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R E S U H E N 

El presente estudio se realizó de febrero a diciembre de 1989 en 

la bahía de Hazatlán, sinaloa, con el propósito de conocer la 

distribución espacio-temporal de las larvas filosomas de las 

langostas Panulirus spp. y su relación con la temperatura del 

agua y la salinidad. 

Se establecieron 3 estaciones en la bahía y una en la boca del 

sistema de Urías (Antepuerto). se realizaron un total dt:! 26 

muestreos obteniéndose 208 muestras de plancton de arrastres 

horizontales de superficie y fondo. Además, se midió la 

temperatura del agua y la salinidad (superficie y fondo). 

Los intervalos en los que oscilaron amba:;; variables son 

característicos de la zona de estudio. La temperatura varió de 

17.9 "e, en febrero, a 30.2 ·c. en a;gosto y la salinidad de 

:34 .1 •;.ª, en agosto, a :35.0 ª/u, en mayo. 

La zona que presento mayor densidad de filosomas durante todo el 

ciclo de muestreo fue la Estación 1 Antepuerto ) , con 

4.99 org/~ , en Junio y 3.21 org/1d, en octubre, en superficie. 

La densidad de filosomas no depende de la vat"idcl.ón de la 

salinidad ni de la temperatura del agua, sino de la conducta 

reproductiva de las especies de langostas de esta zona, y su 

distribución esta relacionada con las corrientes y con loa ciclos 

de mareas propios de la bahía. 



l. INTRODUCCION 

La langosta es un recurso pesquero que posee gran importancia 

comercial en el mercado mundial. según datos proporcionados por 

la FAO, México ocupa el décimo segundo lugar en el mundo en la 

captura de este crustáceo ( SEPESCA, 1983 a 1987 ). Sin embargo, 

de las cinco especies comerciales que se distribuyen en los 

litorales de la República Mexicana, sólo dos soportan el grueso 

de la pesquería; Panulirus interruptus, que se distribuye en 

Baja California, con 73~ de captura y f· !E.2~ cuya distribución 

abarca el golfo de México y mar Caribe con un 17. 3%. El tercero 

y cuarto lugar está ocupado por E_. inflatus y f .grac:i.lia, 

respectivamente, las cuales presentan una amplia distribución en 

el Pacifico y entre amLas aportan el 9.4 % de la pesca. La quinta 

especie ea f· penicillatus, tiene la distribución más amplia de 

todas, siendo conocida desde el oeste del mar Rojo y sureste de 

Africa, hasta las islas Galápagos en las costas de Afr1ca. Para 

la cual no existe una pesqueria def 1nida en México ( Gracia y 

Kensler, 1980 } . 

En las costas de Mazatlán, Sinaloa, esta pesquería Ge sostiene 

con dos especies: Panulirus inflatus 6 langosta azul y 

~~ gracilis ó langosta verde. La primera se distribuye 

desde isla Margarita bahía HagdalCnn en la costa 

Suroccidental de la península de Baja california, incluyendo 

ambas costas del golfo de California, hasta la región de Puerto 

Angel, oaxaca, en el golfo de Tehuantepec (Chapa, 1964 ), siendo 



una especie endémica del Pacífico mexicano y la segunda presenta 

un intervalo de distribución mayor que va desde Hazatlán, Sin. 

hasta Perú, {Fig. 1). Además esta especie ha sido reportada en 

isla San Esteban y bahia Kino en el golfo de California y en 

bahia Hag~alena ( Holthuis y Villalobos, 1962 ), 

La pesca de 

cooperativas: 

la lango.sta en Hazatlán la realizan tres 

"EVA SAHANO DE LOPEZ HATEOS", "PUNTA TIBURON" Y 

11 JOSE MARIA Cl\NIZALES", contando con un total de 120 socios y sus 

respectivas familias que dependen de este recurso. sin embargo, 

no se han realizado estudios para determinar si la explotación de 

estos organismos es adecuada, en esta zona . 

Debido a ésto, se ini-ció en 1989 un proyecto de investigación 

integral del recurso langosta en las costas de Hazatlán y barras 

de Piaxtla, Sinaloa, con el fin de aportar información básica 

sobre su biológia y pesquería. Este proyecto se desarrolla en el 

Laboratorio de Invei·tebrados y Ecología del Bentos, de la Escuela 

Ciencias del Har de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos 

durante el ciclo anual de 1989, en i·elación a la distribución 

espacial y temporal de las larvas filosoma del génei·o 

Pamtlirus spp. en la bahía de Hazatláti, Sinaloa, México, 
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1.1. GENERALIDADES BIOLOGICAS DB LAS LARVAS FILOSOHAS 

Las langostas poseen un ciclo de vida complejo ( Fig. 2 }, 

durante su vida juvenil y adulta, son organismos demersales, 

mientras que en su etapa larvaria, denominada filosoma son 

planct6nicos y oceh.nicos. . 

Al alcanzar la madurez sexual, el macho deposita un saco 

espermático en la parte ventral inferior del cefalotórax de la 

hembra, antes de que ésta desove. Después del acto sexual los 

huevos salen del qonoporo femenino, localizado en la base del 

tercer par de pereiópodos, en ese momento la hembra rasca el saco 

espermático con las quelas del quinto par de pereiópodos, 

liberando los espermatozoides que fertilizan los huevecillos. 

