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11 1.- RESUMEN 11 

El presente estudio se realizó en el Sistema Lagunar de Alvarado, 

Veracruz. Durante el período de Diciembre de 1987 a Noviembre de 1988; se 

estableció una red de 1 O estaciones las cuales fueron muestreadas con una 

periodicidad de 40 días. Los organismos fueron colectados con un chinchorro 

playero, fijándolos con formaldehído al 10 % y preservados con alcohol al 70%, 

así mismo se registró la salinidad, temperatura y oxigeno en cada estación. Los 

objetivos del trabajo fugron los siguientes: determinar el número de especies y 

caracterizar su distribución y abundancia, relacionándolas con los parámetros 

fisicoquímicos. Establecer clases de talla para cada especie, y determinar los 

hábitos alimenticios de las especies, durante el ciclo anual en estudio. Se 

determinaron 3 especies: C. rathbunae. C. sapldus y C. slmll/s, capturando 

un total de 812 organismos, los registros por temporada del año señalaron que 

C. 1Sthbunae fue más abundante en la época de nortes con 183 organismos y 

C. sapldus y C. slmllls con 111 y 127 organismos respectivamente. Las clase 

de talla respectivas para cada especie durante el ciclo de estudio, fueron: C. 

rathbunae IV; y tanto C. sapldus como C. slmllls V. Las tres especies de 

jaibas se distribuyeron en las tres lagunas que conforman el sistema en estudio; 

sin embargo esta no fue homogénea, ya que tanto C. 1Sthbunae como C. 

slmllls se distribuyeron más ampliamente en Laguna Camaronera y C. 

sapldus mostró su mayor distribución en Laguna Alvarado. En la alimentación 

y los hábitos alimenticios se determinaron 16 tipos alimenticios; sin embargo, 

estos no mostraron cambios considerables en su composición. El 1.1.R., 

estableció que el alimento preferencial durante todo el año lo constituye el 

detritus y los cambios que se presentaron los espectros tróficos de cada 

especie mostró solamente variación en la proporción porcentual de la 

composición alimenticia por tallas, el 74 % de los tipos alimenticios fue común 

para las tres especies, el 20 % se presentó en 2 especies y solo el 6 % estuvo 

presente en una sola especie. 



11 
11.- INTRODUCCION 

El ambiente lagunar-estuarino, está conformado básicamente por cuerpos 

de agua someros con conexiones al mar permanentes o efímeras, 

considerándose por ello como un ecosistema semi-cerrado; presenta variación 

en su volumen de agua, dependiendo de las condiciones climáticas e 

hidrológicas y por lo tanto el patrón de comportamiento de los parámetros 

fisicoquímicos es variable. Las características superficiales y topográficas son 

irregulares, con predominancia de fondos fangosos. (Yáñez- Arancibia y Nuget, 

1977). De tal forma un sistema lagunar-estuarino se considera como uno de las 

más productivos, puesto que la biota presente en este tipo de ecosistemas es 

variada, ya que presentan un elevado grado de adaptaciones, debido a las 

presiones ambientales y a su origen, ya sea marino, dulceacuícola o terrestre 

(Contreras, 1988). 

Debido a esto, es necesario conjuntar además, para el conocimiento de 

un sistema lagunar estuarino: los atributos poblacionales de los organismos, 

aspectos sociales y económicos, etc., ya que la superficie que ocupan las 130 

lagunas costeras existentes en México es de 12,555 Km2, (Lankford, 1977); 

representan un patrimonio ecológico y económico, destacando la importancia 

de ambos aspectos en el sector pesquero nacional. (Cárdenas, 1969). 

Dentro del Litoral del Golfo de México, una de las Lagunas Costeras con 

mayor importancia son las que conforman el complejo Lagunar de Alvarado, 

Veracruz; en donde el principal recurso es la pesca de escama que se ejerce 

todo el año y seguida en menor cantidad por las capturas de crustáceos Oaiba 

y camarón) y moluscos (almeja y ostión) (Resendez, 1973). 

Entre los distintos géneros que ocupan las Lagunas de Alvarado, 

Veracruz, como zonas de protección, alimentación, reproducción y/o 

crecimiento, y que de alguna manera representan importancia económica, se 

encuentran las "jaibas•, como comúnmente son llamados los organismos 

portúnidos del Género Call/nectes. (Contreras, op. cit. 1988) 
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Williams (1984), describe 7 especies del genero Call1nectH para las 

costas del Golfo de México, en Estados Unidos, estas son:_ C. larvatus. C. 

DnB C. 'XUJ7fUllus . C. QI1UItus. C. bocourtJ. C. slmlUs. y C. sapldus. 

Particularmente destacan las localidades de Tampico, Tamaulipas., Boca 

del Ala. Tuxpan, Buen Pals y Alvarado en el estado de Veracruz, ya que 

poseen pesquerías de importancia en cuanto a caprura y explotación de las 

especies de jaibas C. upldus ijaiba azul) y C. fllthbun ... ijaiba prieta). la 
pesquería de la jaiba en nuestro pafs es trpicamente artesanal, la cual requiere 

de mayor apoyo organizativo y de asistencia tecnológica para incrementar los 

rendimientos, ya que no se cuentan con registros estadfsticos (Vitlamar, 1987) Y 

soto se conocen parcialmente las posibles tendencias y ciclos, desconociendo 

estudios pesqueros relacionados con estos organismos. (I.N.P. 1984). 

