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RESUMEN 

Son lo sistemas estuarinos las zonas ecológicas de mayor influencia en el 

desarro ll o de l camarón, pues es en estos lugares en donde se desarrollan los 

juveniles que mantcndran las grandes pesquerías existentes en el país: de ahi 

la importancia de conocer a fondo las interacciones del medio con estos 

organismos, de tal modo que este trabajo trata de contribuir al conoc imiento 

de la biología de los penaeideos. considerando los parám etros fi sicoquimicos 

del agua como un aspecto primordial en el desarrollo de estos organismos. 

Se rea lizó un muestreo mensual durante un año, encontrándose dos especies 

de penaeideos, ambas con similar comportamiento en el espacio y en el 

tiempo. Con un aná lisIs de regresión lineal muhiple se detenninó 

cuantitativamente la interacc ión de las postlarvas y los parámetros 

fi sicoquímicos del agua, así tambien, medianle este amilisis estadístico se 

pudo encontrar que el sistema estuarino tiene tres zonas bien definidas en 

cuanto a com portamiento hidrológico, así como de abundancia de camarones, 

del mismo modo se encontró que es en el río en donde se dan las condiciones 

más prop icias para el desarrollo de los penaeideos. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas estuarinos en México constituyen medios de atta productividad 

biológica de la que dependen muchas e importantes pesquerías comerc iales. 

Estos sistemas comprenden el conjunto de lagunas costeras, marismas y 

estuarios (Margalef, 1969), en los que se desarrollan numerosas especies en 

mayor o menor grado, como es el caso del camarón. 

Con el nombre común de camarón, se conoce a los custáceos de los 

infraórdenes: Caridea, Stenopodidea y Penaeidea, de las cuales la Pcnaeidca 

es la más importante, pues dentro de ésta se encuentran las especies que 

representan la pesquería de mayor potencial económ ico en el Golfo de 

México. 

Para poder optimizar las pesquerias uno de los primeros aspectos que hay que 

cubrir, es e l estudio de los ciclos biológicos, el cual puede ser llevado a cabo 

con distinta embergadura e Intensidad y de acuerdo también a los medios de 

que se dispone (Bosc hi, 1970). 

Como primer aspecto que hay que tomar en cuenta es el poder diferenciar las 

larvas de las dist intas especies de camarón colectadas en el plancton, asi 

como las tomadas de muestreos de fondo; una vez realizado ésto se podrán 

enfocar estudios de la biología de las especIes más Importantes, además de 

que se podrá obtener infonnacón concerniente a su abuncancia estacional y 

distribución geográfica (Dobkin, 1961). 



Se sabe actualmente que las mortalidades de los diferentes estadios no son 

constantes en todas las épocas s ino que varían considerablemente. 

respondiendo a cambios ambientales, como disminución en el ox igeno, o un 

cambio en la salinidad o la temperatura que pueden resultar particu lannente 

destructi vos en la época que tiene lugar el desove, afectando en mayor 

medida a los estadías larvarios que tienen poca resistencia que oponer al 

cambio (Zoula, 1965). Aunque en algunos casos el resultado de los cambios 

en el ambiente puede no ser precisamente una elevada mortalidad, sino una 

modificac ión en su patrón de comportamiento migratorio (A nderson W. 

1959); ya que actualmente los estudios realizados con los camarones de la 

familia Penaeidae revelan que éstos se caracterizan por tener un ciclo 

complejo, con migraciones de los adultos a aguas mas pro fundas, así como de 

larvas y post larvas hacia aguas costeras, lagunas y esteros litorales para su 

crec imiento intenso. 

Estas migraciones son re.'t lizadas constantemente por las poblaciones en 

distintas regiones y en distintas épocas. 

Ex isten año tras año, algunas variaciones relacionadas con los cambios de las 

condiciones hidrológicas y climatológicas locales que pueden influir en 

alguna manera en este ritmo migratorio y en la abundancia regional de estos 

crustáceos (Mendoza, 1982). 



Lo mas Importante de la s migraciones de las poblaciones de los adultos es 

poder localiz.a r la región donde se concentran habitualmente para el desove . 

