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R E S U M E. N 

Se on.:1li?Ó el potr6n de dir.trihuci6n y comportomiE'nto de 
Pcn.1c11':i r:l11or.1rr1m (l31Jrkt?nrQ:v:I, l'Y''.3'7') t?n •m 9r:vf\t'?ntc d11 
profundidod y di~toncio o lD Boco dr Puerto Rrol, o~í como lvr. 
l-i':i·l':i de crP.~imir?nlo y mort.llid.1d t?n lr.i'i trP.'l Pt?t"ÍQrJr.>1 r.lim.í.tit:o'i 
contr~r.tontc~ CE~tío, LJuvio~ y Norte') dr Jor. Jocolicfodrr. de 
t-.1.=i P.\j.~ro'i, Boc-"\ rJcl 1~.1ño y .=.:t 1~.1ño qn l.'\ ;o:on.1 norl'?'Jlt? de \.1 
l agun.o dE' 1 frmi no&, C.:omPE"C'he. 
Se c.:1ptur¿; un totol dC" ~·~·'15 indivicfuo~ dE' P. duorc"Jrum, '1;1 X 
corrr?1pondi6 .1 l.'l tt?mpQr.•v:h r:il"! nortt?1, 3'1.9 'l. l n.1t\o Y -~:J.1 'l. .1 
lluviil!. En rcl~cibn con lD~ locoJjdodc& '18.5 X ~e coJect6 en l. 
PáJ-3ro'i, :39.!'5 'l. l'?n F.l 1~.1ñ1"J r 11 r. r?n ªº'=·' 11111 c·.,ñf} • .::n ll'l'l 
diferente& niv€'Jcr. de prcifundict.:id '19 'l. corrf'spcmdió al nivel 
mP.nor rfo o.~ m, :.?6 7. .:\l di? o.~t-1.0 m y :2~ Y. .11 nivo?l m.\yor di? 
J.01 m. 
En rcluci6n con lo compo~jcjón de lü cupturv el mvyor nÚmpro de 
lo'l indtvid11o'l t:Qrri?'lpt)ndió .:J. 10-:. J•JVt?ni 111-:. qllr? 'll'? di'1tri.b11yr?ron 
prjncipulmcntc en "El C.:ifio'' Cloc~lidud md~ .:ilPJüdV de J~ Bocv d~ 
P1112rlo Ht?::\l) r?>:.:-i:pto r?n \."'\ lr?mpor.vJ.1 r11? nGrlo:"i, mlf?ntr.1~ q1u? \.\'> 
m5ximu~ conccntrvcjone~ dF PP~tl~rv~~ ocurrieron en ''l. P5Jvro5'' 
Clor..:\\irJ.1d m:{-; r.P.n::rn.1 ·"- \.1 Bo•":.'1 d•? P11o<?rto Rn.:lll. 
l Y~ t.:ir . .:J~ de crccjmif'nto promedio obten idus en lo~. trc-s PE"rÍodos 
da t?'iltJdio v.1r\~ron ~ntrP. l).::t·.~-1.18 mml.í/O[A l'?TI ~:'lt Ít), 0.'7-0.99 
mmLl/f1Jn en Lluviu~ y J.O~-l.11 mmll/DIA en NortF~: l.:i pruebo de 
comp:\r.1.:-ión m•ÍltiPll? (~;NY.) y .1n:Hi:'.';i'l da V.:\ri.1n~.::. rt?vl?l.\ron q1J11 
no existen diferencio~ sjgnific.:itiv.:is <P>0.05) entre lvs tvsv~ de 
crar.imlanto da t1'l lo~~lid~d~'l da ~Jr?'ltrl?o por t~mpor.1d~-;. L~'l 
tusus de mortulidc1d e5timudus fueron lvs siguientes : -0.11 p~rü 

l::'ltÍo, -O.O/ ~par."\ l.l1tvi.1-:; y -O. ti) p.:ir.1 NortP.-;. 1 .. 1 t.'\-:;.:i da 
mortalidud m.:is bDJD en Lluvior. difiere significativamente 
<P<O.O~> di? t-:'itÍo y Nortl?-:> (qf11? -:>e l'?XPlir:., por '?l \nlt?n-;o .\rrib1'l 
de postlorvor. u lo Lugun~>. 
La c~timocjón del tiempo dF permancnci~ mcdiu dentro de la laguna 
indir.::1 q•Jc f1J1? m:wor t?n la temporad.:i di? ~-;t(o (~j:.~ di·l.'i) an 
compvrución con Norte~ y Lluvia~ <~6 div~>. 
t::l P-lh·6n da di"itrib11ción y comport.1mi1?nto di? 1.1~ l-'•\ l.n indic;J 
que lo~ individuos se recll1tan ul 5reo de estudio con intE"rvulos 
da t.1ll.1'l dt? 9.1 .:i. tS mml.r, y qtJa t.1'J t.:\\ l.1'i promf'?dio di? Lf 
duruntc la migración tienen una correlación po~itiva <P~0.05) con 
rc'lPl?t:lo ~'l la di'Jt.1n.:-i:1 ·'l la Boi:.:i do? P111?rtQ R11.1l, mit?ntr.1"i q•Jf! 
con re~pE"cto u lu profundidad solo se encontró en E~tío una baju 
corral.'lci6n nt?g.:\t iv.\ <P<O.OS>. 



El cam¡irÓn rcprcr.cnlt:1 uno ·de lor. rccurt-os -.pc!".quero~ mcJr. 
- ; ' . 

import-J.nlc~ p~r.t n•!l?'ltl".'o p.1(~ por (!\ fn9rl'l~O da··oiv_i·1.1'l:. __ ti1?Y.ivad:Í'l 

de <;U cxport'1ci6n. E-J gf.an Pot€'nci a) -de~ é-~t-c. r~C.u~~o;.:··per:~i t'(" ., D 

divoroo> 9r•1po> >Oci.11•1' oport1Jnid'l.do' •fo t;.~b.lJ~ ~r\'i~.n.'.~d~-~. P,.ºr 
.- .-_--_-- ·--~ ,- . -_ --_, ,_-· ~-,_·-~~-'.--- . 

la pe-sea y cultivo que-:favoY.ct"Cn el dc~"~rollo rc~iono~.··; 
- '"""' ~---'-~=~--,-

l.a oxplot.1ci6n c.1Rt.1rr,n1?r01 di:?ntro dt?l -•3olfo di! Mrlxicr.> 

rcgi str6 un volumen onuol dC" ~!'I ::J1$ tons de los cuolet- 'el ~5_0 .<x 
. . 

col'.'r<!'lPOndió .J 1.1 t:on,J. de C:\mpt?chJ?, cfln 1?. J-315 ton"l- da ·t.i- co-aptlit::.l. · 

total. <f.nuar.iC'I "És.tl'dft-tico de Pt's:co, 1986) 

E~ nocl?'l,J.rio d<!1t.1c.1r que la inform-'\ción q•ll? 'lt? t iont! 'lll 

-~entra prfOcipolmC"ntc en lot- ctopos adultos, df'tcui d.Índou• 

de lao; primeras ctopao; de su dC"sorrollo, en los que requieren de 

liérminot-. 

La zono de lll Lll9llnD dC" lfrminos se c"raclt-ri7a por su altü -

prod•1i:livid.Jd y un.1 gr.J.n divqro¡id~d di'.? t?'lPP.Cil?'l qW? 11tilh:.J.n 1.1 

JagunD de diferente mllncrD favorccjdo~ por lü~ condicion~~ 

c!ilU.Jrin."\'l -=11J(? pl?rmilo r?l t?'il-'ibl11i:imit?nto di? •JO r:on'liricr~blc 

número de c~Pccic~ de g~an importancjü comcr~ial como el camor6n. 

crecimiento Y dc~orrolJo óptjmo de l~~ postlürvüs. y juveniles 



hür.to alcan7ür lo talla requerido para cmigror al mor as{ 

compl11t.u· el eiclo e incorpor-3r'le? .i 1.:t pobl.1ci6n da .1d11lto'l. 

En el prcr.cntc estudio se pretende contribuir a) 

conocimiento dll lo'l ·''lPllcto'l biol6qico-acol69ico'l dl'!l C-lmar6n, lo 

cual et de gran importoncio poro el manejo de los pctquerlas, ar.Í 

como para t?l dl?'Jarrollo di:! td'r.ntr..,'l do? 11?mic1tltivo que J?mpl11a.n 

postlarvas cpibénticor. como punto de portjdo para su explotaci6n. 

OBJETIVOS 

~noli7ür las variocjones e~pacio-tcrnporales de la dentido~ 

de la'l fa'la"l a:;tu.:irin:1'l da f· ~ t?h lo-s Pl'!rÍodo-s r.lim:ítico-; 

contrastantes: estío, lluvias y nortcs. 

cstoblccimicnto de pC'sllürvos o juvcnj les de .f· ~· 

Dolt?rmin.1.r por m<?dio dt.? l.J t.?'ltr1J1:lur.1 d12 t.,11.11 'li '?>d'ltr? 

di~tribucj6n difcrcncivJ de f· ~dentro de lo laguna. 

t::'ltimar l.J'l t.a-;a:1-;¡ dt? cn1r.i.mi11nto Y mort.llid.1d rlt? f· ~ 
en su etapa estuarina. 

Etlüblcccr el pütrón de mi91"üción de f• ~:~n -~.1··S.rcü 

nororiont.il da 1:1 1 .. 1"1un.1 d11 rl!rmi.no'l. 



ANrF-CF.W.N ri;:s 

La ínf ormoción que te tiene Uccrc~ de lot cümo~one~ pcncídot 

roport.,do':i (!n Ql Golfo da Miiidco pr_ov_l~n~_ di? '!':ih.tdil?'l rC?-11iz'1dO'i 

por Macf.o.ii::.-Ortiz (1968), en· lü!; co!:to~ de Ciudad Madero, 

f.'lm.11JliP.J.~; Vil l.Jlobo':i al .it. U969>, an l:i L·'l<l•Jn·l di:? Alv.Jrado, 

VeYc'lCruz: !;Obre por.tJ.:1rV.vs pl_imctd"nicns de ~ !:e.; Alonso 

LÓpl?z < 1~14> 'lobro tnci.dt?nt:i.\ di'.? po-¡l t.1rv.1~ t?n 1.i '10nda dr? 

C.o.mpt'C'he. 

En cuünto c'l 14.litcr~tura d~ lD L~guno de 1érmino~ podcmo~ 

Siqnon?t Cl97'1), Ib-3rr.\ 

(1$'?9>, Paulino 0979> que tratan ü,r,pertos muy 9-encrüle~ de lai:; 

poblar.iona':i dQ c.\m..Jront?o;; $.inch_,z (1981), Arcn.,].:¡-Mf?ndir?t·" 

Yuñcz-Martínez (l~&lJ, Alvarcz (!9&4l, Aguilar (19&5J, ~larc6n 

t19$6), Gract;¡ y Solo (l9S6.,J, 6r.lt:ia r S"t" t19$6b>,Alv"l.rt?o:, at 

al (1987), Clrtegü {19$&), (;;r.oc-ia l19EW>, Garcío dt>l RctiJ <1990) 

qtJC? \Y.J.l.lO di n.í.m lc.J pob l.lr. ii:rn,1 l, .1bund."J.nc i~l, 

di~lribución, crecimiento, mort~lidad, potrone~ de inmj9raci6n y 

rtJr:l•Jt~mii?nlo dr? PO'lt \.trv:\S y juvonilt:?'l (f-'l~P.'l '!:":ít1..1..1:Y\n.1-;). 
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ARl::A DI:: F.STUD l t) 

LD LaguniJ. de lfrmino?:. !:C loc'1U?a ol Sur d.icl ·C;olf~ de t1éxico 

l:lntY~ l.\~ coordl'lnad-'l'J 91• lti' y 9t4 !:it' \on9ttud t.)l?'lt~ Y \o'J taº:?/' 

19º50' latitud nort~. r;~nc uno cxten,i6n de ~,?60 Km con un~ 

longitud dt'! /:~ k.m y 2S Km de? -"lincho. (C:r1iz-•)ro:i:r.r.-, 1980l1 <..-:i.q. t>. 

Se encuentra lJmítodD vl Norte p~r lo 1Gl4'del Carmen, lü cual lo 

l<!P3.Y'1 dal m:ir -l.bir?rto: cnt.Í com•Jnic.id.i---~-~n-~l m"r pr;>r m11dio dt? 

do~ boco~ que ~on: la &~o de ~uerto Real ol noreste y la fioco 

del C~Ymcn ül norocst~. 