Debido a que las jaibas representan un potencial importante como 

recurso pesquero y que su pesquería podrfa tener un gran futuro, al considerar 

que las jaibas pueden generar un cuttivo importante con un amplio mercado 

intemacional (I.N.P. op. cil 1984), es importante la realización de 

investigaciones bioecológicas para proponer opciones en el adecuado 

aprovechamiento de este recurso a nivel regional y nacional. 

AsI por lo anteriormente expuesto se eligieron a los organismos portúnidos 

pertenecientes al Género Call1nectes, para abordar aspectos de su bioJogfa y 

ecología y de esta manera tener un conocimiento de los factores que Innuyen 

en la población comercialmente explotable en el Sistema Lagunar de Alvarado, 

VeracnJl, planteándose los siguientes objetivos: 

• Determinar las especies del Género Caflinectes, en el 

Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz. Durante el ciclo anual 

de Diciembre de1981 'a Noviembre de 1989 

• Caracterizar la distribución y abundancia de cada especie 

identificada con parámetros fisicoqufmicos. 

• Realizar una distribución por talla, y determinar el espectro 

trófico en base a su alimentación de cada especie. 

3 



11 
111.- ANTECEDENTES 

Los organismos portúnidos han sido sujetos a una gran variedad de 

estudios; sin embargo, la literatura existente, básicamente se refiere a los 

realizados en las costas del Atlántico de los Estados Unidos; éstos se enfocan 

sobre aspectos ecológicos, biológicos, fisiológicos, zoogegráficos, etc., los 

cuáles analizan específicamente a Callinectes sapldus, conocida también 

como "jaiba o cangrejo azul", debido a que estos organismos son considerados 

como gran ímportancia comercial. De entre los estudios realizados, referentes 

a la c-cología y biología de C. sapldus, por mencionar solo alguno, destacan los 

de: Gray y Newcombe, (1938); Daugherthy, (1952); Van Engel, (1958); Pounds, 

(1964); Rosen, (1967); Tagatz, (1965); Hartnoll, (1982); Paul, et. al (1985); 

Guerin and Strckle, (1992). Sobre aspectos de su pesquería e industrialización, 

Wharton, (1954); Jaworski, (1972); Rhodes and Van Engel, (1977). Y trabajos 

con relación a su fisiología y cultivos, se encuentran los de Costlow, (1967); 

Lefffer, (1972); Laughlin (1982). 

Para México, existe información de estudios carcinológicos realizados por 

extranjeros, los cuales fueron realizados en el litoral del Pacífico, algunos de los 

trabajos son: Paul ( 1981, 1982); realizó estudios en las lagunas costeras del 

estado de Sinaloa, representando de este modo antecedentes muy valiosos 

para las costas occidentales de nuestro país; Brusca, (1980); reporta a los 

invertebrados comunes del Golfo de California; Hendricks, (1984); realiza un 

estudio de la fauna marina y costera del Sur de Sinaloa y elabora una clave de 

identificación de organismos potenciales de la familia Portunidae. 

De los trabajos cuyos reportes comprenden al litoral de Golfo de México, 

éstos hacen referencia básicamente a tres especies de jaibas, destacando C. 

sapldus 6 • jaiba azul •; seguida de C. rathbunae 6 conocida también como • 

jaiba prieta•, y C. simllls o denominada también• jaiba enana•. 
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Para C. sapldus , Arregufn, (1976); reporta a ésta especie como 

euriténnica, de acuerdo a los valores de los parámetros fisicoqufmicos que 

obtuvo, existen otras investigaciones sobre la • jaiba azul • , en las que se 

abordan aspectos ecológicos y biológicos, como el de: Manrique, (1965); Soto, 

(1980); reporta su presencia en la fauna de acompañamiento del camarón en el 

banco de Campeche; Ortega y Espinosa, (1981); Román, (1986); Rocha, el. al. 

(1986); Martinaz, (1988). 

Chávez, (1986); aborda aspectos fisiológicos; Rámirez y Hernández, 

(1988); realizaron un estudio biológico pesquero para la obtención de • jaiba 

suave • Cslllnectes spp. Existen estudios sobre otras especies del Género 

ClIfllnectes. como los de: Carrasco. (1984); quien aborda aspectos ecológicos 

y biológicos de C. rathbunae, y Mariano. (1986), que analizó los hábitos 

alimenticios de C. slmills. 
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IV.- DESCRIPCION DEL AREA DE 
ESTUDIO 

La Laguna de Alvarado se ubica a 63 kilómetros del Puerto de 

Veracruz, localizada en la planicie costera entre los paralelos 1811 52' y 1811 43' 

de latitud norte y los 9511 34'y 9511 58'de longitud oeste. (RG. 1 ) 

El Sistema Lagunar Estuarino esta formado por las Lagunas de 

Alvarado, Buen País y Camaronera, teniendo una extensión aproximada de 27 

kilómetros, considerada desde el extremo occidental de la Isla Vives, hasta la 

costa noroccidental de la Laguna Camaronera, y una anchura que no excede 

los 5 kilómetros. La superficie total del Complejo Lagunar es de 6,200 Ha. 