Estos últimos son depositados en los pleópodos, a los cuales se 

unen por medio de pelos muy finos ( suesa, 1965 ) • 

El periodo de incubación de los huevos es variable entre las 

diferentes especies. de este género, reportándose de a 4 

1969 y de a 10 para semanas para ~· ar9us ( Buesa, 

E_. interruptus ( Allen, 1977 ) , tiempo durante el cual la hembra 

carga los huevecillos en el abdó~en. 

intervalos, durante un periodo de 3 a 

Estos eclosionan a 

dias (Buesa, 1969), 

apareciendo una larva filosoma ( filo hoja, soma= cuerpo}, 

nombre que se les dió en los primeros estudios de plancton 

efectuados el siglo pasado, pensando que eran organismos sin 

relación alguna con los adultos de la especie ( Hargalef, 1967 ). 
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Horfol6qicamente las filosomas son planas, circulares y casi 

transparentes Fiq 3 ) , se distribuyen en función de los 

movimientos de las masas de aqua, lo que provoca su dispersión en 

áreas muy amplias llegando hasta 1,000 km fuera de la plataforma 

continental ( Johnson, 1971 ), Recién nacidas poseen fototropismo 

positivo, presentando después un comportamiento inverso ( cruz 

.tl. .tl·. 1907 ) • 

Por estas razones, generalmente se pueden encontrar las primeras 

etapas en grandes densidades a lo largo de la costa, en áreas 

ocupadas por adultos a baja profundidad, y a las etapas más 

avanzadas lejos de la costa, en menores aensidades y a mayor 

profundid~d {Gracia y Kensler, 1980 ), 

Poco se conoce de su dieta alimenticia en su medio natural, pero 

en lahordtorio se les ha alimentado con nauplios de Artemia, 

tejidos musculares de peces, quetognatos, hidromedusas, y 

ctenóforos ( Johnson y Kniqht, 1966; Johnson, 1971 ) . 

Las filosomas permanecen flotando en el plancton de 6 a 11 meses, 

dependiendo de la especie, tiempo en el que pasan por lo menos 

por 11 etapas diferentes con numerosas mudas que les permiten 

aumentar de tamaño y desarrollar nuevas esti·ucturas 

1956, 1960, 1966, 1971 ) . 

Johnson, 

Al término de esta etnpa se produce la metamorfósis a pucrulus, 

pequeñas langostas muy parecidos a los adultos pero que poseen 

aún caracteristicas de las filosomas como son la transparencia y 



FIG 3. LARVAS FILOSOMAS P~nullru• up. en dlluantn 

••tadlo1: •) Ht.1dlo 1. bJ alladlo IV 't cJ .. t•dlo XI, 

<tomado1 d• John1on 1870.1971) 



el .cuerpo aplanado dorsoventralmente. Estas comienzan a nadar 

hacia la costa buscando su residencia definitiva. 

Una vez que los puerulus adoptan los hábitos bentónicos, 

comienzan a producirse cambios morfológicos que culminan cuando 

se han perdido las características larvales y adquirido los 

colores típicos de la especie. A partir de aquí son considerados 

juveniles hasta que finalmente alcanzan la madurez sexual ( Cruz 

~ ,!!., 1987 ). 



2. OBJETIVOS 

a) Establecer la variación espacio-temporal de la abundancia de 

las larvas filosomas del género Panulirus spp. durante un 

ciclo anual, en la bahía de Hazatlán, Sinaloa, México. 

b) Relacionar la densidad de larvas filosomas con la 

temperatura y la salinidad. 
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3. ANTECEDENTES 

LOS estudios de las langostas Panulirus inflatus y 

!· gracilis efectuados en la bahía de Hazatlán, están básicamente 

relacionados a su biología, ecología y pesquería. Entre ellos se 

pueden citar los realizados por Velázquez, 1985; Hernández 

~ !..!_., 1986; Pérez, 1986 y Abitia !.!_ .!.!.·, 1986. Trabajos 

referidos exclusivamente a la etapa larvaria de estos crust6ceos 

no han sido publicados hasta la fecha; sin embargo, Velázquez 

1985 ) en su estudio menciona que Nuftez-Pasten realizó una 

serie de muestreos de plancton en el sistema de Urías y en la 

isla Cardones en los cuales encontró filosomas, pero no hace 

referencia a densidades. 

Asimismo existen algunos estudios hidrobiológicos en la bahía de 

Mazatlán y el sistema de urías, en los que se detectó la 

existencia de larvas filosomas encontrándose como uno de los 

grupos zooplanctónicos menos representativos ( Alvarez 1 1977 y 

Maldonado et !!·, 1980 

Además, se han realizado otras investigaciones sobre los 

principales aspectos de la biología del 9énero Panulirus 

White { 1847 ) en las costas de México, en los cuales se incluyen 

carta de distribución de las especies, diagnosis y ciclo de vida 

( Chapa, 1964 ), distribución, hábitat, reproducción, mi9raci6n, 

pesquería, producción, artes de pesca, reglamentaciones de 

captura, ecología y ciclo de vida Gracia y Kensler, 1980 ), así 

como estudios sobre las larvas filosoma de Panulirus infla.tus, 

11 



que se distribuyen a lo largo de la costa de Baja California, en 

el golfo de Baja California, al sur de cabo san Lucas y a lo 

largo de la costa del Pacífico mexicano hasta el área de Tres 

Marias ( Johnson y Kniqht, 1966 ) respecto al traslape de 

E· interruptus y f· qracilis desde la costa Norte de Baja 

California hasta cerca de Punta Eugenia y al sur del golfo de 

California Johnson, 1960 J, y la ampliación del ámbito 

geográfico de f• penicillatus hasta las costas de Mazatlán, 

Sinaloa ( Pérez y Flores, en prensa). 
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4, DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La bahía de Hazatlán está situada en el océano Pacífico, en la 