La lügunn es de poco profundid~d, con un promedio de 3 a 4 

on lo zonü de los convles.(Voñez, 196::<. Phlcgcr 

Aya\.;i-C-3~t3.ñ-1re'l t911l. l~Q'S PYini:lp.'\ll!'l ...-.(.,~que de~t?mbl'lf'!·'ln C?n 1.1 

l~guna de 1érmino~ $On: el río GandeJcr!a, Chump5n y Püli7üdD que 

"lOn muy importante~ por .\fect3t'l..i princip.\\mqnt12 i:rn época dr? 

lluvia$ .. 

la vegct~ción que la rodea esta conctiluído princjpalmentc 

por m:1nglet p.'\lma 

rcprescntüda POY 1ha1assiD te!-tudinum, 

Srrinqodium !f• y ~ ~· t?n lo:¡ ~ei:toYel Norta y Oriant.'ll 

de la l~guno. El clima es cSJirlo-hÚmedo y presentü ~ épocu& muy 

~pocu de tecas de febYct'o a moyo y épocn de lluvi~& d~ Junio a 

scpt iembt'c. 



FIG. l.· LOCAUZACIOU DEL AREA DE ESTUDIO. 



L.:i rcc¡¡i6n del c~hro de S.3boncuy, .:idyoccnte o lo Logun.:J de 

í6rmlno-¡ 'la loc.1li7.:t t?n IQ:o \8º~/' y 19°0:~ .. htit11d norto y 9t 0 10' 

con 91° 13' lLltilud oet:lc~ Se Clll'"<lCl('ri7<>. por tener un clima 

cal lanla 1ubhú111.odo. l.a hmpt?rat•Jr.J. m'ld l.1 .1n1Ml 'lobrq lrn 26oC Y 

lo mcdi.:i. del mn 111.St fr(o sobre los H:t°t:.: l" otcil~.,C'i6n anuo) de 

Las t11mper.1tur.J.'l modi.11 mr:!n11.nlr:!'l O'l manor .1 !J"°C (1-'"ig. 2). 

FIG. 2 , - LOCA. ILJICIOO III.. ES'IIRO JE SAIWCIN. 



HAí~RIAL y .H~rooo 

Lü!;; colecto!; -te YCilli_zaron en t~c~ pcríOdos de muestreo 

conlratlilntcs _(É'~lÍO~'~ 

c:ompO~l.u\'icÍlfo de' tre'l 

do 

Llu\11'>< 

przr!odo~ 

Nortct) 

el \m.\t ico'i 

ob~crvcir el 

~que te prceenlan en la LQ9una de 1érmino~ (ürücia y Soto 

'ln Pl"'<:!p.)raci6n>. t:l pl'?r(odo tia ~1lío .1b.;irc6 d<!l 6 da m-1ri:o .,t 
de D.brtl, Lluviil~ del 11 de iil90~t" al '1 de scpUcmbr~ y Nortee 

dl?l 1$ di? novti?rnbr<J .11 ~da dir.;i<?mbrr.? di? 1'J'd4S. l •. ~ ft"i?CU<!ncí.1 con 

que ~e muettreo tuvo unD vü.YÍüción de 1 a 6 dí~~. Por~ rcalizor 

ol mUQ'llrao 'le con-s\dt?ró 1-l -'1mpl\tud m-Íxim.1 da ma.rt?.J.':i raport..ot.d.l 

en el cc::i.lcndilrio 9r.:Ífico de marca~ p.:irü. Cd. del Carmen publicüdo 

por- C?l lnstltuto de l)eof{siea d'! 1.1 IJNAM. SI? proctJr6 qut? lo-:s 

mue~trco~ fuer~n b-0Jo condicione~ de obscuridad. Sin embargo, 

d-:?bido ;;. probli?m.l'l mi?tt?oro16gi.-:o".i .ilq1.rno-:> f1Jieroo d1.n·.,nta o?l dÍ-1~ 

Se hizo un mue~trco prclimin~r PürD dct~rminar lü~ Src~~ de 

mue'llroo con l-3. m.1yor den'.lidad di? individuo~ di:? f· ~· 

además ~€ con~ideró que la~ ~r~a~ estuvieran cubiert~t por 

~ucrto Rcvl con djfcrcnte profundidad, dcterminand~~e lslü 

PiJ-lYOS como l-'\ Lt)CAL(Ol\O t, Boc.a. d~l c.1ño i:omo Ll Ll)CALIOAO 11 't 

El Cuño como lu L(JCALll<AD lll. 

La~ mue~tras se obtuvieron por medio de una red de bnrra 

tipo Henfro (t1:1'?nfro, 1"/6:3) de 1.!5 X O.ti m de bol:'·\ 'I •Jna .1b11rtur.1 



MAf~R!AL y M".rooo 

inlen_1ivo, con el f{n el im-i.t ico'l 

controt.tantcs tEetíO; LluviD-r. obscrvüt" el 

compOl"t.'lmiC?nto da trtJ'i dP. 1.1~ c-Ohorttu m~s notori.'\'l dt? ~ 

~ que se prc~enton en lD Laqunin de 1érmino~ (úracia y Soto 

1:m prC!p..Jr.a.ci6n). €1 PP.r(odo rlC! ~1t Ío -lb.irt.:ó d11l 6 do m.1r~o .'\\ 

de abril, Lluvia~ del 11 de ingo~to al ~ de ccpti~mbre y Nortes 

dal t:~ de nov\t?mbra .11 9 da dii:t•?mbri;? di? 19':36. t .. .a frQcu11nci·'l con 

que ~e muet.treo tuvo uno voriilci6n d~ 1 a 6 dÍü~. P~ra rcnlizor 

C?l muo1lr120 'l'? con1idt?r6 l.3 .1mplltud m.íxtm.1 da maro.ls raport~d-l 

en el colcndinrio grdfico de m<Jrc.:it. pl)r<J Cd .. del Cürmen publicado 

por al ln5tituto de Geofísi~a de 1.1 IJNAM. 811: procuró q1J1? 101 

Jn.ueclrco!:. fuer.an bojo condiciones de obsC"uridad. Sin cmbilrgo, 

di?bido -3 probl11m3.'3 matcorol61lico1 alq•JOO'l fueron d1Jr.1nl1? P.l dí.1~ 

Se hizo un muestreo prclimin~r p~r~ dcterminnr 1~$ árev~ de 

muc1treo con l~ m3yor den~idad de indivíduo5 dQ f· ~, 
~dern&~ se consideró que l~~ Srcas cstuviernn cubierta~ por 

v119e.t-ición 

Puerto Rcvl con difercntP profundidnd, dct~rminilndose l~la 

P.SJaro1 como L=t Ll)CALlOt\O (, Boca d!i!l C.1ño como 1.1 U)CALIOAO 11 Y 

E 1 (;~ño como 1 o LlJC:AL lllAD 111 • 

Las mue~tras se obtuvieron por medio de una red de barra 

tipo Rr?nfro (Rt?nfro, t'/6:3> d~ l.::i X o.::; m de boc."l y una .1b1?rl1J.r.1. 
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da mall3 de t mm, en tras dtfarantcs nivt?\as da profundidad 

to.o-o.~ m, o.~1-1.0 m y 1.01- > m>. Los arrostres se hicieron 

m~n1Jalmente l?n tr.1n'l1?t:to'l de '1::5 m de \onqUud orientado~ 

paralelamente a la líneo de costo mas cercano. ~l ~reo cubierta 

por ~rr.J.'llra ~e estimó P.n 6/.0 m~ 

E:.n coda localidüd de muestreo se tomaron registros de 

salinidad y li?mper.J.t•Jra en l':'.'\da uno de lr.>'l tres niVi?l'ls do 

profundidüd seleccionados. E:.n un pt·incipio poro la detcrminoci6n 

da la. 'l3linidad 'il? emplc6 IJO r'?fraclÓmelro port.\til (Q-100 X.) 

con una precisión de 0.5 7.. poro la temperatura un tcrm6metro 

de cubeta tO-tiOºC> con una precio;;i6n da o.s 0 c. L~s mtJt?'ilr.3s di? 

a9ua de fondo se obtuvieron con una botella Van Dorn de 3 litros. 

Posti?riormenle reqi1tro'i con un 

termosalin6melro. 

El materi~l obtenido en el campo se fijó en formol al ~ Y. 

en el laboratorio 1e proc~dib a. "il?parar y t:onsi:?rV~r lo"i c:1maron~'i 

en alcohol al 70 7.. En lü identificación se emplcQron lüs claves 

de Cook (l';i66), William'i <1':1':51), Ringo lamor.1 

l1Y68) y Perez-farfvnt€ l1970). Se obtuvieron medicionc~ de 

Longitud rotal u.r, de la punta d1? YO'itr11m a L'.1 punta del lc?l1on) 

con un micro~copio cstereoscÓpico graduado y un vernier l0.05 mm 

de precisi6n>. 



j(J 

-~-, .... -,·· _,_·.:_· ;;._· .. -· ,>·:_"~~-\·.·-~-::~· ,.-·_-·_, 
!:iguicntcc prÚeb&J!;:·:-~<:iro-_-dcté"rrRinDr -._ ltl, YcrD~-ié\f{"Cntr·c el' número 

de .iñdtvid11o'i,. y··10_-; f.1t:torn"l - ~~b16i·:~.·.:~~-r-~,~,~-fc~,~~,:~,·-."~-~ -~!~(tit~a~o·n-
- ' ; .. '·'!;:- :, -,-: - - ~-;, -· ._·:; -~- ;-·-

rcgr_c s ione !- i incoú::~ s i~P le sé-'~ .'COrrC1oc-iC,:nc·$ ~ .PiJ;'c'J·a·1c·s-. ;-·PilY·d~'.:; ·ver 
};:·~')~ ,.-,,~~~-·¿.:,-. 0 '· •• _ e 

1i exi,.t!-10 _difar11ncL1S·- r'!nlre f.l'l ·mád{.1~ m1Íe'ltYc?»,tP.-J',-111·: -~;;~\·{~1'5 
''!,' -·> , .... -_, ... ' 

<'l an5litis de VoriilntO de uno .,~(o ~- lANOE.VAl ~--~'y._·;- ·'.~o.,1~;-¡:.Qdi.'on;c"s 
,. __ . :.-: 

Sludent-Na'"1m:1n-l<a•1ls lSNY.>C!.3.r, l~_/~). -._., a~-ttfn.,c\ón'dé 'lol"l \~~.3~ 

de crecimiento !:e hizo mediDnte el análisis de progresión -'·mod¡\l 

dt? a.,ttach:1ria ll96/) da \.1, di'ltrib•1~ión de frac11enc\r\':i con ¡., 

ayudo de histogramas de lat frccuencios de talla~ en intervalos 

de 2 mmLf, <!'ito permite lenar un.,,. b•11?na repr'e'ientat:i6n qr:\fica dt? 

las distribuciones de las tallos lAlvare7, 198~). Lo tosa de 

mort:1lidad di.-:iria lz) se datt?rminó con a\ .,,.jtJ"llc da 

C>:ponenciales ncgotivas del tipo Nt;- No é"'\c9L'O GÚl land 

curva-:1 

.i'iumiendo p.-:ira la"l e"lt im-tcionas de crecimianto y mor\;¡\ id.1d q11a 

los individuos capturados son representativos de la pobloción de 

camar'Ón rosado 

c~tudio. P~ra esto se agrup6 a todos los individuos de cada 

cl f Ín de tener un conJunto de d~tos que atenuara las variaciones 

de \.'l morl-"ll idad (dentro da la l11mpor.:\d:1). L-'l edad de loo;¡ 

individuos se calcul6 tomando en cuenta las estimaciones de 

crP.cimienlo oblP.nid-l"l . .,. p.J.rti.r de \3 mod-1. m.l.s ptlquañ.'\ r:onsider.1d.'\ 

como la edad inicial y se aJust6 a la estructura de lalla~-cd~des 

da \.l. población da po"ltl·'lYV·'l'i y juvenilP."i. F.l P·l.trón die miqr.'!ción 

de Pen~eus ~ se anoliz6 por medio de regresiones line~les 
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!;imple~ entre !'o tallv. promedio y lü distancio en Km ci lc:i Boca de 

Puerto Rc.if. Para d«!lerminar ·a exi'll~ un.1 di'ltrlbución 

di fer-enc-icil de tal los de f.· ~ se cfE'cluüron regres.iones 

linealc'l 1imples entre \a l~lla promedio. y el 9r~dicnte de 

profundidad. 