Puede decirse en términos generales que la Laguna de Alvarado es somera, y 

su mayor profundidad la encontramos a los largo del lecho del Río Papaloapan, 

desde muy cerca del extremo occidental de la Isla Vives, hasta su 

desembocadura, con una profundidad que varía entre los 9.0 y 13.5 metros. En 

cuanto a su menor profundidad la encontramos en las Lagunas de Tialixcoyan y 

Camaronera, estas oscilan entre 0.5 a 1.0 metros. Se extiende 

longitudinalmente en dirección este-oeste, su comunicación con el mar se 

realiza por medio de dos bocas, una de origen natural (situada en la 

denominada Laguna de Alvarado) y otra artificial localizada en la Laguna 

Camaronera, a partir de dos tubos de 2 metros de diámetro cada uno. 

(Resendez, 1973) 

Entre los ríos que vierten sus aguas directamente al Sistema Lagunar, se 

encuentran el Papaloapan, que es el principal y uno de los más caudalosos 

(Este río tiene la peculiaridad de vencer siempre las barreras provocadas por la 

marea y tener un balance positivo de gasto, además aporta agua a la laguna, 

en un promedio diario aproximado de 40 mil metros cúbicos), el Acula, el 

Camarón y el Blanco. La influencia de éstos llega a ser tan intensa durante la 

temporada de lluvias que sus aguas se desplazan por todas partes, 

conservándose únicamente salada la Laguna Camaronera, debido tal vez a lo 
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retirado Que se encuentra de los citados rlos y a lo estrecho del canal de 

acceso a ésta. Los tipos de sedimento del Sistema Lagunar son: arenosos, 

Iimo-arciUosos y areno-limo-arcillosos. 

De acuerdo a Garera (1971) el sistema lagunar de A1varado, esta 

situado dentro de la zona de las llanuras costeras del Golfo de México, Que 

comprende los climas cálidos con lluvias en Verano y Que por pluviometría, lo 

convierte en el más húmedo de los subhúmedos, denominado tipo AW2. La 

temporada de "Nortes', se inicia en Noviembre y corresponde a masas de aire 

polar de origen continental , con escaso contenido en humedad que producen 

descenso en la temperatura, pero escasa o ninguna influencia en las 

precipitactones. Estos vientos persisten con menor frecuencia hasta Abril o 

principios de Mayo. 

Prácticamente todo el contorno de las Lagunas Que componen el 

sistema, se rodea de manglares, siendo la especie predominante el "mangle 

rojo', (Rblzopbor« IMOgIe), detrás de la zona de este tipo de mangle yen 

menor importancia se nota la presencia del 'mangle negro' (Avicenail 

germ'nansl y detrás de este el 'mangle blanco" (LaqunculBrl. racemou). 
En pequei\os tramos, se observan pastos halófilos. Existen también palmeras y 

algunos arboles pertenecientes a la selva pantanosa. En la época de lluvias 

invade a la laguna el Jirio acuático (Elcbomll crUSJpesJ, llamado comúnmente 

"pantano". Finalmente, en las aguas someras con fondos lodosos, se presenta 

vegetación sumergida, fundamentalmente praderas de Rupp" maritlma, 
ocasionalmente están presentes el carrizo (Soarflnl sp) y el tuJe (Ii¡;HJA sp) . 

(Resendez op. cito 1973.) 
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FIG. 1.- Localización del Complejo Lagunar de Alvarado, Veracruz 
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V.- MATERIAL YMETODOS: 

Se llevaron a cabo 9 colectas con una periodicidad de 40 días, 

iniciando el ciclo en Diciembre de 1987 a Noviembre de 1988, estableciendo 1 O 

estaciones distribuidas de NE a NW, las cuales se encontraban localizadas en 

áreas de pastos sumergidos y manglar. (RG. 2) 

La captura de organismos se efectuó con arrastre diurno por estación 

de muestreo, utilizando un chinchorro playero de las siguientes dimensiones; 70 

metros de largo, 4 metros de carda, 4 metros de copo y una abertura de malla 

de 3/4 de pulgada. En cada estación las jaibas se colocaron en bolsas de 

plástico con formol al 1 O %, debidamente etiquetadas para su traslado al 

laboratorio de Ecología de la U.N.A.M. campus lztacala. 

Para el traslado a cada una de las estaciones de muestreo y obtención 

de los parámetros fisicoquímicos, se utilizó una lancha de fibra de vidrio de 21 

pies de eslora y 7 pies de manga, con motor fuera de borda de 40 HP. El 

registro de los parámetros fisicoquímicos se efectuó con los siguientes 

instrumentos: Salinidad (ºloo) con un refractómetro American Optical con 

temperatura compensada, Temperatura (oC) con un termómetro Taylor de 

escala -10 a 50 oC, Oxígeno disuelto (p.p.m.) con un oxímetro YSI modelo 33, 

las determinaciones se hicieron en fondo, anotándose en la bitácora de 

campo. En el laboratorio, los organismos fueron lavados con agua dulce y 

envasados en frascos de vidrio con alcohol al 70%, su identificación a nivel de 

especie se realizó de acuerdo a las claves de, Williams (op. cit.1984) y Fisher 

Ed, (1978). 