parte sur del estado de sinaloa, entre los 10~ 29'24 11 y 

106'" 23'26" de longitud Oeste Y los 2:1 08'48" y 2J- 16'00" de 

latitud Norte, a la altura del trópico de Cáncer ( Fiq. 4 ). El 

puerto de Kazatlán se ubica al suroeste de bahía de Puerto Viejo, 

en el interior del sistema de Urías. La boca de comunicación con 

el océano está formada por la isla del Crestón y la isla de 

Chivos y se encuentra protegida por dos escolleras. Las dos islas 

se encuentran unidas a la tierra por un rompeolas ( Sría. de 

Marina, 1974 ) . 

El clima del área es cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

siendo el más seco de los subhúmedos, presentando el máximo de 

precipitación en septiembre, la temperatura media anual es de 

2e• e y precipitación promedio de 800.3 mm ( Garc!a, 1973 ). 

Los vientos dominantes son del Oeste y Noroeste, con una 

velocidad promedio de 2.6 a 3.5 m/seg. tas olas más fuertes 

provienen del Noroeste y del Norte en el período de invierno y, 

generalmente, producen una deriva litoral hacia el sur. Durante 

el régimen de verano el oleaje que procede del sur y del suroeste 

produce una deriva litoral hacia el Norte ( Peraza, 1986 J. 

La zona es afectada por tormentas tropicales y huracanes que se 

forman en el Pacífico Nororiental. La mayor parte de los ciclones 

se presentan de julio a octubre y son los que producen mayor dado 

en las áreas costeras ( Sría de Harina, 1974 f. 

13 



Las corrientes en la bahia de Mazatlán son modificadas por 

islas, puntas, islotes, la costa y el fondo marino, excepto en el 

sistema de Urias, que responden a los ciclos de mareas las cuales 

corresponden al tipo mixto semidiurno ( Sria de Harina, 1974 ), 

14 



Océano Pacifico 

~ 

FIG 4. Loc•lluclOn del aru de Hludlo y d• 1•• e•t•cione•. 



5. MATERIAL Y H&TOOOS 

9.1 Estaciones de muestreo 

Seleccionaron zonas de colecta Fic;¡. ) , bas 6ndose 

principalmente en las áreas de pesca de adultos ( Estaciones 2, 3 

y 4 } así como en zonas para las que existe registro de larvas 

filosoma, pese a no ser área de pesca de los adultos 

( Estación l). 

Estacion 1, ANTEPUERTO .-En la boca del sistema de Urías, entre 

la isla del crestón y la isla de Chivos. 

Estación 2, ROCA HERMANO NORTE .-·Al Noroeste de la isla del 

crestón se localizan dos grandes rocas de origen volcánico, 

conocidas como las rocas Hermano Norte y sur, la segunda estación 

se estableció en la primera roca. 

Estación 3, ISLA DE LOBOS .- Hacia el Noroeste de las rocas 

Hermanos se encuentran las Tres Islas, en la primera de ellas 

denominada isla de Lobos se ubicó la tercera estación de 

muestreo. 

Estación 4, ISLA DE PAJAROS .- Entre la sequnda isla, conocida 

como isla.de Venados y la ültima, llamada isla de Pájaros, se 

estableció la cuarta estación. 

16 



5.2 Trabajo de campo. 

Se realizaron 26 muestreos de febrero a diciembre de 1989 en las 

cuatro estaciones seleccionadas, obteniéndose un total de 208 

muestras de cada una de las siguientes variables. 

Temperatura~ !2.!:!.!.·- La temperatura de superfici~ se determinó 

!!:!. situ Y para la de fondo se tomó una muestra de agua con una 

botella Van Dorn utilizándose un termómetro de cubeta, 

graduado de O a SO •e, con una precisión de± o.1•c, 

salinidad.- Las muestras del agua superficial se tomaron 

manualmente y las de fondo con una botella Van Dorn almacenándose 

en frascos de plástico con capacidad de 300 ml para su posterior 

en6lisis en el laborator10 por medio de un salin6metro de 

inducción. 

Profundidad. - Se obtuvo con la ayuda de una sondaleza manual. 

elaborada con una plomada de 2 kg de peso y marcada cada metro. 

Plancton. - Se realizaron arrastres horizontales en cada estación, 

tanto en superficie como en fondo, durante 5 min a una velocidad 

aproximada de nudos, empleando una red cónica de 2.20 m de 

largo, 58 cm de boca y 475 micras de luz de malla. Para los 

arrastres de fondo se instaló a la red un depresor de cemento de 

2 kg de peso. La determinación del volúmen de agua filtrada por 

17 



la red, se efectuó colocándole un contador de flujo en l.a boca. 