Aunque se sabe que la reproducción ocurre en aguas que varian entre 25 y 40 

metros de profundidatl. y que los huevos liberados son demersales (Ruiz 

1985) con un tamaño que oscila entre 200 y 500 micras según la especie. 

Los camarones nacen en la fonna larval mas simple, que es la nauplius, el 

nacimiento se produce después de 12-14 horas de puesto el huevo, luego se 

suceden diversos cambios morfológicos que determinan la mayor complejidad 

de las larvas, con incorporación de nuevos segmentos y apéndices, pasando 

por los estadías de protozoea y mysis. hasta llegar finalmente a posllarvas, 

que tiene el aspecto de un típico camarón juvenil (Pérez. 1978). Todo el 

desarrollo larval en el caso de Penaeus duorannn se cumple entre 15 y 20 días 

Ruíz( 1985). 

Las post larvas con hábitos bentómcos, entran en la región estuarial, se nutren 

intensamente y aumentan de tamaño llegando en 4 y 5 meses al estado 

juven il; es entonces cuando se retiran a mar abierto, a profundidades mayores 

para reproducirse. 
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Estos animales tienen un periodo de vida corto, de un año y medio a dos 

aproximadamente, por lo cual están una sola vez en la región costera, lo 

mismo que en la región de reproducción y pesca. 

Naturalmente que los esquemas del cieJo vital de los Penacideos no son todos 

similares, pero en líneas generales se ajustan a 10 referido, con variaciones 

regionales especi ficas. 

Aunque México cuenta con grandes litorales, son pocos los estudios que se 

han realizado en las zonas naturales en donde el camarón se desarrolla, de tal 

fonna que éstas podrían ser utilizadas para su cultivo y ulterior explotación a 

modo de sat isfacer la demanda, por lo tanto es relevante el estudio de tales 

zonas con el tin de proporcionar nuevas fuentes de infonnación para el mejor 

aprovechamiento de lan valioso recurso, ampliando los conocimientos 

concernientes al ciclo de vida del camarón debido a lo cual se plantearon los 

siguientes: 

l . OBJETIVOS 

l . Conocer las post larvas de las diferentes especies del género Penaeus que 

penetran en el sistema estuarino de Tecolutla, Ve r. 

2. Detenninar la abundancia estac ional de Penaeus dentro del sistema. 
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3. Establecer las posibles relaciones de los parámetros fisicoquimicos con las _ 

postlarvas . 

4. Detenninar la distribución de las post larvas a traves del sistema estuarino 

durante un ciclo anual. 
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ANTECEDENTES 

Desde las primeras décadas de este siglo. cientificos de Alemania, Italia, 

Japón. Canadá y principalmente de Estados Unidos. han mostrado gran 

interés en el estudio del desarrollo de los decápodos de la familia Penaeidae. 

En México se han realizado trabajos acerca de la distribución de larvas de 

peneidos tanto en el Océano Pacifico como en el Golfo de México (Pérez, 

1970 - Rodcóguez, 1980). 

El camarón es una especie fundamental en la pesquería de México, tanto por 

su volumen de captura como por su valor comercial ; mientras que los 

estudios de su biología han sido mas Intensos en el Pacífico (Shultz y Chávez, 

1976): por lo que respecta al Golfo de México, los estudios se han enfocado a 

las grandes zonas de pesca asoc iadas a enonnes sistemas estuarinos, 

ol vidándose aquellos que. si bien no soportan una gran pesquería, sí 

contribuyen en gran medida al desarrollo de las especies comerciales de 

camarón. 