A cada ejemplar se le determinó la medida morfométrica Ancho de 

caparazón con ayuda de un Vernier de precisión de 1 mm. El ancho de 

caparazón (AC): se realizó en la base de las espinas laterales. 
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A cada especie identificada y en base a las tallas obtenidas, se realizó 

una distribución por clase de talla, utilizando el método propuesto por Cassie 

(1954) para detenninar las clases de talla. 

Se tomó el 30% del número total de organismos para el análisis del 

contenido estomacal, en el cuál se utilizaron: un microscopio estereoscopico 

Mod. Zoom y un microscopio óptico, ambos marca Kar1-Zeiss, y una balanza 

analítica marca Sartorius Mod 2842 de 0.0001 9 de precisión. Para la 

detenninación de los hábitos alimenticios se practicaron los siguientes métodos: 

A).- Análisis de frecuencia. 

B).- Análisis numérico 

C).- Análisis gravimétrico. 

(Windell, en Bagenal y Tesch. 1978); a partir de los datos obtenidos por 

estos métodos se calculó el Indice de Importancia Relativa. I.I.A.; con el fin de 

una mejor evaluación de la alimentación de las especies. (Franco, como pers) 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA~ Se obtiene del porcenlaje ('Yo) 

de estómagos en el cual uno o mas grupos estuvo presente. 

F= ne/Ne (100) 
donde: 

F = Frecuencia (%) de aparición de un tipo alimenticio. 

ne = número de estómagos con un tipo alimenticio. 

Ne = número de estómagos no vacíos examinados. 
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ANÁLISIS NUMÉRICO: El numero de elemenlos de un tipo de 
alimento particular de todos los estómagos en que se encontró, es 

expresado como un porcentaje de la suma de los elementos de todos los 

grupos tr6ficos para estimar la abundancia relativa de aquel grupo tr6flco 

en la alimentación. 

N = neeJNee (100) 
donde: 

N = porcentaje (%) numérico de un grupo tróflCo dado. 

nas = suma de los elementos de este grupo en todos los 

estómagos. 
Nee = suma de los elementos de los grupos tróficos en 

todos los estómagos. 

ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO. Cada calegorla alimentida es 
expresada como el porcentaje del peso total del contenido estomacal de todos 

los organismos analizados: 

G = pe I Pe (100). 
donde: 

G = porcentaje (%) en peso de un grupo de alimento 

particular 

pe = suma del peso de este grupo de alimento particular 
en todos los estómagos 

Pe = Suma del peso del contenido estomacal de 

los estómagos 

I1 
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FIG. 2 .- Localización de las estaciones de muestreo en los 
tres cuerpos de agua que forman el Complejo 
Lagunar de Alvarado, Veracruz. 

1.- BOCA CAMARONERA 
2.- BOCA CAMARONERA 11 
3.- CAMARONERA 
4.- CAMARONERA 11 
5.- BUEN PAIS 

6.- ARBOLILLO 
7.- PUNTA GRANDE 
8.- RASTRO 
9.-ALVARADO 
10.-ANEAS 
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11 VI.- RESULTADOS Y DISCUSION: 

6.1. PARAMETROS FISICOQUIMICOS: 

La Tabla 1, muestra los valores que se obtuvieron de los factores 

ambientales detenninados en el sistema lagunar de Alvarado, Ver. 

El comportamiento de los parámetros físico-químicos está relacionado con 

fenómenos climáticos; las temperaturas mas altas ocurrieron en el mes de 

Julio con 30.9 2C y las más bajas en el mes de Enero con 22.5 2C. La 

salinidad mas elevada se presentó en el mes de Mayo con 20 o/oo 

correspondiente a la epoca de secas, mientras que las más baja en el mes de 

Septiembre con 1 o/oo correspondieron a la epoca de lluvias. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto oscilaron durante el ciclo de 

muestreo entre los valores 3.5 y 7.9 p.p.m. Las tres lagunas mostraron altos 

registros de Salinidad (S ºloo) y Temperatura (2C), durante la época de Secas, 

los cuales son el resultado de elevadas temperaturas ambientales y escaso o 

nulo aporte de agua dulce, por lo que ambos sucesos detenninan que la 

salinidad es esta temporada aumente por el preceso de evaporación del agua. 

Para la epoca de lluvias, se registraron en las tres lagunas tambien registraron 

altas temperaturas, pero la salinidad disminuyo considerablemente en Laguna 

Camaronera, y en las Lagunas de Buen Pais y Alvarado no se registró 

salinidad, esto es causado debido al aumento de aporte de agua dulce, de 

lluvias y el aporte de los ríos, que desembocan a la Laguna de Alvarado. Las 

concentraciones más altas de oxígeno disuelto (ppm) se presentaron en las 

tres lagunas en la temporada de nortes, esto puede ser consecuencia de la 

acción de los vientos sobre la superficie del agua, movilizando la masa de 

agua, facilitando el surgimiento de corrientes y por tanto la mezcla. 