Los organismos colectados se fijaron con formol al 5% ( UNESCO, 

1968 ) para ser procesados posteriormente en el laboratorio. 

5.3 Trabajo de Laboratorio. 

salinidad.- Para evaluarla se empleó un salin6metro de inducción 

Plessly Enviromental, modelo G 230N, (±0.004 ",(..),del 

Laboratorio de Química Harina de la Estación Hazatlán del 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia de la UNAM. 

~.-Las muestras se revisaron con un microscópio 

esteroscópico binocular carl Zeiss, separando y contando las 

larvas filosomas almacenándolas en frascos con capacidad de 10 

ml. Con estos datos se calculó la densidad relativa ( orq/r.rf ). 

5,4 Procesamiento y an&lisis estadístico de los datos 

Hidrolo'l!.!.- Para el análisis de los resultados obtenidos durante 

el ciclo de muestreo se elaboraron tablas con los valoree 

promedio de cada parámetro, indicando la fecha, valores máximos, 

mínimos y promedios. 

La variación espacio-temporal de cada una de las variables 

registradas, fue revisada por medio de gráficas con los datos 

contenidos en las tablas antes mencionadas. 
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Densidad~ larvas: Para estandarizar los datos se calculó la 

densidad relativa, número de filosomas por Ji ( org/nf l. mediante 

la fórmula siguiente: 

densidad bruta 
org/m' = ---~m~---

donde: densidad bruta = NQ total de filosomas de la mues.tra. 

Los m' de agua filtrada por la red se obtuvieron siguiendo el 

método propuesto por Barraza ~ !!l·• (1983). 

con los datos calculados de densidad relativa {org/m' ), se 

elaboraron tablas indicando fecha, estación, valores máximos, 

mínimos y promedio. Las similitudes o diferencias entre las 

estaciones muestreadas y entre los meses de muestreo, se 

determinaron mediante el análisis de varianza de dos vias de 

Wilson {1956}, que es un método no paramétrico, ya que los datos 

de densidad no cumplieron con las condiciones de normalidad y de 

homocedasticidad ( Zar, 1974; sokal y Rolf, 1998 ). 

En el caso en el que el análisis de varianzá de dos vías resultó 

ser significativo se hicieron comparaciones múltiples por el 

método descrito por Conover ( 1980 ), para detectar entre que 

pa.res de niveles se encontra.ban las difeL·encias. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION. 

6.1 natos Hidrol.6gicos y meteorológicos 

La temperatura ambiente varió de 18.8 •e, en febrero, a 29.s• C, 

en septiembre. La velocidad del viento osciló entre 3.2 m/seq, en 

diciembre, y s.1 m/se9. en abril; los vientos predominantes 

fueron del WNW y NW, casi todo el aao. 

La precipitación pluvial presentó un patrón claramente 

estacional, c.aracterístico de la zona de estudio Sría. de 

Harina, 1974 ): un periodo de secas de febrero a junio y uno de 

lluvias de julio a diciembre. La máxima precipitación se presentó 

en el mes de agosto con 439.8 mm, la mínima en el mes de octubre, 

considerándose como inapreciable. La precipitación total anual 

fue de 1,016.9 mm ( estos datos fueron obtenidos en el Servicio 

Meteorológico de la SARH en Mazatlán ). 

Las Tablas I y XI contienen los promedios mensuales, máximos y 

mínimos de la temperatura del agua y la salinidad. Estos datos se 

presentan de esta manera debido a que al comparar 

estadísticamente los datos obtenidos de estas variables, en cada 

una de las estaciones, y profundidades muestreadas no hubo 

diferencia significativa entre ellas. 
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El valor minimo de la ~emperatura del agua fue dé :i.9 :e y se 

reqistr6 en febrero y el máximo de 30.2 e, en ag.osto 

f Tabl.a I ) . La salinidad más ba)a !ue de 34. l • i,, y se registró 

en aqosto y la más alta de 35. O • / •• , en de mayo ( Tabla II } . 

Los intervalos entre los que oscilaron ambas variables coinciden 

con los obtenidos en otras investigaciones realizadas en esta 

zona, algunos de ellos son los de Orduiia !:,! !!•,( 1983 ) , quienes 

senalan que 1a temperatura del agua presenta una variación de 

17 •e, en febrero, a 30 "'C, en agosto y la salinidad de 33.8 • ¡_, 

en octubre, a 35.7 ·~., en julio; Haldonado ( 1980 ), obtuvo ~a 

oscilación de la te•peratura del agua da 20.5. a 31.5 •e, en abr11· 

y a9osto, respectivamente, y de la salinidad de 31.9 •h, en 

octubre, a 35.4 •t.., en •ayo. 

Tabla I. Promedios mensuales y valores máximcs y min!mcs de ~a 
temperatura (•e) del a9ua Bahia de Hazatlán, sinaloa, 
Mé~ico, durante 1989. 