R E S U L r A O O S 

PARAME rRO$ "1s1co'..tilJIM!l:O:> 

EÍ re9is-lf.o d~·· IOS porclmctros fit;icoqu{micos durnnte el 

Nortq~) pra1cntó amplia1 
::_. '. , __ : "'-'=-~-- ·:- .'.'._ -_· .. ~~'- _'' 

voriuciones~- :1~':.·~·~-Ú-~id"~·d fuv6 un promE.'dio de 30.BB i.. con un 

27.9oC con un coeficiente de VClriaci6n dE.' 0.11. En gE.'nCrül la 

mayor 1~linid-3d sP. reqi~tró dur.:anto ~1t(o con un promodio dq 

36.84 i.. y un intervalo de 32-40.33 r.. seguido de LluviDs con un 

promadio do 29.7S Y.. y un int1?rv~lo de 2~-35 X. y ~n Nortes l.J 

menor ~ulinidüd con un promedio de 26.68 i.. y un intervalo de 

21.63-33.1 Y... L1 m.:ayor tt?mp11ratur.1 1a r1?qi1tr6 dur.Jnte l.:¡ 

tcmporodü de Lluvias con un promedio de 30.5°C y un intervülo dE.' 

;2/.9-34ºC, 11n la tt?mpor.Jda di? Nortl'!s con un prom~dio da 26.7°C 

un intcrvülo de 22.9-3~.93°C y en Est{o con el menor promedio de 

25.llºC y un intervalo da 20.5-2l3.66ºC (íabl.1 ll. 

Lü compurüción de ctto~ parámetros en la~ diferentes 

local id.:ides de mur?'itrco (ISLA PA.JARC1S, f30CA OEL CAÑO Y t:'.L CAÑO> 

mucstru que las m~yores tülinidades se registraron en lü parte 

más cercana de l;i; Boc.:i d•? P1Jcrlo R'r?.J.l ( CSl.A PAJAR:l)S) Y en 1.1 

parle más ü)cJada (éL CAÑO> ocurren los valores promedio mSs 

MüYOr sü1inidad. Lot Vülores de la temperutura no prescntüron 

var iac ione'i .1mp 1 i.1s por lo que 'il'l p•JP.dl? con1 idi?r.J.r como 



homogánl?~, ..ldl?m.Í'J de q•Je no presi:mt.3 un 9r.:t.diente definido (ía.bl.:\ 

2). Con respecto ü las variüciones dentro de los diferentes 

nivalas de profundidad no se observó rel~ción antre 

P<1r.lmetros übiótieos eon la profundidad (]abla 3_>. 

CAf'lUkA 

Ouronte los tres pcr{odo~ de muestreo se coptur6 un total de 

2245 individuos de ~ ~, 12 Y. corra$pondló ~ l~ 

temporada de Nortes con 943 organismos, 34.9 7. a Estío con 783 

organismos 23.1 X a Lluvi~s con 519 or9-!.ni-:tmos, ~s! como lS 

individuos de!:• ~ y 1 de f· setiferus. 

La composlci6n de l..1 c~ptura de l~'l di~tint~s Loc~lidades de 

muestreo fué de lü siguiente forma: 13.S % para la Localidod I, 

39.5 Y. para 1-• Localidad 11 l Y 17 Y. par" ¡.., Loe.\! id.ad l L 

Con respecto ü les diferentes niveles de profundidad, en el 

nivel de 0.0-0.5 m se ~~pturó 19 Y., en ~l de 0.51-l.O m el 26 Y. Y 

en el de- -1.01 o mD:s metros de profundidad 25 r. de la captura 

lot<>l. 

La composición de talla~ incluyó e~tadio~ postlarvales 

juveniles en •Jn inl11rvalo de 6.6 a 98 mm 1.r. 



ABUNDANCIA 

Lü übundunciü de f..· ~ dunrnte los tref; períodos de 

mue'ltrl!O pre'Jentó vari.1cioni?s en lo'l diferl?nles dÍ.\S de mui?'ltrao 

de codü loculidüd <Fiü. 3,4 y 5) tumbi€n dentro de su~ 

difert?nle'l nivebn de profundidad <Fll3. 6a, b. Y e>. 

VARIACIONES DE DENSIDAD EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE MUESTREO 

Isl~ P&jaro~ <Loc~lidad I> 

En lo temporüda de Estío se prcsent6 lü menor densidud con 

un prom•dio de 23 ind/100 m1 y un inlQrv~\o dQ 10.4-11.e ind/100 

m~ con un mSximo de densidad ü principios y ü mediados de morzo. 

Las correlaciones parci-lles indican q•Je e>ci'lte una rel.J.ción 

negativo de lo densidad con lu saJinidüd <r~-0.86; P<0.05> y con 

la tt?mperatura (r-;-0.19; P<O.O::S>. En l.luvi.J'l se ob:;erv6 el 

promedio de dcnsidüd mós olto con un valor de 29.5 ind/100 m1y un 

intervalo drJ 2.'1-83 ind/100 m~ con 1Jn m.:\ximo dl?l 18 .al ?-3 di? 

4gosto, no se encontr6 relaci6n con los pürámetros üni6ticos. En 

Nortes se r9gistr6 una densidad Proml'!dio d~ 2j.O ind/100 m~y un 

intervalo de 3.4-36.7 ind/100 ml con un máximo Y principios de 

dici12mbrl!. Lo'l rl'!sult-tdos de las ~orr1?l.acion1?-a presrmt.J.n •Jn.1 

relación positivu entre la densidad y lu temperatura cr~0.6~, 

P<0.0'5J (fig, :J> ( r.>b l• 1 ::;J, en gt?ner.a.l se di 1 t inguen do'l 

vc'llores de densidad mcit. ültos que ocurren en ¡,, temporcidü de 

l l1Jvia1 con 'l..J.l irlid-!dl?'l de :32 'l.. y 35 'l.. y li?mpera tur.J.'l doa :32'1; y 

:JO"C. La mayor densidod de posllürvas se registr6 en la temporada 
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de Lluvias y la menor en Norles. Mientras que la densidad máxim~ 

de los juveniles se observó en Nortes Y la más b~ja en Lluvia'l 

(García del Reül, 1990). 

En la figura 6 (a) se observa que los máximos de densidad 

promedio 9eneralmente se registraron en la profundid~d de 0.0-0.5 

• y que se alternaron en diferentes niveles de profundidad 

diferentes fechas de muiJ-¡treo, siendo ar.omp.J.ñadr:is de mi?nore'l 

densidades en las profundidades inmediatas, lo cual puede ser 

indicativo de lo~ movimienlr:is vertical~~ de estos orqanismos. 

ESTIO 

ISLA PAJAROS (Localidad fl 

,.,..., 
LLUVIAS 

"''" 

NORTES 

Figura 3. - Relación de la dens,rJad rJc: Penaeu~ d'Jorarum 

con la lemperatura y sal1nid~d de Isla Pá¡aros (Loe. ll. 
_ --- Densidad; - - - - - - Sahnid<J,j ('l,r,); - - - - Ternr,eratura r ºC) 
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Soca del Caño !Localidad lll 

En estü loc.::il idad lü. mayor densidad promedio se regi.stró 

la temporada de EllÍo con un promedio da 22 ind/100 m~ y 

intervalo de 7.5-56.3 ind/100 m~ con un m6ximo ü principios y 

en 

un 

finales de marzo, no se encontró rel~ción signif ic~liva con los 

pür~metros abióticos. En Lluvias ocurrieron los valores máximos a 

mediados y finalas de agosto con una densidad prom~dio dQ 20./ 

ind/100 ffi2.y un intcrvülo de 0-67 ind/100 m; lüs correl.::iciones 

parciales indican que existe •Jna relación Positiva con la 

temperatura <r~0.59, P<0.05) <Fig. 4Hlabl<J 6). En 

temporada de Nortes sólo se re-1.lizó un m1Jestreo por lo que no s11 

pueden hacer compar.::iciones rcpresentaliv.::is con las otras 

temporadas. En general se observó que los valores más altos da 

densidüd, dos en lü temporada de Lluvias uno en Estío se 

atoci~ron a ~~linid4des de 27.9 r.., 36 r.. y 31 Y.. en orden 

decreciente. En relüción con la lcmperütura los máKimos de 

densidad oc1Jt·rieron a 32.2ºC, 27.SºC y 30.lªC. La maror dC!n'lidad 

de postlarva~ se registró en la temporad~ de Lluvias y la de 

Juveniles P.n E1tío <Oarcí'.a del Real, 1990). 

Los vulores mS~imo~ de densidad promedio en los diferentes 

niveles de profundidad presentaron una ~lternancia semeJante a la 

que se ob~crvó en la Loe I (Fi9. 6 b). 
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. BOCA DEL CAÑO (Localidad 111 

·"~ 

~J~: 
6 S· 18 25 t tl 1J 14 20 2J-:6 31 4 18 22 t S 9 

""" 
ESTIO LLUVIAS NOATES 

Figura 4. - Relación de la densidad de Penaeus duorarum 
con la tempertura y salinidad de Boi::a del Caño (Loe. 11). 

-- Densidad: -------Salinidad (%0); ----- 7emperatura ( ºC) 

El Caño !Loc4 l!dod 111 l 

Durante lo tentPoroda de E~tío se registró una densidad 

promedio de 39 ind/100 m1 con 1Jn tnlarvalo da ?.1.4-50.6 tnd/100 m~ 

con un m~ximo ~ principios de marzo. Los correlüciones parci~1es 

indican que existe una relación n~9aliva entra ta den~id~d, l~ 

salinidad y lil temperaturü. En Lluvias se pre~entó la menor 

densidad promedio da S ind/100 m1 y un inlcrv~lo de 2.1-8.9 da 

lnd/100 micon un máMimo poco notorio u finales de a9osto y no 

hubo relación con los p~r~m~tro~ abiótico$. ~n Norte$ sa ob~ervó 

la densidad promedio ms~ ülta con un valor de 75 ind/100 m~y un 

intervalo de 36.3-106 ind/100 m1 con do~ máximo~ a madi~dos da 

noviembre a principios de diciembre, no hubo relüción 

!ignificatlva con los par~m~tros abióticos tFi9. 5){í~bla ~Y 7). 



~n general 3e presentaron los valores máximos de densidad en la 

temporilda de Nortes con salinidades de 27.2 iC. y 28.7. X. 

temperaturas de 29.9°C y 32.9°C. Los valores máximos de densidad 

de postlilrVilS se registraron en Nortee seguidos de Estlo y 

Lluvias y la de los Juveniles en Nortes y ~stío (García del Real, 

1990). 

EL CAÑO Q..ocalldacJ llU 

6 4· '8 2S l n 13 M ·20· 2J 26 ·~ ·,<t ··.111· U.. 1· 5 . 9 

"'~·l'll·:. . ... ,...,. i.ptcl' S.01 ~. ~· 

ESTIO • LLUVIAS NORTES 

Figura 5. - Relación de la densidad de Penaeus duorarum 
con la temperatura y salinidad de El Caño (Loe. 111). 

Densidad: - - -- - - Salinidad (%0); - - - - - Temperatura (ºCI 

Las fluctuaciones de las densidades promedio presentan un 

patrón de comportami~nto similar al que se observó en las otra1 

localidades de muestreo1 sin embilrgo, hay que hacer notar que en 

esta localidad se obtuvo la menor y la mayor densidad durante el 

presente estudio (fig. 6 e). 
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LLUVIAS NORTES 

(a) 

(b) 

(e) 

Figura 6.'-Abun_dancia de P. dourarum en los d1feri:ntes niveles 

de prófundidad de la Localidad l (a); Localidad 11 {b); Localidad 111 (e). 

·' ·' Profundidad 1; ,--- Profundidad 2; --- Profundidad 3. 
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VAR!~C!ONES UE DENSIDAD EN LOS DlrERENTES NIVELES DE PROFUNDIDAD. 