13 

11 



LAGUNA NORTES SECAS 

CAMARONERA 

Salinidad O/oo 9.9 18.1 

Temperatura 2C 22.3 28 
Oxíaeno Disuelto o.P.m. 6.8 4.2 

LAGUNA BUEN PAIS 

Salinidad O/oo 12.5 20 
Temperatura "C 23.5 31 
Oxígeno Disuelto p.p.m. 8.4 4.4 

LAGUNA Al VARADO 

Salinidad O/oo 14.6 17.3 
Temperatura 11c 22.7 28.4 
Oxíaeno Disuelto p.p.m. 7.1 4.7 

TABLA 1.- Registro de parámetros ambientales por época climática en cada 

laguna que forma el Sistema Lagunar de Alvarado Veracruz. 
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6.2. DATOS BIO-ECOLOGICOS: 

6.2.1. ESPECIES DETERMINADAS Y CAPTURAS: 

Durante los 9 muestreos realizados en el periodo de estudio se capturó 

un total de 812 organismos de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados en orden de importancia de captura; la más abundante con el 44% 

de la captura total fue C. rsthbunse (357 organismos), seguida por C. sapidus 

con el 32% (262 organismos) y la menos abundante con el 24% (193 

organismos) correspondió a C. slmllls. (AG. 3). La clasificación y la diagnosis 

de las especies identificadas en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, se 

detallan en los Apéndices I yll. 

6.2.2. ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION: 

la abundancia por laguna y época climática, mostró que para C. 

rathbunse se capturó el mayor número de organismos en Laguna Camaronera 

en la temporada de Nortes. (FIG. 4 ). Estos resultados no concuerdan con lo 

reportado por Carrasco, (1984), quien reporta que las mayores capturas de C. 

rathbunae se obtuvo entre los meses de Abril y Julio, señalando que la 

abundancia de esta especie esta en relación con la temperatura altas que 

prevalecen en estos meses. La temporada de Lluvias en Laguna Camaronera 

fue la siguiente en importancia del volumen de captura y para la época de 

Secas la captura fue menor en las tres Lagunas. Por lo anterior se sugiere C. 

rathbunee tiene mayor distribución en zonas de baja salinidad, 

correspondiendo con Jo mencionado por Carrasco (op. cit 1984)) quien dice, 

que estos organismos se distribuyen en zonas alejadas de las bocas de 

conexión de baja salinidad. 

Los registros de abundancia por Laguna y por época climática, mostraron 

que el mayor numero de organismos colectados para C. sapldus correspondió 

en la temporada de Secas en Laguna de Alvarado (en los meses de Abril y 

Mayo) (FIG. 5), correspondiendo con lo reportado por Pérez (1987) quien 
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menciona que la mayor abundancia para C. sapldus ocurrió en la primavera. 

De igual manera la abundancia registrada, coincide con los estudios de Tagatz 

( op. cit. 1965), quien afirma que la abundancia de C. s.pldus están en relación 

con las temperaturas altas las cuales prevalecen en Primavera y Verano. 

Martínez en 1988, señala la máxima abundancia para esta especie es entre 

Abril y Mayo. De igual manera se obtuvieron capturas importantes en las 

temporadas de Nortes y Lluvias , en las lagunas de Alvarado y Camaronera. En 

las tres Lagunas se observaron cambios de temperatura y salinidad, con lo cual 

se define a esta especie como eurihalina y euritérmica, tal y como lo define 

Aneguín (op.cit. 1975). 

Para C. s1mllis la mayor abundancia se presentó en Laguna Camaronera 

en la temporada de Secas, época en la cual se obtuvo una salinidad de 

18.1 11/00 y una temperatura de 28°C.( Mayo fue el mes con mayor rndice de 

captura) (FIG. 6); Pérez (1987) menciona que C. slmllis solo se presento en 

una sola estación de muestreo, la cual se caracterizaba por tener las salinidad 

mas elevadas y con una oscilación de temperatura entre 19°C a 290C. Rcmén 

(1983). quien en su estudio realizado en Laguna de Términos, Campeche, 

reporta que la mayore abundancia de C. s¡mllls entre Enero y Junio. Williams, 

(1984) reporta a esta especie como litoral oceánica, entre salinidad de 24.9 y 

37.,111/00 Y temperaturas de 13.211 a 29.0oC. Aunque también a sido 

fundamentada su presencia en salinidad mayor a 15 11/00 Y en todas las áreas 

estudiadas estos organismos fueron asociados con grandes capturas de C. 

sapidus. Estas suposiciones, pueden fundamentar la presencias de C. slmllls 
en las zonas en donde se colectaron el mayor numero de organismos de C. 

s.pldus. 

la FIg. 7, señala la distribución que presentaron cada una de las tres 

especies no fue uniforme, resaltando que C. rathbunae tuvo una mayor 

abundancia y distribución en la Laguna Camaronera, donde obtuvo el 66.4% de 

la captura total, disminuyendo considerablemente en la de Alvarado con el 

27.1% y una captura casi nula en la de Buen País con 6.5%. 

C . • Imilis mostró una patrón similar en distribución y abundancia en 

laguna Camaronera con el 81 .4% de la captura total de esta especie, en la de 

A1varado disminuyó considerablemente a un 17.1 % Y en la de Buen Pars una 
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muy pobre captura de 1.5%. No aSf, C. sapídus, el patrón que mostró esta 

especie fue diferente, presentando su mayor abundancia y distribución en las 

Lagunas Camaronera y la de Alvarado con 40.8% y 55% respectivamente de la 

captura total de esta especie, solo en la laguna de Buen País, al igual que las 

otras dos especies, la captura aquf fue muy pequeña, y se tuvo un 4.2% 

La FIG. 8, muestra la distribución de las tres especies a lo largo de las 

estaciones de muestreo y señala, que C. ralhbunae tuvo su mayor distribución 

en la estación Camaronera 11 ; mientras que C. sapldus en la estación de 

Arbolillo y C. similís en la estación Camaronera 11. La abundancia en relacion 

con la época del año, como se aprecia en la FIG. 9, muestra que para las 

temporadas de Nortes y Lluvias C. ralhbunae, fue la especie con mayores 

capturas y para la temporada de Secas C. s/milis y C. sapldus obtuvieron las 

mayores capturas. 