HES HAXIHA HlNIHA PROMEDIO 

Febrero 19.0 17.o 17 .9 

Marzo 23.7 20.3 22.0 

Abril 24.2 18.2 21. 3 

Mayo 26.5 23.2 25.2 

Junio 29.1 25.5 27.3 

Julio 30.3 29.1 29.9 

Agosto 30.5 30,0 30.2 

septiembre 30.7 28.9 29.6 

octubre 29.7 28.8 29.3 

Noviembre 26.3 24.9 25.9 

Diciembre 24.1 23.6 23.9 

HAximo 36.7 30.0 30.2 

Hínimo 19.0 17.0 17.9 
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Tabla II. Promedios mensuales y valores máximos y mínimos de la 
salinidad e•/..,). Bahía de Hazatlán, Sinaloa, México, 
durante 1989. 

HES HAXIHO HINIHO PROMEDIO 

Febrero 35.00 34.46 34.69 

Marzo 35.57 34.51 34. 76 

Abril 35.84 34.52 34 .86 

Mayo 35.95 34.59 35,00 

Junio 35.04 34.63 34-.83 

Julio 34.83 34.50 34.68 

Agosto 34.31 33.42 34.11 
Septiembre 34.59 34,03 34.34 

octtubre 34. 59 34.38 34.52 

Noviembre 34.84 34.61 34. 72 

Diciembre 34.59 34,38 34. 47 

Máximo 35.95 34.63 as.oo 
Mínimo 34.31 33.42 34 .11 

La variación de la temperatura y la salinidad son característicos 

de ·la zona de estudio, notándose que guardan una estrecha 

relación con los cambios climáticos descritos para el área. 

Villalva (1986), comenta que en esta zona, las cuatro estaciones 

del año no están bien diferenciadas, pero en general, se pueden 

considerar dos estaciones climáticas, mismas que influyen en las 

características hidrográficas de los cuerpos de agua de la 

región: una está representada por los meses de estiaje que va de 

febrero, a junio y otra lluviosa que abarca de julio a octllbre, 

separandolas un período de transición de noviembre a enero. 

22 



El comportamiento temporal de la temperatura en cada una de las 

estaciones de muestreos fue semejante: un periodo de bajas3 

temperaturas de febrero a abril ( de 17.9 a 21.3 " e ); un 

incrementó paulatino a partir de mayo, hasta alcanzar su máxima 

en agosto ( 30.2 ºC y un descenso de noviembre a diciembre 

( de 25. 9 a 23. 9 • e ( Fiq 5 ) . 

¡- P1i01.it:Oi0 o 1.iAXIMA w MINIM~ 

Fig S. Variación de la temperatura del agua de febrero a 
di~iembre de 1989. Bahía de Hazatlán, Sinaloa, México. 
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La variación de la salinidad estuvo muy relacionada con los 

cambios climáticos del área, presentándose du1·ante los meses de 

secas las salinidades más altas 34. 69 a 35. 00 • h~ ) , y durante 

la época de lluvias las más bajas ( 34.11 a 34.68º/.. ), 

( Fig. 6 ) , 

Los intervalos de oscilación en el Ante~uerto fueron un poco más 

amplios, pero-quedaron dentro de los intervalos establecidos para 

las aguas marinas, debido a que recibe aportes de agua 

provenientes de la zona urbana {Sría. de Harina, 1974), 

dulce 

Fig 6. Variación de la salinidad de febrero a diciembre de 1989. 
Bahía de Mazatlán, Sinaloa, México. 
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6.2 Densidad de larvas filosomas 

No se registraron larvas filosoma de febrero a marzo en las 

estaciones y 3 en fondo, de febrero hasta abril en las 

estaciones 3 en superficie y 1 y 4 en superficie y fondo, y de 

febrero hasta mayo en la 2 en superficie. Las máximas densidades 

se registraron en la estación 1 en superficie con 4.99 org/~ y 

3.21 org/~ en junio y octubre, respectivamente (Tabla III). 

De acuerdo a las caracteristicas morfológicas que presentaron las 

larvas se puede decir que se encontraban en los primeros estadios 

de desarrollo, y en algunos casos recién eclosionadas. 

Tabla III. Promedios mensuales de densidad relativa de larvas 
filosomas ( orq/m 1 ). Bahía de Mazatlán, Sinaloa, 
México, durante 1989 

HES ESTACIONES DE SUPERFICIE ESTACIONES DE FONDO 

3 

FEB º·ºº 0.00 o. 00 O.oo o.oo o .oo o. 00 o.oo 
MAR º·ºº º·ºº o. 00 o.oo o.oo º·ºº o.ºº o. 00 

ABR o.ºº 0.00 o.oo o. 00 o. 00 o. 02 0.01 o. 00 

HAY o. 23 º·ºº 0.32 o. 09 o. 21 o. 05 o. 37 o. 03 

JUN 4.99 0.22 0.38 0.79 3. 96 o .14 o. 2& 0.41 

JUL 0.69 0.18 o. 13 0.03 o. 79 o. 26 o. 29 o. 71 

AGO 1.12 o. 43 o. 49 o. 29 0.83 0.89 o. 39 o. 18 

SEP 1.16 o. 79 l. 14 l. 16 l. 04 o. 92 o. 93 0.17 

OCT 3.21 0.58 o. 49 ::! • 43 2.53 2. 44 l. 41 o. 94 

NOV l. 11 o. 25 l. 34 0.73 o. 89 o. 28 o. 93 o. 79 

ore o. ::?3 0.49 o. 51 o.]~ 1. 66 o. 56 o. 66 o. 5:! 