En México son pocos los trabajos que se han llevado a cabo en los sistemas 

estuarinos, cnrocandose a la biología del camarón, encontrándose el de 

Villalobos (1969) en las lagunas del noroeste del Golro de México, Chapa 

(1969) en las lagunas litorales del sur de Sinaloa, Mendoza (l982) en el 



sistema estuarino de Jácome localizado en Tuxpan, Ver., Camarcna (1982) en 

el sistema de lagunas costeras de Mandinga, Ver., Ruiz (1985) realizó un 

estudio que abarca la di stribución y periodos de reproducción en el litoral del 

Golfo con P. setiferus y P. aztecus; así. este trabajo pretende ampliar los 

conocimientos acerca de la biología del género Penaeus en el Golfo de 

México. 
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AREA DE ESTUDIO 

El sistema estuarino de Tecolulla se encuentra situado en el norte del estado 

de Veracruz, a los 20" 30' de latitud norte y a los 97" 30 ' de longitud oeste, a 

3 fisnm. 

Según Kopen, modificado por Garcia (1988), el clima de la zona es caliente 

subhúmedo con régimen de lluvias en verano, corespondiendo al A W l. Es 

una zona cálida con una temperatura media anual de 25.8"C y con una 

precipitación media anual de 1706.6mm. La zona de Tecolutla está 

directamente expuesta a los vientos frios del mar por lo que su gradiente 

térmico es de O. 5"C. 

El aren de muestreo se circunscrito a 3 zonas del s istemas esluanno: La 

primer.. se situó sobre el eje principal , desde la desembocadura hasta 5 

kilómetros rio arriba; las otras dos son semejantes y estan constituidas por 

dos esteros, el primero mas al norte y orientado de oeste a este y el segundo 

más cerca de la desembocadurd y orientado de sur a norte, ambos 

entroncados al eje principal del estuario, en la rivera sur (Mapa 1). 

11 



MAPA 1 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE TECOLUTLA VER. 
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MAPA2 

LOCALIZACION DEL SISTEMA ESTUARINO DE TECOLUTLA, 
VER. Y UBICACION DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 
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METODOLOGIA 

TRABAJO DE CAMPO 

En el lugar de estudio se establec ió una red de 12 estaciones las cuales fueron 

muestreadas mensualmente de oel UTe de 1981 a septiembre de 1982 (Mapa 2). 

Los muestreos de plancton de fondo se tomaron empleando una red de 

patines cuya abertura de malla fue de 505 micras. Los arrastres se realizaron 

en línea reCia desde una lancha con motor fuera de borda. 

Las muestras se fijaron con formol al 4% trasladándose posterionnentc a l 

laboratorio. 

En cada estac ión se caracterizaron los parámetros fi sicoquí micos, uti lizando 

una botella Van Dom con la cua l se tomaron alí cuotas de profundidad 

llevándose a cabo la dClcnninación de: ox ígeno disuelto por e l método 

Winkler; la temperatura con un tennómetro de mercu rio para laboratorio 

graduado de -10 a 160"(; para conocer la concentrac ión salina se util izó un 

rcfractómetro American Oplical . 
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TRABAJO DE GABINETE 

Fue medido el volumen de plancton con la técnica de desplazamiento de 

agua; con un microscopio estereoscópico se separaron, conlaron e 

identificaron los organismos en el estadío de post larva segUn las c laves "Key 

10 Shrimp" (Fishery Bulletin: No. 3, 1979). 

Una vez procesadas las muestras se hicieron gráficas de : abundancia de 

organismos contra tiempo, parámetros fisicoquímicos contra tiempo, así como 

también los cuadros de número promedio de organismos por muestreo y 

número promedio de organismos por estación. 

Con la computadora HP-41 se realizó el análisis estadístico de regresión 

lineal múhiple con el programa MLR XYZ. tomando como variables 

independientes a los parámetros fl sicoquimicos y como variable dependiente 

al número de organismos de cada especie encontrada. 
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RESULTADOS 

POSTLARVAS 

El nUmero de postlarvas del género Penaeus que se encontraron en el período 

de muestreo fue de 332 organ ismos, de los cuales 225 fueron de la especie P. 

setiferus y 107 de la especie P. aztecus. Para e l género Penaeus e l valor 

máx.imo de organismos se encontTO en mayo con 109 post larvas y el valor 

mínimo correspondió a febrero con 1 postlarva (Cuadro 1). La estación con 

mayor incidencia de post larvas del género fue la 1 con 153 y la estación con 

menor incidencia fue la 4 con cero postlarvas (Cuadro 2). 

