada Vieja y San 

Francisco>r permaneciendo m~s tiempo en la Laguna de 

Palizada Vieja. 

4.- El establecimiento de postlarvas estuvo limitado por 

la salinidad. 

5.- El reclutamiento de posllarvas fu~ continuo en las 

tres temporadas con pulsos qi~incenales 

6.- Las tasas de crecimiento fluctuaron de 0.58 a 2.018 
,, 

1nm LT/dia con promedi•:t de 1.56 mm LT/d[a. A P'n-tir 

del análisis estad{stico aplicado no se obser·vó una 

estacionalidad marcada de las tasas de crecimiento a 

pesar de la diferencia entre estas. 
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7.- Las tasas de mortalidad estimadas para j1~veniles en 

este trabajo son las más altas t~egistradas para esta 

especie y fluctuaron de 0.05 a 0.31 y de postlarvas 

fueron de 0.21 y 0.24. 

WJ !JEBE 
iJujJJTECA 
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