HED l. 16 o. 26 o. 44 o. 52 l. 07 o. 50 o. 4 8 o. 34 
HAX 4. 99 0.79 l. 34 2.43 3 .96 2 .44 l. 41 o. 94 
HIN o.oo 0.00 o. 00 o. 00 o.oo o.oo º·ºº o.ºº 
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La variación anual de la densidad para cada estación fue la 

siguiente: 

Estación 1, (Antepuerto): En esta estación se encomtró la mayor 

densidad de larvas durante el ciclo de muestreo, observandose dos 

máximos de densidad: en superficie de 4.99 org/m en junio y 3.21 

org/m' en octubre y en fondo de 3.96 org/m y 2.53 org/m 1 para los 

mismos meses, respectivamente. En febrero, marzo y abril, tanto 

en superficie como en fondo, no se encontraron filosomas 

(Fig. 7). 

~6.o~---------------------~ 

~ S.Oi 
:;¡ ¡\ .,, ~.o 

" 
; ~\ . 

'.;; 3.0 11 \\ . \ :/ \i "1 1 

~ 2.0 /¡ 1\ /'/\\ 

~ 1.0 ji \~; '\< \ 
~ M .._.__.,_ __ =-r------~----------' 

f"E:9 t.BR JUN AGO CCT OIC 
JUi. SEP NO\' 

"E:;Es 

Fi9 7. Densidad promedio de filosomas en superficie y fondo en la 
Estación No. l. Bahía de Hazatlán, Sin., durante 1989. 
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Las larvas filosomas en sus pL~imeras estadios IV se 

localizan, generalmente, en las áreas habitadas por adultos 

( Johnson, 1960 ), Sin embargo, en el Antepuerto no se capturan 

adultos de langosta: las zonas más cercanas de pesca son las 

islas Cardones y Chivos, el cerro del Crestón y las rocas 

Hermanos, y las más alejadas son las Tres Islas. 

Las aguas que entran al sistema de Urias durante las primeras 

horas de la pleamar provienen del Este (isla cardones) y del Sur, 

entrando directamente al estero y cuando ésta llega a su punto 

máximo el flujo disminuye y cambian su dirección hacia las Tres 

Islas. En las primeras horas de la bajamar el agua sale del 

estero con dirección al sur y al Este, nuevamente en el punto 

mínimo de reflujo la velocidad disminuye y las aguas de las Tres 

Islas son arrastradas hacia el sur y el Este {cabrera, 1988 ). 

Las filosomas son organismos planctónicos y su distribución 

responde al movimiento de la masa de agua. Posiblemente las 

larvas que se encontraron en la estación 1 provengan de las zonas 

de captura de adultos y sean transportadas hacia esa estación por 

el efecto de la marea 

Estación 2, (~ ~Norte): No se detectaron larvas de 

febrero a marzo en fondo y de febrero hasta mayo en superficie. 

La máxima densidad de larvas en superficie fue en septiembre con 
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0.79 org/m'. En fondo la densidad máxima se presentó en octubre 

con 2.44 orq/m' (Fig. 8). En general, fue la estación con menor 

densidad a lo largo del ciclo de muestreo. 

Esta estación es la más cercana al Antepuerto y est& influenciada 

tanto por las corrientes propias de la bahía como por las 

corrientes de marea, llegándose a detectar aguas provenientes del 

sistema de Urias hasta Punta Chile ( Sría. de Harina, 1974). 

Además es una zona de captura de langostas, la baja densidad que 

se obtuvo, probablemente se deba a que las larvas sean 

transportadas ya sea al interior del sistema de urias o hacia el 

norte de la bahía por la circulación de las masas de agua, a las 

que está sometida esta zona. 

j -e- 5UPCRl'IC:t __,._ FCNCO 

Fig 8. Densidad promedio de filosomas en superficie y fondo en la 
Estación No. 2. Bahía de Kazarlán, Sin., durante 1989. 
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Estación 3, (Isla ~Lobos}: La presencia de larvas en la 

superficie se detectó a partir del mes de mayo, con dos máximos, 

uno en septiembre y otro en noviembre con 1.14 org/m1 y 

1. 34 orq/m' , respectivamente. En fondo se presentaron a partir de 

abril, con un sólo máximo en octubre que fue de 1.41 org/m' (Fiq. 

9). 

La densidad de larvas fue comp_arativamente baja, respecto a la 

estación del Antepuerto, pero es una zona más abierta y 

mayormente influenciada por las corrientes propias de la·bahia, 

provocando que las filosomae sean transportadas y distribuidas en 

un mayor volúmen de agua 

~6.01 l tl 5.0 
o 

~~.o 

:r 3.0 

ci 

ªu 1 ¡ ~:.:.._.,__ ... .,_..,¿"--~-!~=f:-T-¿ __ ~~·-~~·-,~·~ 
res JSR JUN ACO OCT OIC 

MAR MAY JUi. SEP 
ME5ES 

Fiq 9. Densidad promedio de filosomas en superficie y fondo en la 
Estación No. 3. Bahía de Mazatlán, Sin., durante 1999. 
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Estac1ér. 4 1~ ~ _Pá.Jaros J: Tanto en superficie como en fondo 

no se detecta1·011 larvas hasta el mes de mal-'o. Presentó dos picos 

máximos en superficie: 0.79 01·g/m1 en Jllnlo y .2.43 orginf en 

octubre, y dos en fondo, uno en julio y otro en octubre con 

0.71 org/m 1 y 0.94 org¡m~ respectivamente (F19. lOJ. 