P. setiferus presentó dos máximos de abundancia en el periodo de muestreo, 

uno en diciembre con 47 organismos y otro en mayo con 53 organ ismos; 

siendo los meses de febrero y agosto cuando se encontró la menor 

abtmdanc ia, ya que sólo se capturó un organismo aunque en junio. julio, 

septiembre y noviembre, también se muestrearon pocos orgamsmos, 7, 2. 1 Y 

3, respectivamente (Cuadro 1). 

La estación que presentó mayor abundancia de post larvas de esta espec ie fue 

la I con 78 organismos (Cuadro 2) que se ubicó en la boca de l río; ningún 

representante se capturó en la estación 4. Fue notorio que en las estaciones 

2,4 Y 5, ubicadas en el estero 1, se encontró el menor numero de individuos. 
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CUADRO 1 

NUMERO DE POSTLARVAS POR MUESTREO 

No. de muestreo 

Octubre lO 9 
------- ·---- -----·--------·--·----+-----------ll 

III Noviembre 2 
'--~-------1------ __ __,_ ______ _. 

II Diciembre 47 49 
IV Enero 38 23 
·--- ·--'------·------ ----·-··--- -- -------ll 

V Febrero 1 o -·------ ------- ---+---------- -------.11 

· ----~-ªr._zo __ _,_ ___ l 3 ___ i--___ l_l __ VI 
!-------·------

_ v_v1_

1

A ____ --"----~==-~~;_- s

8

3 --t-~~]L 
IX __ )_un_i_o -----+---7 ___ + ____ 1 __ ____,. 
X Julio 2 2 

--------+------·-·----+--------+---------1 
XI Agosto 3 
Xll Se tiembre 3 
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CUADR02 

NUMERO DE POSTLARVAS POR ESTACION 

R 
1----------+-------+---

2 R 
78 
37 -------· ___ ___,_ ___ _ 

P. aztecus 

75 
--- -------1 

47 
3 JE ----¡- ---- lE t- ~-- ___ O_l __ ..__. 

~~--~--~-----:~_---~---+-----:-~---~-+-----. --~-----+---~-3--~ 
7 R 19 27 ------- -------·- ---~-------·--· - ------ --· ----
8 2E 6 3 

t---------+---------+- -------------
9 2E 17 
10 2E 14 
11 R 16 

12 R 20 

R - Río 
lE - Estero 1 
2E - Estero 2 

18 
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12 
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CUADR03 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS POR MUESTREO 

Octubre 0.6 4.7 23.4 
II Noviembre 16.4 5.1 25.0 
III Diciembre 10.6 4.3 23.8 
IV Enero 11.9 3.7 18.7 
V Febrero 22.4 4.7 24.0 
VI Marzo 13.7 5.7 24.5 
VII Abril 19.8 3.7 25.4 
VIII Ma o 4.9 21.l 
IX Junio 19.5 4.2 25.0 
X Julio 6.8 4.5 24.l 
XI 11.3 5.2 23.9 
XII Se tiembre 19.0 3.1 26.5 
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CUADR04 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS POR ESTACION 

No. de Ubicación 

R 
2 R 
3 lE 
4 lE 
5 lE 
6 lE 
7 R 
8 2E 
9 2E 
10 2E 
11 R 
12 R 

Salinidad 

20.6 
38.1 
5.3 
4.3 
6.0 
6.8 
15.0 
16.3 
18.6 
17. l 
17.5 
15.8 

R - Río 
1 E- Estero 1 
2E- Estero 2 

20 

Oxígeno 

6.9 21.5 
5.1 23.5 
4.8 24.2 
5. l 24.5 
4.6 24.3 
4.0 24.5 
4.6 24.0 
4.3 23.9 
3.0 21.7 
3.2 23.7 
4.0 23.6 
4.0 24.0 



Los organismos de P. aztccus tuvieron un comportamiento similar al de P. 

setiferus. Se encontraron igualmente dos máximos en diciembre y en mayo 

con 49 y 56 postlarvas respectivamente. no encontrándose mngtin organismo 

en febrero ; siendo en junio, julio. agosto. septiembre y noviembre las de 

menor abundancia con 1, 2. 3, I y I organismos. respectivamente (Cuadro 1) 

en las estaciones I y 1 se encontró el mayor número de organismos. 74 y 47. 

respectivamente. En la estación J sólo se capturó una post larva. éstas 

últimas tres estacIOnes se ubicaron en el estero I (Mapa 2). 