Las mayores concentraciones de _e:. ~ d~ntro dQ los 

diferentes nivele~ de profundidad mo$lraron una lcndenci~ ü 

pre5entaro¡e en determinadas prof•.indid~dl?o¡, como l?n al nivel da 

0.0-0.5 m con un promedio de 2~.1 ind/100 m~ seguido por el nivel 

da 1.01 m - o máo y da o.st-1.0 m con 16.~ y 13.6 ind/100 m~ 

respectivamente; encontrondo~e que el nivel de menor profundidad 

registró los mayores promedio de densidad, mientras qu~ an los 

otros niveles son muy semejantes l1übla 8). 

La dislribtJción de la densid.id de los diferentes niv11las da 

profundidad presentó en lo localidad de l. P~jüros una relación 

negativa entre el número de individuos y la profundidad en las 

tres temporadas de muestreo lo que indica que existe una 

tendencia a disminuir a medida que se incrementa la profundidad 

cncontründo!;e las densidüdes müx1mas en menores 

profundidade'i; mientras que Qn la localidad de Boca dQl Caño en 

la temporada de Estío la relüción fue del tipo positiva <r~ 0.94; 

P<0.05> lo que s1Jqiere una tendencia a aqr1Jpar1e en lo~ niveles. 

de profundidad mayores de 0.51 m; y en la localidad de El Caño 

una rl?lación po'iitiva (r-=0.08; P<0.05) i?n la que prl?'il?ntó una 

predilccci6n por lo~ niveles de profundidad mayores de 1.0 m en 

donde oc•Jrren lo~ máximos de den'iidad excepto en la temporada de 

Est{o lFig. 7> llablü 9). 
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Figura 7. - Relación de la densidad de P. dourarum 
con la profundidad. 1(0.0-0.5 m); 2(0.51-1.0); 3((1.01-más) 

" Localidad i; • Localidacl I!; , LrJCahdad l. 
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COMPOS!ClON DE fALLAS 

La composición Por tulla~ incluyó estudios postlarvales 

Juveniles con una variación de 6.6 a 9a mm de lon9itud total. ~1 

intervalo de Ll mostró diferenciüs entre los tres períodos de 

muestreo, en las diferentas localidadas de mYastrao con sus 

distintos niveles de profundidüd CANDEVAS, P<0.05). En lit 

temporada de E~tío se presantó una variación LT de 6.7 a 89 mm 

con una talla promedio de 33.1~ mm. En Lluvias se registró una 

variación LT de 6.6 a 96.5 mm con una t~lla promedio de 25.66 mm. 

Y en Norles se observó una variación L1 de 'l a 98 mm con la müyor 

talla promedio de 33.11 mm. Los resultados obtenidos durante las 

tres temporadas revelüron que los individuos ingresan con tullas 

mínimas muy similar~'l entre si (6./ mm ~n Est{o, 6.6 mm en 

Lluvias 7.0 mm en Nortet) pero indicün que existe una 

diferencia en las tallas de emigración. Lo':> individuo-:¡ ma'l 

grandes se detectaron en la temporüda de Nortes y Lluviüt con 

98.0 y 96.5 mm respectivamente mientr-3.s q1Je en la tempor-ad-3i d~ 

Estío fué de B~.o mm <Tablü 10~). 

La variación de las tallQS de l~s diferentes loc~lidad~s en 

cada período de muestreo indicó que existe un incremento de 

talla~ promedio h-lcia el interior d~ la Laguna, exc~pto en Norles 

en donde las tallas promedio m~s grandes se localizaron cerca de 

la Boc-l de P•.Jerto Real <Tabla lOb>. 
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La composici6n por tallüs de ~ duorürum. de las 

diferentes localidades de muestreo presentó l~s s~guiantes 

variaciones <TABL~ lll: 

Isla Pájaros (Localidad ll 

Esta localidüd pre~entó un intervalo de 6.6 a 98 mm_LT. con 

una talla promedio de 29.5 mm LT •• La a~plitud de los intervalos 

de talla fué mayor en la temporada de Nortes con tallas máximas 

de 98 mm LT., reduciéndose este intervalo en Lluvias con tallas 

mínimas de 6.6 mm LT. La presencia continua de tallas m{nimas muy 

semejantes entre s{<Estio 6.7 mm LT, Lluvias 6.6 mm LT Y Nortes 

J.O mm LT>, sugiere que existe un reclutamiento continuo al área 

de estudio. Las l<lllas m.áximas, aunque presentes con poca 

frecuencia hace suponer que esta localidad representa un punto en 

su ruta migratoria hacia el ambientP. marino (Fig. 8). 

E .s 
• li 
~ 

J 

Localidad 1 

"' " "' 
"' • 

20 

'8 25 t IJ 

marzo abril agosto nov diciembre 

~es1,o--j f-11was-j f---no•tes--j 

Figura 8.- Promedio e intervalo de tallas por días de 
muestreo de la Localidad l. 
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Los result~dos del análisis de varianza, demostraron que 

existen diferencios significativas <P<0.05) entre los diferentes 

días de muestreo, haciendo una comparación múltiple <SNKl de las 

Medias se encontr6 que los valores se agrupon en dos bloques con 

Intervalos de 13.5 a 27.7 mm LT y de 35.3 a 19.1 mm LT lFi9. 9J. 

Localidad 1 

qp.~th~H 
~;~Hiwn!:~ 

ia1"uzl) o t:. t:J. tJ. A A t:. t:. 6. a 
1J1;os10 000/J. t:. t:. .1 ll t:. A 

2Sm11z1;1 0006.At:.AAl:J. 
)11qQ$!O OQt:. A A t::. /:;.A 

11tird O l:J. A t::. A t:. A 

l~l'JOSIO 000 t:. 6 A 
1ano .. ~t 00060 

llklf~tt, ºººº 
8111.1•10 .000 
6m.m~Q Q 

9d-offl0f• 

o Iguales 

"'D1lerentes 

Figura 9.- Comparación múltiple ($NK) por días de 

muestreo para la Localidad l. 
La composici6n por tallas en los diferente~ nivele~ de 

profundidad, prasentó una t~lla promedio de 28.7 mm LT con un 

intervalo de 6.6 a 79 mm LT en el nivel de 0.0-0.S m, en el de 

0.51-1.0 muna talla promedio de 26.9 con un intervalo de 7.4 .1 

98 mm Ll y el estrato mayor de 1.01 m de profundidad registró una 

talla promed1o de 16.~ mm LT con un intervalo de 6.7 a 81 mm LT. 

Se observó que en la temporada de Nortes lü amplitud de los 

intervalos de talla fué mayor que la pr~~~ntada ~n E~tío 

Lluvias, éstas con intervalos mur semejantes tFig. 10). 



25 

Localidad 1 

1 .. . 
1 

• 
l l 

' estiO .... noi'IU 

Prolundd;,d~ 

Figura 10.- Promedio e intervalo de tallas por profundidad de la Localidad l. 

Profundidad 0-0.5 m (I); 0.51-1.0 m 12); 1.01- > m (3). 

El análisis de varianza indicó que existen diferenciüs 

significativas entre los estratos de profundidad (P<0.05). El 

an,lisis de comparación múltiple <SNK) detectó que la profundidad 

de o.o-o.s m y 0.51-1.0 m de la temporada de Nortes con media3 de 

40.4 y 44.7 mM LT son diferentes al resto de las muestras de l. 

P.Íj aros CFig.11). 

Localidad 1 

o Iguales 

6 Diferentes 

Figura 11.- Comparación múltiple (SNK) por 
profundidades de la Localidad l. 
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Boca del Caño (Localidad lll 

En esta localidad se presentó uno talla promedio de 29.0 mm 

LT con un intervalo de 6.8 a 98 mm LT. Las tallas máximas Y 

•Ínimas así como lo mayor amplitud de los intervalos de tollos se 

obtuvieron en la temporada de E~tío la manor amplitud en 

Lluvias. También se puede observar que lo~ tollos mínimas en los 

diferentes días de muestreo son mayores que en la LOC l <Fi9. 

12). Localidad 11 

1 11 . . 
Marza 

. 
.t.Qosto 

r--- Eslio---j~U/Ylls.____, 

Figura 12.- Promedio e intervalo de tallas por días de 
muestreo de la Localidad 11. 

El análi~is de varianza de una vla indicó que existen 

diferencias significativas (P<0.05) antre las muestra~. La 

comparación múltiple (SNK> demostr6 que la muestra del día 18 

marzo con una t~lla prom~dio de 52.1 mm LT difiere del resto de 

las otras <Fig. 13). 
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Localidad 11 
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" Diferentes 

Figura 13. - Comparación múltiple (SNKl por días de 
muestreo para la Localidad 11. 

La composición por tüllas en los diferentes niveles de 

profundidad pr~senló en el nivel de 0.0-0.5 m una talla promedio 

de 28.0 mm LT con un intervalo de 10 a 74 mm LT, en el nivel de 

0.51-1.0 muna talla promedio de 32.0 mm LT con un intervalo de a 

a 7~ mm LT y en el nivel müyor de 1.01 m de profundidad registró 

un talla promedio de 27.9 mm LT con un intervalo de 6.8 a 89 ~m 

LT. La amplitud máxima de los intervalos se observ6 en la 

profundidad de l.Ol m o más de la temporada de E~t{o y la menor 

en Nortes (Fig. l'!). 
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Loc.aida:Olt 

·" 

~ t····· 

' UN>u NÓr1es 

f!rofu"didadtm> 

Figura 14.- Promedio e intervalo de tallas de la Localidad 11. 
Profundidad 0-0.5 m 11); 0.51-1.0 m {2l: 1.01- > m (3) 

El an,llsls de varianza de una v{a y la compar~clón n>Ulllple 

tSNKl Indicó que hay diferencias si~nificativas tP<0.05J entre la 

profundidad 0.5l-t.O m ~n la temporada de Estío y el r~'to dP. las 

•uestras de Boea del Caño <Fig. 15). 

Localidad 11 

2illmas 00000!:. 
111uvias O O 1.11.1 !:. 

3 lltn•as O 1.1 !:. b. 

3esl•D Ü 0 {o 

test•o O O 
l nortes /)., 

O lauales 

b. Diferentes 

Figura 15. - Comparación múltiple (SNK) por 

profundidades de la Localidad IL 



El Caño \localidad 111) 

Para estü localidad se presentó un intervülo de 7.3 a 96.5 

mm LT con una tall~ promedio de 31~2 mm LT. La variación de esto~ 

intervalos fue mayor durante la temporada de Lluvia~, seguido por 

Estío y Nortes con variaciones menoYes. T.1.mbi.én '5íe rr?c;is\ró qua 

las tallQs mínimas presentes tienen una mayor variación que las 

que se presentan en l~ LOC. t y ll (Fig. 16). 

Localidad 111 

.. " 

1 n 2o1o ~ n 1 ' ' 
Mar:o Atu• t.,9osto tJo.,tmbroe Oicirmlbte 

1--Est'o ---H-Llu..,as-U--!'ci\~s -i 

Figura 16.- Promedio e in1¿.rvalo de ta!!as por días de 
muestreo de la Loca?1dad 111. 

Los resultados de la comparaci6n múltiple (SNKJ y el 

an.ilisis de varianza <P<0.05> rt.?velaron q1Je la muestra del d!a 23 

de agosto con una media de 62.3 mm LT resultó diferente a l~s 

otras <Fig. 17). 
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Localidad !lt 

o Iguales 

" Diferentes 

Fígura 17.- Comparación múltiple (SNK) por días de 
muestreo para la Localidad 111. 

La composici6n por tallas de los diferentes niveles de 

profundidad en el nivel de 0.0-0.5 m pre5entó un intervalo de 7.3 

a 95 mm LT con una lülla promedio de 32.6 mm LT, en el nivel de 

0,51-1.0 m de 7.7 a 96.5 mm LT con una talla promedio de 37.3 mm 

LT y el nivel mayor de 1.01 m de profundidüd con un intervalo de 

10 a 90 mm LT y una talla promedio de 32.9 mm LT. La amplitud 

máxima de los intervalos se ob~erv6 durante la temporada de E~tfo 

y la menor amp 1 i tud en Nor tes (fig. 18l. 
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Localidad 111 

-__ .i.t~ ; .. - ..... 110110 

Pro!Ul"d<.R411Tf 

Figura 18.- Promedio e ínlervalo de tallas por profundidad de la Localídad 111. 
Profundidad 0-0.5 m (1); 0.51-1.0 m (2); 1.01- > m (3). 