Es la zona más expuesta a las corrientes de la bahía y a las del 

golfo de California, esto consecuentemente provoca una mayor 

dispersión de las filosomas en una masa de agua más amplia. 

Fiq 10. Densidad promedio de filosomas en superficie y fondo en 
la Estación No. 4. Bahía Hazatlán, Sin .• durante 1989. 
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Los resultados del análisis de varianza de dos vías, método no 

paramétrico de Wilson f1956), indicó que no hubo diferencia 

significativa entre la densidad de filosomas de cada estación, 

aún y_ cuando la cantidad de larvas en el Antepuerto fue siempre 

mayor, respecto a las otras estaciones. 

Los patrones de variaición fueron iguales: nula densidad de 

larvas en los meses fríos, de febrero a abril y la existencia de 

filosomas en todas las zonas muestreadas a partir de mayo hasta 

diciembre, con sus respectivas fluctuaciones y picos de máxima 

densidad de larvas. (Tabla IV). 

Tabla IV. Resultados del análisis de varianza de dos vías de 
Wilson (1956). Bahía de Mazatlán, Sinaloa, México, 
durante 1989. 

Fuente de Grados de valor calculado valor critico Diferencia 
variación libertad del estadístico O.OS 
entre Ji-cuadrada 

Meses 10 

Estaciones 

Hes . Est . 30 

Total 43 

NS no significativa 
significativa 

51.4643 

2. 5714 

35. 6310 

89. 66G7 

la. 307 

7.815 

43.773 

59. 304 

NS 

NS 

Por otra parte, el análisis estadístico anterior, indicó que s1 

hubo diferencias altamente significativas entre los meses de 
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muestreo respecto a la densidad de filosomas, por lo que se 

efectuó la prueba de comparación múltiple, método no paramétrico 

( conover, 1980 ), para determinar entre que pares de meses se 

encontraba la diferencia (Tabla V). 

Tabla V. Resultados de las comparaciones múltiples, método no 
paramétr1co ( Conover, 1980 ). Bahia de Hazatlán, Sinaloa, 
México, durante 1999. 

HES FEB HAR l\BR HAY JUN JUL l\GO SEP OCT NOV DIC 

FEB 

Hl\R SI\ 

l\BR SI\ SI\ 

HAY * = Se rechaza Ho. 
JUN SA= Se acepta Ho. 

JUL SI\ 

AGO SI\ SI\ 

SEP SI\ SI\ 

DCT SI\ SI\ 

NOV SI\ SI\ SI\ SI\ 

DIC SI\ SI\ ·si\ SI\ 

El análisis de comparación múltiple dividió los meses en tres 

grupos: en primer lugar los meses de densidad nula como fueron 

febrero, marzo y abril; el segundo, integrado solamente por el 

mes de mayo, como la etapa de transición entre los meses que no 

se registraron filosomas y la época de aparición de larvas en la 

zona de estudio; y el tercer grupo se formó por los meses de 

junio a diciembre, cuando se encontraron filosomas en todas las 
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estaciones muestreadas, aunque con algunas fluctuaciones: la más 

marcada fue la del mes de julio, en donde todas las estaciones, 

con excepción de la de fondo, presentaron una reducción en la. 

población de filosomas. 

Johnson ( 1960 ) , en su estudio realizado sobre la distribución 

y abundancia de larvas filosomas de Panultrus 1nterruptus y 

f· gracilis, en baja california, a.firma que la presencia de 

filosomas en el plancton es más intensa en yerano y otoño, con 

picos en agosto y septiembre, pero que pueden ocurrir cantidades 

apreciables de larvas en julio y octubre y raras veces en junio, 

noviembre y diciembre. Esto se cumplió parcialmente en la zona de 

estudió. 

La presencia de larvas se dió a mediados de la primavera, en 

vera.no y otoño, pero los picos máximos fueron en junio y octubre, 

con una reducción en julio. Probablemente esta diferencia se deba 

a que las épocas de reproducción y desove sea diferente pai.-a cada 

especie y región. 

6.3. Relaciones de la densidad relativa de larva filosomas con la 

temperatura y la salinidad del dgua. 

Es p1-obable que la influencia de la temperatura sob1·e la 

presencia de larvas en el medio sea de forma indirecta. Esto es 
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que afecte la época de apareamiento y desove de las poblaciones 

adultas. Pérez (1986), en su estudio sobre pesquería de langostas 

en esta misma área, concluye que estos organismos presentan 

reproducción continua .casi todo el año, teniendo desoves 

múltiples con una reducción aparente en invieL·no y que las épocas 

de mayor porcentaje de hembras con huevecillos son primavera y 

verano. Briones y Lozano ( 1977 ) trabajando en el área de 

Zihuatanejo, observaron este mismo comportamiento. 