PARAMETROS FISICOQUlMICOS 

Debido a que el estudio de postlarvas de los camarones (Penacus sp.) es de 

hábitos bentónicos se han lomado para los análisis úmcamente mue::-tras de 

fondo a lo largo del ciclo de muestreo. 

La salinidad tuvo el valor mínimo en octubre con 79 0/00 mientras el máximo 

de 22.4 0/00 se presentó en febre ro. teniendo una osc ilación anual de 14.8 

0100 (Cuadro 3) y un valor promedio de 14.2 0/00. Siendo las estaciones 2 y 

4 las que presentaron los valores máximos y mínimos con 38.1 0/00 Y 4.3 

0/00, respectivamente (Cuadro 4). 
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El oxígeno con una oscilación de 2.6 ppm llegó a su valor maximo en marzo, 

mientras que en septiembre tuvo su valor minimo con 5.7 y 3.1 ppm, 

respectivamente. siendo 4.4 ppm el valor promedio anual (Cuadro 3): 

encontrando que la estac ión 9 con 3.0 ppm {como valor promedio anual} fue 

la que presentó el valor más bajo, siendo la estación I la que presentó el valor 

máximo con 6.9 ppm (Cuadro 4) . 

Con lo que respecta a la temperatura se encontró un minimo de 18.7 oC y un 

máximo de 26.5"C en enero y septiembre, respecti vamente, el valor promedio 

durante el ciclo de muestreo fue de 24.0°C con una osci lación de 7.8"C 

(Cuadro 3); s iendo la estación 1 la que presentó el valor mínimo con 21.5"C. 

Con 24.5"C como tt:mperatura máximo estuvieron las estaciones 4 y 6 

(Cuadro 4). 

Se trato de encontrar una relación entre la abundancia de post larvas y los 

paril.lnetros fisicoquímicos ("re. Ol. 0/00) mediante un análisi s de regresión 

múltiple, obteniéndose las siguientes ecuaciones: 
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N = 167.94 + 0.74 0/00 - 6.4202 5.53T°C 
P. aztecus N = ll8.47 + 624 0100 - 2. 7302 - 4.46TºC 0.23 

En donde: 

N = Número de postlarvas 

0100 = Salinidad 

02 = Oxígeno 

TºC = Temperatura 

R = Coeficiente de determinación 

R = Coeficiente de correlación 
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Obteniéndose los correspondientes datos esperados: 

10 14.08 9 10.74 
2 9.19 13.44 

47 16.66 49 13.77 
38 49.66 23 39.77 
1 21.74 17 o 26.44 

13 6.10 ll 10.68 
48 18.49 51 19.70 
53 34.41 56 35 .35 
7 17.27 1 19.75 
2 10.90 2 7.17 
1 10.85 3 11.74 
3 15.66 15.44 

Donde: 

Fo = Número de postlarvas encontradas durante el muestreo. 

FE = Número de postlarvas calculadas mediante Jos modelos maternaticos 

anteriores. 
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OISCUSION 

VARIACJON LOCAL 

En base a los resultados obtenidos en los muestreos realizados, se observó 

que, tanto P. setifcrus como P. aztecus, tienen una marcada zona de 

abundancia dentro del sistema estuarino, pues en ambas especies, la mayor 

concentración de postlarvas se ubicó en el cause del no abarcando las 

estaciones 1, 2, 11 Y 12 (Mapa 2), lugares en los cuales encontraron las 

salinidades más elevadas (Cuadro 4); asimismo, podemos advertir que los 

mínimos valores de salinidad encontrados en las estac iones 3, 4, 5 Y 6 

correspondieron a bajas cantidades de posllarvas, considerando en este caso 

que la salinidad no es liminitante en la distribución de las post larvas, pero si 

obedece a detenninados índices de este factor como lo seña la ViJlalobos 

(1969), pues las estaciones 8, 9 Y 10 ubicadas en el estero 2 (Mapa 2) tuvieron 

valores de salin idad arriba del promedio anual. 