Los YC?'Sult.ados de la comp-\lración m11ltiplo y del análi'lis de 

varianza de una v!~ CP<0.05> mostraron que la profundidud 0.0-0.5 

m y 0.51-1.0 m de la temporada de Lluvi~s son difeyentes a las 

otras muestras del Caño (Fig. 19). 

Localidad 111 

Figura 19.- Comparación múltiple (SNK) por 

profundidades de la Localidad 111. 
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CRECIHIENTO 

Los resultados de la prueba de "t" entre la composición de 

tallas de hembras y macho~ reveló que no existen diferencias 

significativas <P>0.05). En relación a la proporción de sexos no 

se encontr6 diferencias entre hembras y macho~, la relaci6n da 

&exos fue de 1:1.02 en favor de los machos. 

Por lo mencionado anteriormente la e1tlmación de las tasa1 

de crecimiento obtenidas por medio del análisis de progresión 

modal (Battach.arya, 1967) y regresión simple para cada una de la'l 

localidades por temporada, se realizaron tomando a las hembras 

machos Juntos. 

La tasa de crecimiento promedio a lo largo del estudio 

present6 un intervalo de 0.82 a l.10 mm/d{a, ambos valores 

extremos ocurrieron durante la temporada de Estío <lablü 1~). 

En la localidad I <I.PAJAROSJ la tasa de crecimiento en la 

leinporada de Estío presentó un promedio de 1.1e mm/d{a un 

intervalo de 0.75 a !. 47 mm/d{a, en LLuvias se observó una 

promedio de 0.9 mm/dÍa y un intervalo de 0.64 " 1.12 mm/d{a y en 

Norte-s se re9istr6 una tasa promedio de 1.11 mm/d(a un 

inler'Valo de 0.72 a 1.41 mm/dÍü (fig. 20ü., by e). En lü 

localidad ti <BOCA DEL CAÑO> en E-¡t{o se obtuvó rJna t.a.sa promedio 

de 0.82 mm/día y un intervalo de 0.76 a 0.9 mm/día y en Lluvias 

una tasa promedio de 0.94 mm/d{a y un valor de 0.94 mm/dÍa <Fig. 
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2la, b). En la localidad 111 <EL CAÑO> en Estlo se pre.entó una 

tasa promedio de 0.86 mm/día y un intervalo de 0.76 a 1.29 

mm/d(a, en Lluvi3s se registró una tasa promedio de 0.99 mm/d{a Y 

un intervalo de 0.76 a 1.29 mm/d{ü en Nortes con una tüsa 

promedio de 1.02 mm/d{a y un interv3lo de 0.69 a 1.13 mmld{a 

<Fi9. 22a, b y e). La prueba de compüración multiplc y el 

análisis de varianza de una vía indicó que }35 variaciones de la~ 

lasas de crecimiento de las localidades y temporadas de muestreo 

no difieren significativamente (P>0.05), por lo que no se pu~de 

inferir que haya una estacionalidad marcada en el crecimiento de 

los camarones de las diferentes localidades de mrJesh·eo. 
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Localidad 1 
Estío 

6 de marzo 

8 de marzo 

18 de marzo 

25 de marzo 

1 de abril 

Talla mm/LT 

Figura 20a. - Frecuencia de tallas y tasa de crecimiento de P. duorarum 

de Isla Pájaros en la temporada de Estio. 
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Localidad 1 
Lluvias 

:LL_ 
••• -.~-.-.~ .. -\.--1-.. -.,-.-.-.,-.. -.-,-. -.-.,-.. -.,-,.-._... 

10.5' 0.5' 

1 
·~-+-__ .._, __ ,__ _________ _, 
···~ ...................... . 

0.63 

11 de'agosto 

13de agost~ 

1 19/20. de agosto 

23 de agosto 

26 de agosto 

31 de agosto 

Figura 20b.- Frecuencia de tallas y tasa de r;rer;1rrnento de P. duorarum 
de Isla Pájaros en la ternporada de lluvias. 
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Localidad 1 
Nortes 

Talla mm/LT 

1 de diciembre 

5 de diciembre 

9 de diciembre 

Figura 20c.- Frecuencia de tallas ¡ tasa de crecimiento de P. duorarum 

de Isla Pá¡aros en la temporada de Hartes. 
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Localidad 11 
Estío 

0.9 

1 
1 1 0.76 

1 
1 

2 B 14 20 ~6 l2 J8 .u 5IJ 

6 de marzo 

8 de marzo 

10 

18 de marzo 

25 de marz9 

Talla mm/LL 

Figura 21a. - Frecuencia de tallasº y fasa.detáecírníentocde P. duorarum 

de Boca del Caño en la terri~orcidade Est10. 
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Localidad 11 

Lluvias 

13 de agosto 

23 de agosto 

25 de agosto 

Figura 21b.- Frecuencia. de tallas y tasa deci~~i~i~nto.de P.. duorarum 

de Boca del Cañó e~)a'tem~qrada d~ lluvias. 
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Localidad 111 
·Estío 

Talla mm/LT 

6 de maizo. 

Figura 22a. Frecuencia de tallas y tasa de crecimiento de P. duorarum 

de El Caño en la temporada de Estío. 
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Localidad 111 
Lluvias 

11de agosto 

14 de agostO 

23 de .agosto 

26 de. agosto 

31 de 'agosío 

Figura 22b. Frecuencia de tallas y tasa de crecimiento de P. duorarum 
de El Caño en la temporada de lluvias. 
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Localidad 111 
Nortes 
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18 de noviembre 

5 de diciembre 

· .9 de:diciembre 

Figura 22c. Frecuencia de tallas y tasa de crecimiento de P. dourarum 
de El Caño en la temporada de Nortes. 



MORTALIDAD 

Para calcular la edad de los individuos se tomaron en cuenta 

las estimaciones de crecimiento obtenidas en este trabaJo a 

partir de la clase dominante de menor talla (moda más pequeña) 

considerada como la edad inicial. En la temporada de Estío se 

consideró como la edad inicial (edad cero) la correspondiente a 

una talla de 44-46 mmLT, en Lluvias de 10-12 mmLT y en Nortes de 

30-32 mmLT. 

L~ tasa de mortalidad diaria <Tabla 13) para la temporada de 

Estío fué de Z=-0.11 y la curva de sobrevivencla que es del tipo 

111 lKrebs, 1978) revela que a los 53 días con tallas de 54 mmLT 

aumenta el número de individuos que emigran lFig. 23a): en 

Lluvias presentó una mortalidad diaria de Z=-0.07 y la curva de 

sobrevivencia indicó que el núm~ro de individuos que salen 

aumenta a los 46 días con tallas de 50 mmLT lFig. 23b); y en 

Nortes la lasa de mortalidad diaria fué de Z=-0.10,la salida 

m~siva se realiza a los 46 d1as con tallas de 55 mmLT lFig. 23c). 

El comportamiento de las curvas de mortalidad ajustadas de 

las diferentes temporadas de muestreo, indica que en Estío los 

individuos casi se exlin9uen por completo a los 48 d{as con una 

talla de 88.2 mmLT; en Lluvias a los 76 d{as con una talla de 

79.4 mmLT; y en Nortes a los 52 d(as con una talla de 86.7 mmLT. 
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RECLUTAMIENTO Y MIGRACION 

El reclutamiento de los camarones al área de estudio se 

realiz6 regularmente durante los tres períodos de muo?streo con 

vcriaciones estacionales importantes en cada temporada. Gracia 

Soto (1986) consideran qtJI? el r-eclutamiento a la Laguna de 

Términos se realiza durante todo el año con 

estacionalidad y con pulsos más o menos bimensuales. 

El camar6n rosado en las diferentes localidades de muestreo 

regislr~ el mayor número de reclutas en Lluvias, seguido por 

Estío y Nortes. Las llOdas de reclutamiento de las postlarvas 

epibénticas esliaadas mediante análisis modales fueron muy 

semeJantes entre si con un intervalo de 9.1 a 15 mm LT excepto en 

3 casos con ~..odas •a~ores a este intervalo (Loe II en Nortes 

Loe III en Lluvia~ t Nortes). También se ob~erv6 que cerca de la 

Boca de f'l.ierto Real "?n ISLA PAJAROS <LOC I> la densidad de 

individuos con •.in 1nt.1?rv.Jlo de talla menor de 20 mmLT es mayor 

adem¿s de que ~e presentan los individuos con tallas m¡ximas de 

hasta 98 .,.-_ T 
' q1.ie r:onforme aumenlü la distancia se incrementa 

la f Y'!CIJeni:- ta d• los. individuos en los intervalos de tal las 

•.::rores de 4<; ., 5'J JNOl.T en EL CAÑO CLOC l 1 l) zona mas protegida. y 

aleJ.Jda de la Br....:a de Puerto Real.(Fig. 24). 
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FJG. 24,- FRECUENCIA DE TALLAS DE P. DUORARUM DE LAS LOCALIDADES Y TEMPORADAS DE MUESTREO. 
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El análisis de regresi6n simple entre las tallas medias 

y la distancia a la Boca de Puerlo Real, indicó que existe una 

relación positiva (Est{o r~0.4, Lluvias r=0.75; P<0.05). En la 

f ig. 25 _se observa que las tal las medias tienden a incrementarse 

conforme aumenta la distancia a la Boca de Puerto Real, excepto 

en la temporada de Norles en la q1Je no hubo relación entre la5 

tallas medias y la distancia, porque al parecer se registró un 

flujo de salida hacia el mar por parte de los camarones, hecho 

que se refuerza con la presencia de las tallas medias mas grandes 

en la parte más cercana a la boca. 

Para determinar si existe una relación de los camarones 

respecto a la batimetría del .área de estudio d1Jrante la migración 

se correlacionaron las tallas medias la profundidad. Se 

encontró 1Jna baja correlaci6n nl?gativa significativa lY=-0.33; 

P<0.05) en la temporada de Estío, mientras que en Lluvias 

Nortes no hubo relaci6n.lFig. 26a, b Y e>. 
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D l S C U S l O N' 

El· área de estudio comprendida entre lslo. Aguada y el Estero 

de Sabancuy localizada en la parle noroeste de la Laguna de 

Términos se eligi& debido a que en esta parle se presentan 

densidades altas de ~ ~ (Aguilar-Sierr~, 1905: 

Gracia y Soto, 1986; 1986a) y es una de las áreas de crianza y/o 

reclutamiento importantes para el sostenimiento de las pesquer(as 

en el Banco de Campeche. Hecho que se confirmo. con la captura 

compuesta principalmente por individuos pertenecientes a la 

especie de .f· ~· 

L:: dominancia de esta especie en el área de estudio, se 

debe principalmente a que las fases esliJarinas de .P· duorarum s11 

estüblecen sobre sustratos cubiertos por pastos marinos 

compuestos por ~ lestudinum (Hildebrand, 1955: Sánchez 

19$1), en ambientes con mayor influencia marina tGraciü y Soto, 

1986al, factores importantes que est.án asociados con la presencia 

de esta especie. 

G.:ircía y Le Reste <1981) señalan que debido al rápido 

crecimiiento del camarón, la frecuencia de m•Je5treo debe 5er por 

lo menos cada semana. Durante el presente estudio la frecuencia 

de los mue5treos, SP. realizaron con una variación de a 6 días. 

Las capturas se realizaron con una red de barra tipo Renfro 

<Renfrt.>, 1963). Esta al ser arrastrada lentamente sobre el 

sustrato, remueve el fondo dirigiendo a los individuos haciü la 
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entrada de la red. García y Le Reste (1981) considera que debido 

a la distribución diferencial de tallas en áreas de diversa 

accesibilidad es prácticamente imposible muestrear toda la gama 

de tallas de una población (de 20 a 100 mm LT> con el mismo arte, 

por lo que es muy dif{cil reconstruir la estructura de tallas de 

la población de una pequeña bahía y más en una laguna. Sin 

embargo, en el presente estudio se logró capturar un amplio 

intervalo de tallas de 6.6 a 98 mmLT. 