Allen ( 1977 ) menciona que el máximo número de hembras con 

huevos se presentan a finales de junio y considera que, si el 

tiempo de incubación de los huevos es de 9 a 10 semanas para 

Panulirus interruptus, el máximo número de larvas en el estadio I 

podría ocurrir a finales de a9~sto. Por su parte Lindber9 

( 1955 opina que el periodo de gestación de los huevos de la 

langosta, de esta misma especie, se completa en septiembre y, por 

lo tanto, se presenta un número apreciable de larvas en la etapa 

r. en octt1bre. 

Se efectuó una comparación 9ráfica ( Fi9. 11 ) de los resultados 

de los porcentajes de hembras ovigeras del estudio rall.Zado por 

Pérez ( 1986 ) y el promedio mensual de la densidad de larvas 

obtenidas durante el ciclo de muestreo, (Tabla VI ). En la 

figura 11 se observa que el comportamiento de ambas es similar, 

con un desfasamiento de aproximadamente de e a 9 semanas entre el 
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máximo porcentaje de hembra grávidas y el máximo de densidad de 

filosomas, o entre sus mínimos. 

Este comportamiento se observa de febrero a agosto y de octubre a 

diciembre. Esto permite pensar que la existencia de larvas en el 

medio no se relaciona directamente con los cambios de temperatura 

y salinidad sino que es el resultado de conductas de apareamiento 

y reproducción propias de las langostas, lo cual varia ·de acuerdo 

con la zona y la especie en cuestión. 

Tabla VI. Promedio anual de la densidad relativa de larvas 
( org/m1 

), obtenidas durante 1989 y ~de hembras con 
huevos de los datos obtenidos por Pérez { 1986 ). 

HES ES DENSIDAD DE % DE HEMBRAS 
LARVAS CON 

( ORG/mi HUEVOS 

Enero 15. 3 

Febrero º·ºº 14 .1 

Ma1·zo º·ºº 42 .3 

Abril º·ºº 44.3 

Hayo 0.16 28.0 

Junio 1,39 33.3 

Julio 0.39 47.2 

Agosto 0.58 44.4 

Septíembt·e 0.91 so.o 
octubre l. 76 30.8 

Noviembre o. 78 30 .o 
Diciembre 0.60 17.6 
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J 
MESE: 

Fig 11. Relación de hembras con huevos y densidad de larvas 
filosomas de langostas Panulirus spp, en las costas 
de Mazatlán, Sin. 
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7. conclusiones 

1. - La variación de la temperatura y la salinidad a lo 

largo del ciclo de muestreo fue marcadamente estacional 

y no presentó diferencias respecto a lo r~portado para 

la zona de estudio: una época fría con valores promedio 

de 17.9 ~e a 25.9 ~e de febrero a mayo y de noviembre 

diciembre; y otra calurosa de junio a octubre con 

promedios de 27. 3 º e a 30. 2 C de temperatura. Las. 

oscilaciones de la salinidad fueron menos marcadas de 

34.11 º~ 0 a 35.00 1 ~ durante todo el afta. 

2. - La aparición de larvas en la zona de estudio se inició 

en mayo. manteniéndose hasta diciembre. 

3.- La zona de mayor densidad 

Antepuerto (Estación 1), con 

entre 0.21 y 4.99 org/rri. 

de f ilosomas fue el 

densidades que oscilaron 

4. - Los meses de mayor densidad cle larvas fue1·on junio y 

octubre, con un promedio total anual de 1. 39 org/mJ y 

1. 75 org/m 1 , respectivamente. 



s.- La salinidad no parece ser un factor determinante en la 

aparición de larvas. 

6,- La temperatura está relacionada con las épocas de 

apareamiento, por lo que su efecto sobre la densidad de 

filosomas es indirecta. 
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B. Recomendaciones 

1.- Ampliar la red de muestreo hacia el interior del 

sistema de Urías, con el fin de obtener información 

sobre la densidad de filosomas y la distancia a la que 

son transportadas por la marea, al interior del mismo, 

ya que se registran zonas de polución por 

contaminantes en diferentes partes del sistema 

varios 

2.- Se recomienda que la frecuencia de muestreos sea cada 

cambio de fase lunar y, con base en los resultados que 

se obtengan en esa segunda etapa de muestreos, 

determinar fechas de mayor densidad de larvas, para que 

en esos meses se efectúen ciclos de 24 ho1·as en el 

sistema de Urias, cubriendo las dos pleamares y 

bajamares para evaluar: primero, el tiempo de 

residencia de las f ilosomas en el sistema y segundo la 

cantidad de larvas que, probablemente, queden atrapadas 

en el mismo s1stemd. 

J.- Que se incluya una estación en la isla cardones, debido 

a que es la única zona de captura de langosta que se 

encuentra al Este de la bahía, y asi definir si la 
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población de larvas que entran en el sistema de urías 

provienen del Norte o del Este o de ambas regiones de 

la bahía. 

4. - Que se realicen muestreos simultáneos de hembras 

ovíqeras para tener un patrón más claro del 

comportamiento de ambas poblaciones. 
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