El comportamiento de las post larvas con respecto a la cantidad de oxigeno no 

es marcado, pues tanto en las estaciones con mayor y menor concentración de 

oxigeno no presenta grandes oscilaciones en el número de organismos como 

se puede apreciar en el Cuadro 2 de la estación 4, no presentó ningún 

organismo muestreado en todo el ciclo y, sin embargo, la cantidad de oxigeno 

está sobre el valor promedio (Cuadro 4), siendo ésto contradictorio con lo 

que marca Villalobos (1969) ya que él marca que en el Sistema Lagunar de 

" 



Alvarado, Ver., México; éste es un factor detenninante en la abundancia de 

post larvas más, sin embargo, obtiene resultados similares reportados en este 

trabajo en la Laguna de Tamiahua, Ver. . México. 

Experimentos hechos por Zoula y Aldrich (1965), así como observac iones de 

campo de Vi llalobos (1969) y muestran que las postlarvas de P. aztecus y P. 

setiferus pueden tolerar amplios rangos de temperatura. sin embargo. en este 

estudio se observa que si bien la temperatura dentro de la zona no tiene 

grandes variaciones (Cuadro 4) en el lugar con menor incidencia de 

organismos (Estero 1) la temperatura se mantuvo entre los 24.2"'C y los 

24S'C siendo ésto contrastante con la zona de mayor fluctuación de este 

parámetro pues en el río. donde se presentó el mayor número de organismos, 

la oscilación estuvo entre 21SC y 24.5"C. 

Hay que seí'lalar que en sí, la fluctuación de la temperatura dentro del sistema 

no es muy grande (3l!C). considerando que a temperatura en la cual inciden el 

mayor número de postlarvas de P. setiferus y P. aztecus, está por debajo de 

los 24!.'C, ya que como se aprec ia en el Cuadro 2, las estaciones 1 y 2 tuvieron 

el mayor nümro de post larvas colectadas teniendo valores de temperatura de 

21.5!.'C y 23.5!.'C, respect ivamente. 



VA RIACION ETACIONAL 

Como se puede apreciar en las gráficas (fig. 2 Y 3) el comportamiento a 

traves del tiempo para las espec ies encontradas (P. setiferus y P. aztecus) es 

muy similar, ya que ambas tienen dos máximos de abundancia en los mismos 

meses (di ciembre y mayo} siendo esto concordante con las epocas de desove 

fuertes, marcadas por Ruiz (1985) para el Golfo de México, pues ese autor 

marca los meses de mayor reproducc ión en abril-mayo y septiembre-octubre. 

Aunque los datos encontrados en este trabajo están desfasados en la segunda 

temporada por un mes, esto se le puede atribuir a las condiciones 

climatológicas locales de la zona de estudio para esa temporada pues Ruiz 

(opeít) menciona que, tanto P. azlec us como P. setiferus, se reproducen en 

todo el año, siendo mas abundante esta última especie. 

En junio. julio, agosto, septiembre y octubre se presenta poca incidencia pues 

en estos meses sólo se muestrean 25 organismos para P. set iFerus y 17 para P. 

aztecus, correspondiendo al 11.1% y 15.8% del total de cada especie, 

respectivamente. 