Costello (1970) sugiere que la distribuci6n diferencial de 

la poblaci6n esta determinada por el comportamiento de los 

diferentes estadios con sus diversos requerimientos las 

variaciones estacionales de los fa~lores físico-químicos, las 

corrientesr el sustrato lrelacionado con la cobertura y alimento> 

pastos marinos. Estos parámetros indi~ativos pueden ser 

utilizados para futuras predicciones sobre aspectos reproductivos 

y migratorios. Así por ejemplo se pi.Jede observar q•Je en el 

presente estudio la abundancia de las postlarvas y los juveniles 

pr~sentó un patrón de distribuci6n bien definido. Las postlarvas 

ocurren con mayor abundancia en la parte más cercana a la Boca de 

Puerto Real, disminuyendo conforme aumenta la distancia a ésta, a 

la vez que la abundancia de los Juveniles se incrementa con la 

distancia, lo q1Jo? sugiere que existe una relación de la 

estructura de tallas con la distancia a la Boca de Puerto Real. 
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PARAMETROS FIS!CO-QUIMICOS-_ 

conoc-id~:~c ·~·~\~;, 9.~an .,·,:influencia 
_-,:,,_,; 

Es de los factores 

f !s ico-qu ímicOs ··Sob~tá· ::;.¡¡;~}.~:J~-~·~t-~n:~~ -.;p·e·n~-!dos debido a que 

variaciones·· de _est·o·s i·~~·~~~~~j:~:~:, '~~~f~~fan· la sobrevivencia y su 

e S tab lec)mien t~:.~-:. p-;.Jr;-~:'.~~~~-·(Ó~~'.rt.~~~d i'~\\;-~b;JC t6ri va a estar 1 im i lada a 

adecuadas para su 

desarrollo. La estos factores y su 

influencia sobre ia densidad y distribuci6n ha sido objeto de 

numerosos eslt..1d-(os. Los re_st.Jltados de estas investigaciones de 

acuerdo con los casos que fueron examinados, son un tanto 

contradictorios ya que se contraponen las relaciones encontradas 

que son del tipo positivas y negativas. 

La temperatura tiene una importancia primordial ya que es un 

f~ctor determinante en cada una de las etapas del desarrollo del 

ciclo biológico del camarón. Sin embargo, Garc{a y Le R~ste 

(1981) sugiere que esta relación no es suficiente para hacer una 

buena pred i.cc i.ón; aunque si. pu12de ser precisa en condiciones 

e::tremas con temperaturas críticas que determina la distribuci6n 

de las poblaciones de camarones. La temperatura requerida para l~ 

sobrevivencia puede variar de acuerdo con la localidad (Co5tello, 

1?70). 

En el Norte de Carolina, Williams Deubler (1968) 

encontraron postlarvas en aguas con temperaturas entr~ 23 y 28°C; 

Williams l1955aJ colect6 juveniles entre 4 Y 34 °c. En Florida 
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Eldred et al (1961) capturaron camarones en un rango de .10 a 35.5 

"C. 

En cuánto a los estudios realizados en lá La9una_de Términos 

Arenas-Mendieta y Yañez-Martinez (1981l reportaron la captura de 

postlarvas dentro de un intervalo de temperatura entre 23 33°C; 

Sánchez (1981l entre 21.5 y 36ºC; Alvarez (!984l entre 23 y 30.2 

"C; y Alarc6n (1986) entre 21 y 32ºC. 

Durante el presente estudio se colectaron posllarv~s 

juveniles de .f· duorarum. en temperaturas entre los 23 y 32 °c, 

intervalo semejante a lo reporladó por las anteriores 

investigaciones; las temporadas de Lluvias y Nortes presentaron 

una relación positiva entre la temP'!r-lttJra el número de 

indiduos, en el intervalo examinado. En general las variaciones 

de la temperatura en la Lag1Jna de Términos en compayaci6n con 

latitudes mayores, no esta limitando la distribuci6n de los 

camarones ya que no rebasan los lfmit~s d~ tolerancia Para la 

especie, por lo que hab1·ía que buscar o relacionar esta 

distribución con otros factores. 

Las preferencias y requerimientos de salinidad varfan con el 

área geográfica y la talla de los camaroni?s <Costello, 1970>: por 

lo tanto ocurren cambios en la fisiología de estos a lo largo de 

su desarrollo, modificándose, sus facultades de osmorregulaci6n 

(García y Le Reste, 1981>. Es posible que el efecto de la 

salinidad sea un factor fav•:>rabl'? si~mpr'? q•Je no rebase los 

tfmites de tolerancia adecuados para su desarrollo y que en 

determinado momento condiciona el comportami~nto d~ la ~specie de 
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la que 5e trate; por lo q•Je los camarones emigran a lo l.argo_ de 

diversos biotopos que esencialmente, se les puede car~cterizar 

por su gradiente de salinidad. 

Se han capturado camarones en salinidades 
, . 

m1n1mas en el 

Estuario de Caloosahatchee, Florida Gunler y Halt.. tl965). con 

s~linidades de menos %.r Joyce (!965J en· el Noreste del 

Estuario de Florida 0.64 Y..; y lioese (1960) en la Bahía de 

Mezquite, Texas 2.7 'Y. •• Las máximas salinidades Simmons (1957) en 

Laguna Madre, Texas con 60 %.; Tabb, DubroY Y Jones (1962> en la 

Bahía de Florida capturaron postlarvas con un rango entre 12 a 43 

Y.., Juveniles entre O a 47 %. y adultos entre 25 a 45 Y.. 

Iversen e Idyl l (1960) encont~aron que las 

concentraciones de adultos en los encallamientos de Tortugas se 

presentan con salinidades entre los 36 a 30 'l.. 

En c1Janto a los estudios realizados en la Laguna de Términos 

Arenas-Mendieta y Vañez-Martinez <1981) capturaron postlarvas con 

un intervalo de salinidad entr~ los 16 y 37.9 f..; Sánchez <1981) 

entre los 6 y 38 'l..; Alvarez <1984) entre los 13.4 y 36.4 %.; 

Alar~6n (1986) entre los 25 y 36 % •• 

Los valores de salinidad registrada durante el presente 

estudio en donde se capt1JrÓ postlarvas y Juveniles de P. duorarum 

con un intervalo entre los 22 y 40 'l.., son muy similares a los 

reportados en las investigaciones mencionadas y no presentaron 

relación con el número de individuos. Lo que sugiere que el 

efecto de la salinidad durante el presente trabajo no es un 

factor limitante en el área de estudio. 
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Los valores m¿ximos de las capturas se asocian con valores 

bajos de salinidad en la temporada de Nortes y Lluvias: estos 

valores observados se pueden explicar de diferente manera, ya que 

durante la temporada de Lluvias estos máY.imos se deben a un alto 

reclutamiento de postlarvas como lo reportado por Arenas-Mendieta 

y Yañez-Hartínez ll981>; Alvarez ll984l; y Alarc6n (1986) en 

L~guna de T~rminos. Mientras que durante la temporada de Nortes 

las máximas densidades resultan por la presencia de juveniles con 

t~llas intermedias que coincide con lo observado por Alvarez 

l1984) quien sugiere qu~ a Principios de octubre la descarga 

m~xima de los ríos a la laguna acarrea una gran cantidad de 

nutrientes produciendo que se incremente la disponibilidad de 

alimento así como la capacidad de carga del ecosist~ma (momento 

de mayor productividad) lo cual permite que se establ~zcan 

sobrevivan un mayor número de individuos. 

Adem.t<:. de lo mencionado anteriormente se observ6 q1.ie las 

c~pturas real izadas baJo condiciones de poca iluminación 

reqistraron altas densidades en comparación a los que se 

obtuvieron durante el día. Perez-Farfante (1969); Wickhan 

Minkler <l975)J Young Carpenter 0977>; Allen Costello 

(1980); Penn (1984) sugieren que debido a sus hábitos 

nocturnos, los camarones incrementan su actividad durante la 

noche por lo que se vuelven m~s susceptibles de ser capturados 

durante estas horas. 
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COMPOSICION DE TALLAS 

'Durante el presente ,estudio la composici6n de tallas reveló 

que e~ist'en~-Vart:áciones de tallas, lo q•Je indica que t?>dsl~ una 

distY-'ibUC·i6n'-.:d-iferencial que va depender de la distancia a la 

Boca de Puerto Real y el tiempo de permanencia en la Laguna de 

Téréninos--; debido a la influencia de los factol"es fÍsico-quÍmícos 

y e"fecto mecánico de las corrientes de marea dii! l.a laguna que 

ejercen sobre el tamaño y la movilidad de los individuos en su 

distribución. Adem~s de que <:>e observél que su presencia esta' 

asociada a la vegetación sumergida facto1· limitante que ocasiona 

la acum1Jlaci6n de detritus, aumentando la disponibilidad d~ 

alimento que favorece el establecimiento de una infinidad de 

organismos. 

L~ pequeña diferencia que presentaron las tallas mínimas de 

inqreso a la laquna C.6.7 mm en Estío, 6.6 mm en Lluvlas Y 7.0 mm 

en Nortes) indica que la población de los camarones está 

recibiendc.1 constantemente reclutas durante estos per!odos.Segi'.Ín 

A_llen y Costello 0980) para el Sur de Florida¡ Sánchez C.1981), 

Alvarez c.193q) Gracia Soto (1986a) para la Laguna de 

Términos; también reconocen que el ingreso de estas tallas de E· 
~ se r'!aliza d1Jrant1? todo el año, para incorporarse a la 

población de Juveniles. Sin embargo, de acuerdo a las modas de 

recl1Jtamiento los camarones enlt·an a la lag•Jna con m;iyor 

frecuencia con modas de 9.1 a 15 mmLT. 
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El comportamiento de las tallas mostró que existe un 

desplazamiento hacia el interior de la laguna, lo que indica que 

las tallas promedio menores se localizaran en Isla Páj~ros 

cercana .il punto por donde ingresaron a la laguna (Boca dé Pu·ert'o 

Real) observando que a medida que transcurre el tiempo .se 

incrementa la distancia la composición de tallas c·presen_l_ar.a·-. 

tallas promedio m.!s grandes en El Caño que es la - paYte más 

aleJada al punto por donde ingresaron. Este patrón de 

comportamiento de la distribución de tallas puede estar siendo 

determinado por el incremento de las tallas a lrav's del tiempo 

con lo que aumenta la capacidad de movimiento que les permite 

recorrer.distancias mayores y seleccionar áreas mls proteqidas 

con aguas relativamente más calmadas en comparaci6n con la de l. 

P:!j aros. 

Oc acuerdo con Alvarez <1984) las diferencias en la 

composición de t.allas entre las muestras, señalan que los 

organismos se encuentran establecidos creciendo. Si las 

muestras hubier.an resultado iguales entonces se trataría de un 

lugar de tránsito en el que se observa la misma composición de 

tallas debido a que se trata de diferentes generaciones. En el 

presente trabaJo se pudo observar que existe una combinación de 

las cohortes de .f'.'· ~ en las áreas de estudio ya q1.1e 

ingresan en diferentes tiempos, por lo que se encontraron 

individuos ya establecid•:>S (J•..tv"!niles) y los que van de paso con 

tallas menores (postlarvas) que van a integrarse a las áreas de 

reclutamiento ~n donde las estrateqias competitiv~s les permita 

incorporarse al sustrato. 
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En relación con los dif~rentes niveles de profundidad 

considerado5, ~stos no presentaron. una relaci6n clara que permita 

e}:plicar el comporlam,ientO de--::.la'· distribución vertical de la 

composición de tallas; 1o·~que'=puede·d11?berse a la diferencia de la 

altura de la marea durante 
.,;·; c-~·-.-:~·--

-105 Muestreos a pesar de que se 

procuró realizar las colectas durante la salida del flujo de 

ma.rea (refluJo). 

CRECIMIENTO 

La estimación de este parámetro por medio del análisis de 

progresi6n modal, debe de ser considerado con prudencia <Garc{a Y 

Le Reste, 1986) debido a que se trata de una especie migratoria, 

además de que se rec lut-in n•Jmerosas cohor-les pequ~ñas al área de 

estudio. lo que ocasiona que se sobrepongan las distribuciones de 

tal las. Sin embargo, podemos '3.S':!:9Urar que se trata de la misma 

cohort€:' si se realiza un muestreo minucioso y frecuente (m{nimo 

1.ma vez por seman'3.) que hace posible seguir la cohorte principal 

a través del tiempo. 

De acuerdo con Alvarez (1984) y Aguilar-Sierra (1985> la 

estimación de las tasas de crecimiento mediante el ajuste lineal 

simple representa de una manera más real el crecimiento de las 

f-3.Sl?S estt1at"inas (postlarv.as Y prim.;ot"os juveniles) que es una 

recta, la cual es una Pat"te del desarrollo completo de la 

poblao:ión que so? aJ•Jsta por medio de los modelos no lineales. 