6.2.3. DISTRIBUCION POR TALLAS: 

En las clases de talla determinadas, para cada especie, según el método 

de Cassie (1954), los resultados fueron los siguientes: C. rathbunae, presentó 

IV clases de talla (FlG. 10), en tanto C. sapldus y C. slmilís mostraron V 

clases de talla respectivamente (FIG. 11 Y 12). los rangos en cada clase de 

talla para cada especie se muestran en la Tabla. 2 , así como también el 

numero de organismos colectados por clase de talla por época climática. En 

las tres especies de jaibas, es notorio que en la clase de talla 11, se colectó el 

mayor número de organismos, coincidiendo con los estudios de: Carrasco 

(1984), quien menciona que C. ralhbunae presentó IV clases de talla 

existiendo un predominio en tallas de organismos pequeños; el de Mariano 

(1986) en su trabajo sobre hábitos alimenticios de C. slmllls, dice que hay un 

predominio de tallas pequeñas, y el de Martlnez (1988), quien determinÓ VI 

clases de edad en C. sapidus, con mayor incidencia de organismos en las 

primeras clases. Cadman y Weinstein(1985) señalan que los organismos 

juveniles de esta especie migran hacia adentro de los estuarios. 
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Por lo que se puede suponer que el predominio de tallas pequeñas, en 

las tres especies de jaibas, esta en relación con sus anteriores etapas 

reproductivas, y que la gran abundancia de organismos pequeños üuveniles y 

preadultos), señala que éstos pueden incorporarse a la población explotable. 
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C. rathbunae Rango de talla mm Número de 
(AC) organismos 

Clase de talla 1 15-25 23 

Clase de talla 11 26-58 284 

Clase de talla 111 56-65 29 

Clase de talla IV 66-75 8 

C. saoidus 

Clase de talla 1 22-37 76 

Clase de talla 11 38-67 120 

Clase de talla 111 68-82 33 

Clase de talla IV 83-97 97 

Clase de talla V 98-112 3 

C. similis 

Clase de talla 1 17-32 57 

Clase de talla 11 33-42 70 

Clase de talla 111 43-47 20 

Clase de talla IV 48-57 30 

Clase de talla V 58-67 6 

TABLA 2.- Frecuencia y Clases de Talla para el ciclo diciembre 1987 a 

noviembre de 1988. 
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6.2.4. ALIMENTACION y HABITOS ALIMENTICIOS: 

El número de organismos analizados y tipos alimenticios cuantificados asl 

como la diversidad de estos en cada especie, fue la siguiente: 

• C . . rathbunae con 121 organismos y 12 tipos alimenticios, los cuales en 

orden de importancia relativa (I.I.R) son: RESTOS DE CRUST ACEOS, 

DETRITUS, PASTOS, RESTOS DE MOLUSCOS, ALGAS FILAMENTOSAS. 

GASTEROPODOS, RANG/A sp, RESTOS DE PECES, DIATOMEAS, RESTOS 

DE INSECTOS, M/CROMOLUSCOS y CHLORELLA spp. 

• C. sapidus con 85 organismos analizados y 15 tipos alimenticios, los 

cuales en LLR, son: DETRITUS, GASTEROPODOS, PASTOS, ALGAS 

FILAMENTOSAS, Brachydonte sp, Rangia sp, RESTOS DE CRUSTACEOS, 

MATERIA ORGANICA, RESTOS DE INSECTOS, RESTOS DE MOLUSCOS. 

RESTOS DE PECES. DIATOMEAS, MICROMOLUSCOS, Ch/ore/l. spp. 

ANFIPODOS. 

• C. similis de esta especie se analizaron 76 organismos los cuales 
mostraron 14 tipos alimenticios con un I.I.R siguiente: DETRITUS, PASTOS, 

GASTEROPODOS, Rangia sp, Brachydonte sp, ALGAS FILAMENTOSAS, 

RESTOS DE CRUSTACEOS, RESTOS DE MOLUSCOS, RESTOS DE 

PECES. DIATOMEAS. MICROMOLUSCOS. MATERIA ORGANICA, 

ANFIPODOS, RESTOS DE CANGREJO BRAQUIURO. 

La Tabla 3, señala en orden del Indice de Importancia Relativa (I.I.R.) los 

tipos alimenticios para cada especie; se presenta el espectro trófico anualizado 

tomado de las tres especies, el cual sólo mostró una variación en la proporción 

porcentual de la composición alimenticia por tallas, el 74% de los tipos 

alimenticios fue común para las tres especies, el 20% se presentó en 2 

especies y solo el 6% estuvo presente en una sola especie. 