11 
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Fig. 2 Número de postlarvas de P. setiferus vs. tiempo 
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La relación de las post larvas dI! ambas espl!cies con respecto a la variación 

anual de los panimetros fi sicoquimicos no es significativa pues COIllO se 

aprecia en los cuadros 1 y 3 la ocurrencia de orga nismos parece no obedecer 

a respuestas ambientales concordando esto con los ensayos de regresión 

lineal multiple. ya que en el tactor "R" presenta valores muy bajos para ambas 

especies; pues Castro (opcíO, Camarena (l982) reporta que las postlarvas de 

Penaeus soportan amplios rangos en cuanto a la concentración de oxigeno 

(3 .96 ppm· 6.42 ppm); para la salinidad Gu nter (l97l) reporta oscilaciones 

de I 0/00 a 60 O/OO. así como también Chapa 1959, indica que las postlarvas 

presentan gran tolerancia a va riaciones amplias de temperatura (II~'C . 40~C). 

teniendo que en el período de muestreo realizado, lanto el oxigeno como la 

temperatura. no presentan grandes osc il aciones (figs. 5 Y 6). no obstante la 

capacidad para resistir las fluctuaciones de salinidad está en función 

precisamente de la temperatura (Arosamena 1976). 

Con base en lo discutido en los párrafos anteriores se definen dentro del 

sistema 3 zonas (cauce del rio. estero I y estero 2) y habiendo realizado 

análisis de correlac ión múlt iple para cada zona , tomando como variables 

independientes a los parámetros fi sicoquimicos y como dependiente al 

número de post larvas. podemos observar claramente que los organi smos tiene 

una distribución heterogenea en todo el s istema: pues según las pruebas 

estadísticas reali zadas (apéndice ) las correlaciones son elevadas si se toma en 

cuenta cada lugar. 10 que nos conduce a deducir que dentro del sistema cada 

lIna de las tres zonas presellla caracterí sticas muy particulares pues la 



incidencia de organismos, así como, los coeficientes de correlación 

particulares lo indican. Notánose que es en el cauce del río donde las 

postlarvas encuentran las mejores condiciones ambientales, pues la 

abundancia de éstas así lo indican. 

Para determinar si en la temporada de mayor abundancia de post larvas 

(diciembre-mayo) hay relación de parametros y postlarvas, se hizo 

nuevamente un análisis estadístico para estos meses (apéndice), 

encontrándose valores similares a los encontrados cuando se tomaron todos 

los promedios a lo lana del año (apéndice): más, sin embargo, no seucede lo 

mismo habiendo realizado el mismo procedimiento en los meses de menor 

incidencia de postlarvas (julio-noviembre), pues en este segundo caso los 

coeficientes de correlación múltiple son de 0.84 para P. set iferus y 0.81 para 

P. aztecus, por 10 que podemos decir que en el sistema las épocas de 

incidencia y ausencia de postla rvas son marcadas. 

JO 
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CONCLUSIONES 

l . La variación anual de los parámetros fi sicoquimicos no es detenninante en 

la presencia de postlarvas dentro del sistema estuarino. 

2. La localización de las postlarvas dentro del sistema está en función de las 

características de los parámetros fi sicoquimicos del agua que se presentan 

en cada zona. 

3. Es en el cauce del río donde se presentan las condiciones más propias de 

salinidad, oxigeno y temperatura para el desarrollo de las postlarvas. 

4. Las capturas de postlarvas de ambas especies sugieren que el sistema 

estuarino presenta condiciones favorables para el desarrollo de ambas 

especies. 

5. Las posllarvas de P. setiferus como las de P. anecus pueden ocupar las 

mismas zonas para su desarrollo sin afectarse mutuamente. 
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APENDICE 

CORRELACIONES MUL TIPLES CON PERIODOS 
DE MAYOR INCIDENCIA 

P. Setiferus 

Diciembre 47 10.6 4.3 23.8 
Enero 38 11.9 3.7 18.7 

Febrero l 22.4 4.7 24.0 
Marzo 13 13.7 5.7 24.5 
Abril 48 19.8 3.7 23.4 
Ma o 53 19.6 4.9 21.1 

P. aztecus 

Diciembre 49 10.6 4.3 23.8 
Enero 23 11.9 3.7 18.7 

Febrero o 22.4 4.7 24.0 
Marzo 11 13.7 5.7 24.5 
Abril 51 19.8 3.7 23.4 
Ma o 56 19.6 4.9 21.1 