Además de que las tasas de crecimiento presentaron una al ta 

correlación .. 
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Las lasas de crecimiento de los camarones en las localidades 

de cada una de las temporadas, no presentaron diferencias 

significativas, lo que nos hace suponer que las bajas 

fluctuaciones de las temperatura y salinidad en estas latitudes 

no alcanzan valores extremos que ocasionen diferencias en el 

crecimiento de .f. ~· Gracia y Soto t1986a); Alvarez et al 

(1987) proponen que los valores ligeramente superiores de 

crecimiento durante la época de Lluvias pueden estar relacionados 

con la mayor disponibilidad de ~limento en esta época originada 

por la descarga máxima de los rfos, así como a los efectos 

dcnsodependienles. 

Los valores de crecimiento en este trabajo para g. ~ 

comparados con los obtenidos por varios autores <tomada de 

Alvarez <1984>) coinciden con lo reportado por Galois (1973> en 

la Costa de Marfil para _f'. d•Jorarum nolialis, as{ como los 

resultados de Alvarez l1984) para la Laguna de Términos con 

intervalo de tallas equiparables. Mientras que el resto de las 

estimaciones se realizaron a partir de un intervalo de tallas 

m~yor. 

MORTALIDAD 

La estimaci6n de las tasas de mortalidad, indicó que la 

temporada de Ll1Jvias difiere siqnificativamente <P < 0.05) de 

Estío y Nortes. La menor mortalidad tz;-0.07> que se registró en 

la época de Lluvias puede estar relacionada con la escasez de 

juveniles, lo que nos hace suponer una emigración de la poblaci6n 

y/o movimientos hacia otr.as .íreas con mayor 
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disponibilidad de alimento y que no ftJl!ron det~i::lados por el 

Muestreo. La baja mortalidad se explica por el intenso a~ribo de 

postlarvas durante esta época, as( como a la alta cantidad de 

alimento disponible y efectos densodependientes en la que los 

individuos utilizan los recursos sin q•Je exista una interacción 

compet i l iva. 

La mortalidad de f.• ~ estimada en este estudio, 

comparada con las obtenidas por otros autores concuerda con lo 

reportado Por Alvare: (1984) para la Laguna de Términos con 

intervalo de tallas semeJantes. La similitud de los otros autores 

hay que tomarla con precaución porque dichas estimaciones se 

obtuvieron a partir de intervalos de tallas mayores al utilizado 

en este trabajo, ya que la mortalidad para Juveniles y adultos es 

menor que para postlarvas y primeros Juveniles. 

La estimación de las tasas de mortalidad probablemente est~n 

siendo sobree s limadas debido a q•Je se d112sconoce e 1 qrado de 

emigración de la población y a la diferencia de la edad inicial 

considerada <Estío 44-46 mmLT, Ll•Jvias 10-12 mmLT Y Norties 30-32 

mmLT) en la que las tallas más grandes se asocian a un tiempo 

mayor desde q•Je ~nlr-ln a la Laguna procedentes del mar abierto, 

lo que hace que el cálculo de este parámetro difiera entre cada 

t emparada. 

Con respecto a las diferencias observadas del tiempo de 

residenci.a de los individ1Jos, podemos inferir que en Est{o el 

mayor tiempo de residencia <52 días), as~ como las mayores tallas 

de los organismos puede deberse a que no existen c-lmbios bruscos 
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de los factores climáticos que podr{a provocar la salida hacia 

mar abierto. 

El menor tiempo de residencia en Nortes y Lluvias <46 días> 

p1Jede deberse a la inestabilidad de las condiciones ambientales 

producidas por las constantes lluvias que podr{an provocar la 

salida de los individ1Jos. 

RECLUTAMIENTO V MIORACION 

De acuerdo con Alvarez (1984> los cambios significativos en 

la composición de tallas pueden ser debidos al efecto combinado 

del reclutamiento, crecimiento y emigraci6n. Además este autor 

sugiere que el Cayó y Chacahito son áreas de reclut~miento y que 

Boca Chica, Atasta y El Faro son sitios de tránsito ya que 

siempre se presentaron postlarvas de menos de 10 mmLT y juveniles 

de más de SO mmLT con algunas tallas intermedias moviéndose hacia 

la Boi:a del Carmen lo que indica q1Je son sitios de tránsito. 

En el presente trabajo, la Boca de Puerto Real que es el 

extremo opuesto presenta un patrón de comportamiento de las 

tallas similar al descrito por Alvarez l1984) en el que en la 

localidad de l. Pájaros, que es la parte más cercana a la Boca de 

Puerto Real, ocurren principalmente postlarvas tallas 

intermedias movi.:ndose al interior de la l-3.quna recl•Jtánctose en 

l~ localidad de El Caño que es la parte más aleJada en donde se 

reqistra una frecuencia de postlarvas muy inferior a la de los 

juveniles presentesr pero que a diferencia de lo que sucede en la 

Bor.a del Carmen se reqistró 1Jn movimill?nt.o de salida por la Boca 
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de Puo?rto Real, hecho que se ref1Jerza con la pries~ncia de un alto 

número de juveniles en I. Pájaros durante la temporada de Nortes 

y Est !o. 

En general el comportamiento de la composición de las tallas 

a pesar de pre'ill?nlar una combinación de diferentes cohortes,

indica que existen áreas de establecimiento para postlarvas (l. 

Pájaros) y de juveniles (El Cañol, adem~s de áreas de transición 

<Boca del Caño) con una combinación de postlarvas y juveniles, 

así como puntos de salida de la rula de miqraci6n lBoca de Puerto 

Real e l. Pájaros). La distribuci6n de las tallas durante el 

presente estudio confirm6 que el reclutamiento de E· ~ 

difiere de acuerdo con los diferentes períodos de muestreo, ya 

que la magnitud con que se realizan los arribos de los nuevos 

reclutas es mayor durante la temporada de Lluvias que en Nortes y 

Estío. Sin embargo, el baJo número de Juveniles nos hace suponer 

que salieron a finales de Est{o y/o principios de la temporada. 

La alta densidad de Juveniles durante la temporada de Nortes 

sugiere que es el Yesultado de un intenso reclutamiento a finales 

de Lluvias o a principios de Nortes que no fue detectada por el 

tipo de muestreo y que posteriormente salen de la laguna con 

tallas peq•.1eñas. La migrar:i6n est.a relacion.ad.a r:on bajas 

salinidades la cual puede provocar la salida temprana de los 

camarones, hecho que se refuerza con la presencia de estas tallas 

en la localidad de [. Pájaros. Durante la temporada de Estío el 

patrón de distribución de las tallas es similar al observado 

durante la temporada de Nortes, en el que se pudo apreciar un 

movimiento de salida. 
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Los cambios de la estructura de tallas con respecto al 

gradiente de profundidad considerados para este estudio como, no 

presentó' una tendencia o patrón de comportamiento que nos indique 

sl existe una relación talla-profundidad a lo largo de los 

parches de vegetaci6n, nos hace suponer que la distribución de 

las tallas se realiza indistintamente sobre la vegetación 

sumergida independientemente de los niveles de profundidad 

influenciados por el efecto de las corrientes de marea. 
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CONCLUSIONES 

-Las máximas densidades de-. post larvas de ~ duorarum 

ocurrieron en los meses de.marzo y agosto corresp•:indienles ~ la5 

temporadas de Estío y Lluvias. 

-Las máximas den5idades de juveniles de f. duorarum ocurrieron 

en los meses de marzo y noviembre-diciembre de la temporada de 

E1t!o Y Nortes respectivamente. 

-El reclutamiento de E· ~ al área de estudio es continuo a 

lo largo de los períodos de muestreo ~on marc~dos pulsos. 

-Se identificó la localidad de Isla Pájaros con Thalasia 

testudinum como sitio de reclutamiento de postlarvas Y la 

localidad de El Caño con Halodule wYi9hlii como sitio 

de establecimiento de juveniles. 

-Se delect6 que las tallas de reclutamiento son muy semejantes 

entre s( o:•:in •Jn inlo?rvalo d'! 9.1 a 15 mmLf. 

-Las tasas de crecimiento calculadas variaron de 0.82 a 1.18 

mmLT/DIA en Est(o1 0.9 a 0.99 mmLT/DIA en Lluvias: Y 1.02 a 1.11 

mrnLT/DIA en Norles. El análisis estadístico indic6 que no 

e>cisten diferencias en las tasas de crecimiento do:? E· ~, 

por lo que no se puede hablar de una estacionalidad en la Laguna 

de Términos. 
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-Las tasas de mortalidad fueron de -0.11 para Estío; -o·.07 ·p·a·ra · 

Lluvias·, y -0.10 para Nortes; encontrándose que la moY.tali-dad de 
Lluvias dlf leYe lP<0,05l de Esl(o y NoYles. 

-El tiempo de residencia media dentro de la laguna var!a de 52 

d{a~ <Estío) a 46 días <Lluvias y Nort~s>. 

-El patrón de distribución de las tallas de .f. duorarum que se 

observó en la migraci6n indic6 que las postlarvas entran por la 

Boca de Puerto Real moviéndose hacia la Boca del Carmen <Alvarez, 

1984>. as{ como al Estero de Sabancur donde cre~en hasta alcanzar 

lüllas que les permita desplazarse hacia la Boca de Puerto Real 

para completar el ciclo de vida en el mar. 
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T P.BLP. l. - VALORES PRC1MED!O Y COEFICIENTE DE VARIACION DE LA 
TEMPER.UIJRA ( ºCl Y SAL IN! DAD (Y..! DE L.~S 
D 1 FERENTES - TEMPORADAS DE MUESTREO. -

TEMPORADA 

ESTI1) 
LLUVIAS 
NORTE'3 

GLOBAL 

SALINIDAD x c.v. 

36.31 
29. 75· 
26.68 

30.88 

0.07 
0.11 
0.12 

o. 17. 

TEMPERATURA x -c.v. 

25;37 -
30.49-' 
?6~? 

·0.09 ·. 
0.05' 
o;·11 · 

o: 11 -

TABLA 2.-VALORES PROMEDIO Y COEFICIENTE DE VAR!AC!ON DE LA 
TEMPERATURA (ºCJ Y SALINIDAD (Y..J DE LAS DIFERENTES 
LOCALIDADES DE MIJESTREO POR TEMPORADAS. 

TEMPORADA LOCAL IDAO 

ESTIO 
I 
II 
I 11 

l 
Il 

SAL! N 1 DAD TF.:MPERATURA 
Y. c.v. Y. c.v. 

36.7 
35.31 
39.2 

31. 71 
29 .. '3 

0.09 25.4 
0.03 21.7 
o.oa 26.75 

0.16 '?.0.2 
0.09 

0.12 
o·.11 
0.10 

0.03 
lLIJVJAS .. ·--·-28.6---

.31._2 - o.o~_ 

1 II 0.10· 30.11 - 0.05 ___ .;_ ____ _:_:...;;.;.:.. ______ .;...:_..;·:,,..:.. ___ -_______________________________ :.. 

NORTES --
>': 1 -.,:
"! L 

111 

28.41 
23.3 
24.1 

0.05 
o.oo 
0.06 

27.4 
27.7 
26.5 

0.17 
o.oo 
o.oa 



Tl\!lLP. 3.-VALORE~; PROMEDIO Y COEFICIENTE [IE VARIACION L!E LA· 
TEMPERATIJRA CºCJ Y SALINIDAD (7,,J DE l •• '-IS 
DIFERcNTES LOCALIDADES DE MUESTREO EN SUS NIVELES 
DE PROFIJND 1 DAD POR TEMPOR."DAS. 

TEMPORADA LOCALIDAD PROF. SALINIDAD TEMPF.RATl.IR," 
x c.v. lrnl x c.v. 