El presente estudio no mostró cambios considerables en la composición 

de los lipos alimenticios, ya que la fracción diferente de estos para cada 

especie solo se presento en una sola ocasión, en donde si hubo cambio notorio 
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fue en el porcentaje de las proporciones de los tipos alimenticios. El LLR., 

establece que el alimento preferencial durante todo el año lo constituye el 

detritus, seguida de fracciones asociadas al bentos como son los diferentes 

tipos de moluscos presentes, así como también como otros grupos asociados 

de igual manera al bentos por efectos de depositacion como lo son los restos 

de peces, crustáceos, insectos, etc. (FIG. 13) 

Aunque la proporción de los tipos alimenticios no muestran cambios que 

puedan sustentar que los hábitos alimenticios de las jaibas C. '.thbunae, C. 

sap/dus y C. simlis, las tres especies fueron evidentemente omnívoras y 

datritivoras en todas las clases de talla, los tipos alimenticios presentes se 

encuentran relacionados con el bentos y las diferencias existentes en las 

proporciones que conforman la dieta esta basada en la disponibilidad de los 

tipos alimenticios así como de la estrategia alimenticia de los organismos 

determinada básicamente por el tamaño de los organismos. (Figuras 14, 15 Y 

16). 

Eggleston, et. al (1992) menciona que C. sapldus es un organismo 

omnívoro epibéntico y que su dieta predominan los moluscos bivalvos como 

componente principal en su dieta. Laughlin (1982) en el análisis del contenido 

estomacal de C. s.plus, no encontró diferencias en el espectro anualizado de 

los tipos alimenticios de todas las tallas, que aún si encontró cambios 

considerables en la proporción y principalmente en la composición de los tipos 

alimenticios al analizar la población por clase de talla. 
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TIPO Ca/linee tes Callinectes Callinectes 

rathbunae saoidus si milis 

ALIMENTICIO % % % 

RESTOS 27 6 4 

CRUSTACEOS 

DETRITUS 26 25 41 

PASTOS 10 13 14 

RESTOS MOLUSCOS 5 1 1 

ALGAS 3 9 9 

FILAMENTOSAS 

GASTEROPODOS 3 18 11 

Rang;a sp 3 7 11 

RESTOS PECES 2 1 1 

DIATOMEAS 1 1 1 

RESTOS INSECTOS 1 2 o 
MICROMOLUSCOS 1 1 1 

Ch/ore/la sp 1 1 o 
Brachidonte sp o 8 10 

MATERIA ORGANICA o 5 1 

ANFIPODOS o 1 1 

RESTOS CANGREJO o o 1 

BRAQUIURO 

TABLA 3.- Proporción de los tipos alimenticios presentes en las especies 

identificadas en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz. 
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APENDICE 1: 

CLASIFICACION DE LAS ESPECIES 

. CLASIFICACION,;. La ubicación taxonómica se tomo de 

acuerdo al sistema de Glaessner, 1969 (en Williams, 1984): 

Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Crustacea 

Clase: Malacostraca 

Subclase: Eumalacostraca 

Superorden: Eucarida 

Orden: Decapocta 

Suborden: Pleocyemata 

lnfraorden: Brachyura 

Sección: Brachyrhyncha 

Superfamilia: Portunoidea 

Familia: Portunidae 

Genero: Calllnectes 
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APENDICE II.-
DIAGNOSIS DE LAS ESPECIES DEL 

GENERO CALUNECTES IDENTIFICADAS EN 
EL SISTEMA LAGUNAR DE AL V ARADO, 
VERA CRUZ. 

(Fischer, W. Ed. 1978) 

Callinectes rathbunae (Contreras, 1930) 

La anchura del caparazón es más de dos veces el largo de este; la frente 

presenta cuatro dientes, el par interno es más interno que el externo (FIG. 17). 

El margen del caparazón de la superficie dorsal convexa es lisa y brillosa 

(cuando esta mojada), la parte central presenta granulación ligera y uniforme, 

con prominentes líneas transversales. Las pinzas con cordilleras granulares, los 

dedos de la pinza mayor ligeramente aserrados. En los machos el primer par de 

pleopodos casi alcanza la unión de los estemitos 111 y IV (FIG. 18); están 

ligeramente curvados y coinciden en la mitad próxima, los cuales terminan en la 

punta del telsón y son lisos en la parte distal con una banda estrecha dorso 

lateral con espínulas grandes y pequeñas retrogresivas. (FIG. 19) 

El color de éstos organismos es verde y azul, con matices rojos, naranjas 

o morados, con blanco en la parte inferior. 

DISTRIBUCION GEOGRARCA: Su distribución abarca el oeste del 

Golfo de México desde Río Grande Texas, U.S.A., hasta el sur del Estado de 

Veracruz en México. (FIG. 20). 