Correlaciones parciales 

34 

R2 = 0.3 
r = 0.55 

R2 =0.15 
r = 0.39 



CORRELACIONES MUL TIPLES CON PERIODOS 
DE MENOR INCIDENCIA 

P. Setif e rus 

Diciembre 7 19.5 4.2 25.0 
Enero 2 6.8 4.5 24.l 

Febrero l 11.3 5.2 23 .9 
Marzo 3 19.0 3.1 26.5 
Abril 10 7.6 4.7 23.4 
Ma o 2 16.4 5.1 25.0 

P. aztecus 

Diciembre l 19.5 4.2 25 .0 
Enero 2 6.8 4.5 24.l 
Febrero 3 11.3 5.2 23.9 
Marzo l 19.0 3.1 26.5 
Abril 9 7.6 4.7 23.4 
Ma o 16.4 5.l 25.0 
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R2 = 0.7 
r = 0.84 

R2 = 0.65 
r = 0.81 



P. Setiferus 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

CORRELACIONES MULTIPLES CON DATOS 
DE VARIACION ESTACIONAL 

10 7.6 4.7 23.4 

2 16.4 5.1 25.0 
47 I0.6 4.3 23.8 
38 11.9 3.7 18.7 

22.4 4.7 24.0 
13 13.7 5.7 24.5 
48 19.8 3.7 25.4 

53 I0.6 4.9 21.l 

7 19.5 4.2 25.0 
2 6.8 4.5 24.1 
1 11.3 5.2 23.9 

3 19.0 3 .1 26.5 

Ecuación encontrada N = 167.94 + 0.74 0100 - 6.42 02 - 5.53 T°C 

36 

R2 = 0.33 
r = 0.5 



P. aztecus 

1 9 7.6 4.7 23.4 
11 16.4 5.1 25.0 
111 49 10.6 4.3 23.8 
IV 23 11.9 3.7 18.7 
V o 22.4 4.7 24.0 
VI u 13 .7 5.7 24.5 
VII 51 19.8 3.7 . 25.4 
VIII 56 19.6 4.9 21.1 
IX 19.5 4.2 25.0 
X 2 6.8 4.5 24.1 
XI 3 11.3 5.2 23.9 R2 = 0.23 
XII 19.0 3.1 26.5 r = 0.48 

Ecuación encontrada N = 118.47 + 1.24 0/00 - 2.73 02 - 4.46 T°C 
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ESTERO 1 

P. setiferus 

3 
4 
5 
6 

P. aztecus 

No. 

3 
4 
5 
6 

CORRELACIONES MUL TIPLES POR ZONAS 
CON DATOS DE VARIACION LOCAL 

3 5.3 4.8 24.2 
o 4.3 5.l 24.5 
2 6.0 4.6 24.3 
l3' 6.8 4.0 24.5 

No. post. 0100 

1 5.3 4.8 24.2 
o 4.3 5.l 24.5 
o 6.0 4.6 24.3 
13 6.8 4.0 24.5 

38 

R2 =LO 
'= O.l-0 

R2 = 1.0 
r = 1.0 



ESTER02 

P. setiferus 

No. No. post. 0/00 

8 6 16.3 4.3 23 .9 
9 17 18.6 3.0 21.7 R2 = l.O 
10 14 17.1 3 .. 2 23 .7 r = l.O 

P. aztecus 

No. No.post. 0100 01 T"C 

8 3 16.3 4.3 23 .9 
9 ll 18.6 3.0 21.7 R2 = 1.0 
10 12 17.1 3.2 23 .7 r = 1.0 

Análisis de relevancia si hay diferencia por cada especie 

39 



RIO 

P. setiferus 

No. No.post. 

1 78 20.6 6.9 21.5 
2 37 28.l 5.l 23.5 
7 19 15.0 4.6 24.0 
11 16 17.5 4.0 23.6 R2 = 0.98 
12 20 15.8 4.0 24.0 r = 0.99 

P. aztecus 

l 75 20.6 6.9 21.5 
2 47 38.1 5.l 23.5 
7 27 15.0 4.6 24.0 
l l 5 17.5 4.0 23.6 R2 = l.O 
12 13 15.8 4.0 24.0 r = 1.0 
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