36.13 0.09 25.72 0.09 
2 35.25 0,07 25.96 0.07 
3 38.0 0.06 25.31 0.10 

35.67 0.01 21.57 0.13 
ESTIO 11 2 26.25 0.03 25.8$ 0.04 

3 35. 75 0.04 25.3 0. \(1 

1 38.57 0.09 27.C•6 o.os 
111 '2 -37.0 o.oo 27.47 o.o~ 

3 '37.67 0.06 25.33 0.14 

------------------------~~-----~----------------------------¡ 31.4 o. 17 30.56 0.06 
-2 :-_;_·:-',34~ 13 0.04 30.32 t),05 
;3. ·c.33. 1 ·o.os 29.52 0.06 

'-.:-"':·~ 

á1.1 0.09 30.72 o.03 
LLUVIAS. 11 2 >.:,30;0 0.05 31.3 0.06 

:,.,_ ·,i.3 - -29.69 0.06 31.27 o.os . -,---><•·- ,:": 
-11/¡,· .. ·- 1 ·'-/.-'-26.53 o. 10 2?. 67 o.os 

'':2 ~.30.0 0,06 30.5 0.04 
-.·~·- :.:;',3 X290-63 o. 11 30.54 0.04 

---------------.;~-~~~-:~7~;-~~~;:~;--~o~o;---;;~o--·-~~;;--~-
:-o ;_( -·-29~ 2 O. 07 _ 27_. 6 O. 16 

!l 1 

-. 27.8 o.os 27. 44 o. 16 

23.3 
23.3 

o.oo 27.6 
o.oo :n.e 

().00 
o.oo 

( 23;9 - 0.06 
2 23.5 o.os 
3 23. 72 0.09 

26, 93 o. 05 
25.66 (). 09 
~6.25 0.09 

TABLA 4.-VALORES DE DENSIDAD PROMEDI0/100 M'l.DE _f!. DllORARllM 
OF.: LAS 1-0CALIOAOES DE MUESTREO P1)R TEMPORADAS. 

1-0CALlDAD ESTIO LLIJVlA'> 

l 
11 
111 

23.0 
22.(1 
.;:·;o.o 

29.5 
20.1 

5.1) 

NORTES 

25,(J 
11.8 
75.(J 



TABLA 5. -CORRELACIONES PARCIALES EN LA LOCALIDAD 1 (P<O. O'Sl. 

---~--~----------------------------------------------------~ 
VARIABLES 

CORRELACIONADAS 
COEFICIENTE 
CORRELAC ION 

VARIABLE 
CONTROLADA TEMPORADA 

---------------------------------------------------~--~--~-~ 
N1Jm- lnd VS Sal 
Num l nd VS Temp-

r~-o.136 

... ~-o. 79 
Temp 
Sal ESTIO ----:--.-·-----------------------------------------------:------ . 

RELACION 

Nurn Ind VS Temp ,·~o. 7 Sal NORTES-

TABLA 6.-'coRREl..Ac1ot1Es PARCIALES.EN LA LOCALIDAD ií(P<·o:osi. 

. VARIABLES 
CORRELACIONADAS 

NO 

Num Ind VS Temp 

NO 

COF.FICIENTE 
CORRELAC ION 

H U B O 

r=-0.59 

VARIABLE 
CONTROLADA 

R.ELACION 

Sal 

SE -MUESTREO 

TEMPORADA 

ESTIO 

LLUVIAS 

NORTES 

-TABLA ?.-CORRELACIONES PARCIALES EN LA LOCALIDAD II!(P<0.05l 

VARIABLES 
CORRELAC 1 C1NADAS 

Nu111 Ind VS Sal 
Num t nd v~:; Terop 

N O 

N íJ 

COF.FIC!ENTE 
CORRELACION 

<~-0.79 
r-;-0. 91 

VARIABLE 
CONTROLADA 

Ternp 
Sal 

H IJ B O RELACION 

H U B O R E L A C 1 O N 

TEMPORADA 

EST!O 

LLUVIAS 

NORTES 



TABLA 8. -VALORES DE DENSIDAD/100 M1.DE LOS r11FF.RENTES NIVELF.:3 
DE PROFUNO 1 DAD DE J::. !lliQ.B6fil!!j POR TEMPORADAS. 

PROFUNDIDAD TEMPORA[IA 

ESTIO 17.42 
:1 21.06 LLUVIAS 19.14 

NORTES 32.7 

ESTIO 14.0 
2 13.58 LLUVIAS 9.-92 

NORTES 16.3 

ESTIO IS.:< 
3 16.83 LLUVIAS 3.3 

NORTES 21.88 

TABLA 9. -VALORES DE DENSIDAD/ !(IO M2r1E LAS DIFERENTES 
LOCALIDADES DEMIJESTREO EN SIJS DIFF.RENTES NIVELES DE 
PROFUNDIDAD POR TEMPORADAS. 

LOCAL 1 DAD PROF. EST!O LLUVIAS NORTES 

1 28 57.8 57.74 
2 24.6 22.04 8;06 
3 16.33 8,86 6.8 

11.1 23.01 ·' .i9-~26~= 
11 2 11.4 1e.60/: 4;'44 

3 12;96· 20.11 
... /:74;~ 1 45. 7 .. 4;4.;0:· 

III 2 : .. 63."2· 3;6 : .61.1 
.3 ----- : 

5.6:. • .. 85;6 ::;· 



TAt<LA 10. -,PROMEDIO _E INTERVALO DE LT EN HH POR TEMPORADAS 
(Al; Y POR-LOCALIDADES tel. 

(Al : ___ ~·~~---~~-~-~--~~·--~~-----------
TEMPORADA PROMEDIO INTF.:RVALO _________________ ...;_; ____ ..; ___________ _ 
EST!O: '-- '33.14_ 6. 7-S9.0 

LLUVIAS 

NORTF.S 

25.66i-

33.4t 

6.6_-96.5 

7.0-9S,0 ________ ,_;_ __ :.:;.~_..:::..:..~-- ~-_;_.:,.. __ _; ____ _ 
---

_____ :_ __ ;..-.::.:._;.;.,.:..._...:~~.:..-_~_-:....:..-::.: ________ _ 
-EST!O --

:-,:.':~Y-•::: 
11' 
111 

2e.9 
35.65 
-35.65 ___________ ..::~::~~--.__,;:..;..-_______ ,:.-___ ~_ 

---,',¡'''' 
LLUVIAS_:>_--- -'---t't:

lll 

2Ó.'i7-
i ----- 25.71 - - 55,9 

----------------~--..:-~--~------_;.:,. __ 
NORTES 

~-----..;. ____ ;., ___________ ;.: __________ _ 



Tt.E:LA 11.-PROMEDIO E INTERVALO DE LT EN MM DE LAS 
l_OCAUOADE:;; DE MIJESTRE:Q Y SUS DIFERENTES NIVELES 
DE PROFUNDIDAD DE LOS TRES PERIODOS ·DE MUESTREO. 

. . . 

------------------------------------------------------------__________________ , ________________ ·,;.. ________________________ _ 
ESTACION X .TEMPORADA X 1 NTERVALO Z . X. 1 NTERVALO 

----------------~------------~------""'.'-:----:-----'"'."---""7--------_-:--

--------------------------------------~-"'."----"".".-"."'"--,-:-_--------

11 

,.,_· - ~::: --

··--2á-~'.'9 :,6. 7.~69; 
···35;69. 7.8-69. o 

2· ·'24/66 ·.7. qc;w. 3 
.3:;13;36. 6.7-59.0 

::<-,·- · . .;;e; ~~ 1 · '· 1a·:ss 
29. q9 LLUVIAS , :!º;,I~ 6.~~~é. ~ ·~~:~~ 

6.6-53.0 
.a.s-ss.o 
e.o-50.2 

. ~; -~;:\,.' .:·;¿;~:-- ,-- -·- ' 
•; . ··::;: •: :; •.;' .... 1.. 3·5;94 7.0-79.6 

$. 0-9S. O 
7.0-81.0 

NORTES 

ESTIO 

. 35.~'';'.2·' :7.0"98: · '. 2' H;68 
' :3_' 21'.1: 

' .39.66 12. 0-59. 2 
2s-r66;-; 6.s~_s9 . 2 49.23 9.4-76.o 

·'"·-::..· :;-~,~'.:: 
. . 3 31.51 6. 8-89. o 

, · ;.;•·¡' 25.67.10.0-'?q.o 
29.M LLIJ\llAS ·. 25;71 ;:7;0•7q /:\2· <?6:71 . :3;0-67.o· 

. ·. ~') .(: ·..;· .. 3 .·24,99 7.0~73.(1 

NORTES i.49~i ·~i.~1;8'·;~ ~~:~~ ~~:g:;i:g 
.;:•;. •:•·:.: :··. , .. ·. 3 .. · __ _;_:_. -------

---------,---,-;-;---:-;:~.:::'.'"'."~"".'.".=.'-'.--E:.:.;~;;:;.""::::''=":-:¡;c¡-·j¡~~;~"i~-~7~;f.'~-~· 

EST·I····º.,··.· .. '.) ·3s~'6s;;'7;:3:·9~; S 2' 37; 79 :__; :.:9_2_-_.O . ;;; :: . ··.:;··;•· . . <: .. ::·.3 . -----
·:. ·.· : ~.1:-, -.: .. -' ' i . ., '." ' . ' . ' :: 

111 34.16 Ll-IJV;·A~ :t:5~:;~ \'{¡,•:¿~96.~ (~~:~9 ~~:g:~¿:~ 

NORTES 

'·'3: 59.95 14.5-90. o 
~ .•. <;: 

I· 26;58 8.5-68.0 
.e.5-so · 2 · 35;e6 12.0-so.o 

3 29.46 10.(1-63.0 --------------7:-------·--: __ ;.: __ ~':"'._ _____ .::_ _____________________ _ 



Tl-.BL~. 12.-TASAS DE. CRECH11EtHO. 

---------------------------------------------·----------------_.:,. ___ :_·~·----~-'~:·.:..._:..:._·_·_ -~~-:.:.....:.'_ _____ ..:.· ___ .,.;._..,: _____ ...:...:..:__~ ____ ..:_ _______ ,_ 
T A l.'LA. 

lmrnLTF· 
TASA' CRE:C 1 M. l ENTO 
·· ··<.mriilriia) · · 

A IJ. T O R 

--- _____ ..:.-.,.:_: _ _:.;~ •. =-·:..-·.:.:.:::.:.:.. _ _:.:..._.:.:.::.:.::..._.:.;.:..,;__:,.;:..~'-:....;:..;. __ .:. __________________ _ 
,J,~~o! r{{j ~-5,> •"" - . : ~ .. J .. ' 7.3 
7;,~;;f · 0.33 

. > .: : :,., »· '· ·:·<o·.·1, ·'· e · 
_j•J.vi!'1 t1~~ -.'~ .¿;~.-: ,-.-<. e:' '7~: _ <,_,~," 

'32·~--: 1\\3<-: ,•·•,-. ,·,~~\·1·.'37;~.~::; 

C~t-·ó·1 i-~~·:d~Í Nortt!,. 

Fl'orid~ 
(lb,..~¡" 

,WllÍiams; 1955 

El.dred et al, 1%1 

- K•Jll<uhn, 1966 

Galois; 1973 

lfo :;: ;;&' ~· ~-~'1~;~~ é:· e5né~ de C~mpeche 
•llO· -. 262» .•. >;,1.'i1f_ »;•.: .Ba.nco:de Campeche Arreguin, Sánchez 

.-~·.:· ·· · · y Cha~ez, 1981 
6.2-' .só'. :fo;5e2.:;\S13:' ~-L~~. de Términos Alvareo,19$6 

- 6~·6·:.: 99~;~ · .-:--::,'-:-~-~--~~~,t~~t-~ ·(El - La9. do! Tét"minos 
:::·0;90..:0.99 .lLLJ 

Este trabajo 

_____ ;; __ ~~::.:.:.::.:~~=:~:~~~~: _____ _e ________________ .. _______________ _ 

TABLA 13.~ TASAS ~E MORTALIDAD. ____ .:.;,~_:.:_:.:~.:...-;;·~--:..:-...: ____________________________________________ _ 
____ :..:;_;,_..:,.:_ __ ...;..:,-_ __ .:...-:......:.:.~--------------------------------------------

T A I_ L A ·TASA- A R E A A IJ T O R 
lrnmLT)--- MORTALIDA[l 

--------------------~---~-----------~----------------------------
9-20() 
8-200 
$-200 

POSTLARVP.S 

-0.55 
-0.02--0.06 
-0.08--0.11 
-O.ll--0.12 
:.0.11--0.1'5 

-·-:.0;11 (E;) 

-0.07 (LLJ 
-o. 10 (N) 

FLORIDA 
FLORIDA 
Fl_ORIDA 

(LLJ L. TERMINOS 
(E) 

._ L. TERM INOS 

KIJTKIJHN, 1966 
BERRY, 1967 
ALLEN Y COSTELLO, 
ALVAREZ. 1984 

ESTE TRABA.10 

1'?6$ 
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