NOMBRES COMUNES: Sharptooth swimcrab, en Inglés; Crabe 

balleresse, en Francés; Jaiba de puntas o Jaiba prieta, en Español. 
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Ca/linectes sapldus (Williams, 1966) 

La anchura del caparazón es dos veces más largo que este, la frente 

presenta dos dientes bien desarrollados (excluyendo los ángulos internos de los 

orbitales) (FIG. 17), los márgenes internos de los dientes a menudo son más 

sinuosos que los externos, pero en general presentan forman triangular. La 

mayor parte de la superficie dorsal convexa es lisa aunque presenta líneas con 

gránulos finos en forma transversal, en los machos el primer par de pleopodos 

alcanza más allá de la sutura entre los esternitos IV y V,(FIG. 18) son delgados 

y tienen una punta membranosa, de forma curvada, entrecruzados y armados 

con una hilera de pequeñas espinulas protráctiles (FIG. 19) 

COLORACION: El color de estos organismos es gris azulado o café 

verdusco en su parte dorsal; las patas son entre azul y blanco, las espinas 

matizadas con rojo. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: La distribución de estos 

organismos se registra desde las Bermudas sobre el oeste de las costas 

Atlánticas, extendiéndose de Nueva Escocia, U.S.A., hasta el norte de 

Argentina. (FIG. 20) 

NOMBRES COMUNES: Blue crab, en Inglés; Crabe bleu, en 

Francés; Jaiba azul, en Español. 
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Callinectes simllls. (Williams, 1966) 

La anchura del caparazón es más de dos veces el largo de este, posee 

cuatro dientes frontales, los dos centrales más pequeños pero bien fonnados 

(FIG. 17); la espina lateral resistente, delgada y curvada hacia adelante. La 

superficie del caparazón presenta granulación ligera pero unifonne, a excepción 

de los márgenes anteriores especialmente entre los dientes y a lo largo de las 

órbitas; las áreas lisas con tendencia a la iridiscencia. El primer par de pleodos 

del macho alcanzan dos tercios de la longitud del estemito VII (FIG. 18), su 

posición distal se extiende recta hacia las puntas ligeramente curvadas y se 

encuentran provistos de diminutas espinulas retrogresivas. (FIG. 19) 

COLORACION: El color de estos organismos es verde en el dorso, oon 

áreas de iridiscencia en la base y entre los dientes anterolaterales y en los 

bordes posteriores. Los quelipodos y porciones de las patas semejantes en 

color y obscurecido que el verde del dorso. Las espinas laterales, algunos 

dientes anterolaterales y espinas de los quelipodos con un color blanco 

punteado. La coloración de las patas varía del solferino distalmente al azul

violeta y azul ligero moteado con blanco proximalmente; pubescencia en las 

patas, todas estas con marcas solferino esterada en las articulaeienes. 

OISTRIBUCION GEOGRÁFICA: Su cfistribución abarca desde la Bahía 

Delawere hasta la parte sur de la Florida, U.S.A., del noroeste de la Florida 

alrededor de las costas del Golfo de Méxioo hasta Yucatán. Aparentemente, no 

es común a lo largo de la costa oeste central de la Florida, en U.S.A., (FIG. 20) 

NOMBRES COMUNES: Lesser blue crab, en Ingles; Crabe clarlatan, 

en Francés, Jaiba azul menor o Jaiba enana, en Español. 
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11 
VII.- CONCLUSIONES: 

Se determinaron tres especies de jaibas, C. rathbunae, C. 

sapidus, y C, similis; en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz. Durante el 

periodo de Diciembre de 1987 a Noviembre de 1988. 

La especie más abundante durante el período de estudio, fue C. 

rathbunae, esta especie no presentó una distribución homogénea, las máximas 

capturas se obtuvieron en Laguna Camaronera en la temporada de Nortes, y 

dicha distribución parece estar determinada por la sa~nidad. 

C. sapidus, mostró su mayor abundancia en la época de Secas, al 

parecer como respuesta a las altas salinidades y temperaturas que se 

presentan en esta estación, esta especie mostró un patrón de distribución 

marcado, ya que se obtuvieron las mayores capturas en las Lagunas de 

Camaronera y Alvarado principalmente en esta última. 

C. similis, fue la especie con menor abundancia, sin embargo sus 

mayor capturas correspondieron en la temporada de Secas en la Laguna 

Camaronera., tuvo un marcado patrón de distribución en zonas con salinidades 

altas y posiblemente en asociación con C. sapidus . 
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Las clases de talla (eT) detenninadas para cada especie. 

señalaron a C. rathbunae con IV clases de talla. C. sapidus con V clases de 

talla y C. simifis con V clases de talla. En las tres especies es notoria la 

incidencia de organismos de las primeras clases de talla. con lo que se sugiere 

el continuo reclutamiento existente en el Sistema Lagunar. 

El espectro trófico anualizado en C. rathbunae, C. sapidus y C. 

similis. mostró una variación en la proporción porcentual de la composición 

alimenticia por clase de talla. Se estableció como alimento preferencial al 

detritus. seguido de fracciones asociadas al bentos. Las tres especies fueron 

evidentemente omnfvoras y detritfvoras y las diferencias existentes entre las 

porciones alimenticias esta basada en la disponibilidad del alimento, estrategia 

alimenticia y tamaño de los organismos. 
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C. rathbunae 

Csapidus 

, ...................... . 

. -.. ~~··:;?!' ··· . 

C. similis 

FIG. 17.- Diferencia de la frente del caparazón en cuanto al número y 
forma de los dientes en cada especie 
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C. rathbunae 

.:' . 

C. sapidus 

C. similis 

FIG. 18 .- Forma del telsan de los machos en cada especie. 
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V 

VI 

VII 

IV 

V 

VI 

c. rathbunae 

C. sapidus 

C. similis 

FIG. 19.- Longuitid que alean los pleópodos en los eslemilos de cada especie. 
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C. rathbunae 

C. sapidus 

C. similis 

FIG. 20.- Distribución de cada especie para el Golfo de México. 
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