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lllUMIN. 

Las larvas de los crustáceos decápodos son importantes 
ecológicamente ya que representan una considerable fracción 
del zooplancton y enriquecen la producción secundaria de los 
mares costeros, estan ubicadas en las tramas tróficas del 
segundo y tercer nivel. A pesar de esto, el conocimiento 
taxónomico básico en México es escaso. Considerando lo 
anterior los objetivos del presente estudio fueron: realizar 
las descripciones del estadio de megalopa de las especies del 
género Cal l inectes, obtener la densidad de cada especie en 
las estaciones establecidas en el Sistema Lagunar de Alvarado 
Veracruz, as i como en una estación en la boca de la Laguna 
Camaronera, en la cual se realiza ron ciclos de 24 horas, 
determinando la salinidad, temperatura y la velocidad de la 
corriente in s.11.u. y su relación con la densidad de los 
organismos durante el periodo de febrero a diciembre de 1990. 
Se real izaron 7 muestreos con una peri oc idad de 40 di as, 
estableciéndose 6 estaciones en el Sistema Lagunar y 1 
estación en la boca artificial de la Laguna Camaronera de 
Al varado, Veracruz. El material biológico fue colectado con 
una red pirámidal, siendo los arrastres de 20 m. Las muestras 
se fijaron con formol al 4\ para su traslado al laboratorio 
de Ecologia de la UNAH, Campus Iztacala. Los organismos 
fueron separados en el estadio de megalopas e identificadas. 
Se llevaron acabo preparaciones de las estructuras más 
importantes: antena, anténula, apéndices bucales y pleópodos 
abdominales de cada especie, las cuales se disectaron y se 
tifteron empleando la técnica de Paracarmin de Hayer 
modificada. Se realiza ron los esquemas correspondientes con 
una cámara clara acoplada a un microscopio óptico. Se 
encontraron diferencias significativas en el patrón de 
setación en aparatos bucales y pleópodos, se llevo acabo la 
primera descripción de la megalopa de la especie L. 
rathbunae, se distinguierón tres estructuras que ayudaron a 
diferenciar a las especies siendo: la anténula, escafognatito 
de la maxila y el endopodito del tercer maxillpedo. Se 
identificaron 4020 megalopas pertenecientes al género 
Cal linectcs. presentando la 11ayor densidad por estación L. 
rathbunae y por ciclo L. si mil is debido al flujo de la 
corriente y que poseen una mayor capacidad osmorreguladora en 
las etapas tempranas de su ciclo de vida. Se encontraron en 
rangos de temperatura de 19ºC a 35°C y salinidades de O.O 
º/oo a 10.5º/oo y una velocidad de corriente de 0.25 a 0.57 
m/s. De acuerdo al amplio rango de tolerancia a la salinidad 
y temperatura, se considero poca influencia de estos 
parámetros sobre los valores de la densidad. 
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INTRODUCCION. 

El orden Decápoda comprende la mayoria de los crustáceos 

más familiares y de mayor tamaño conocidos como gambas, 

langostinos,langostas, falsos cangrejos, cangrejos verdaderos 

y camarones,que por lo general, son animales bentónicos en el 

estadio adulto (He Laughlin, 1980). 

Una de las familias mejor representada en el suborden 

Brachyura es la Portunidae. Se distribuye a lo largo de las 

costas rocosas tropicales y templadas del este de los Estados 

Unidos, las costas oeste y este de América Central, occidente 

de Africa, islas del Pacifico Sur y Atlántico Occidental. En 

nuestro pais se les localiza en el Caribe, Golfo de México y 

Oceáno Pacifico (Williams, 1984). Dentro de la familia, 

el género Callinectes presenta algunas especies que habitan 

en esteros, bahías, lagunas costeras y desembocaduras de 

r i os, as i como en el litoral rocoso y arenoso de las playas 

tanto continentales como insulares a profundidades entre los 

0.40 y 90 m (Ruiz, 1978; Williams, 1984). Entre las "Jaibas" 

como se les conoce comúnmente, destacan por su importancia 

comercial la "jaiba azul" Cal l inectes sapidus Rathbun, la 

"jaiba prieta" c.._ rathbunae Contreras y la "jaiba enana" C.... 

similis Williams. 

\ 
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De acuerdo a su ciclo de vida, las "jaibas" maduras 

salen de las aguas protegidas durante la primavera y el 

verano, en -aguas próximas a la costa. Son especies con 

dimorfismo sexual marcado. Las hembras inmaduras presentan el 

abdomen en forma triangular, mientras que las maduras el 

abdomen es más ancho en forma semicircular. Los machos 

presentan el abdomen en forma de "T" (Williams, 1984). 

Los machos de c..._ sapidus maduran después de 18 a 19 mudas 

postlarvales y la hembra después de 18 a 20 mudas (Millikin y 

Williams, 1984) (Figs. 1 y 2). 

El periodo de apareamiento de las especies del género 

Cal l inectes presenta ciertas diferencias, en el caso de c..._ 

sapidus y c..._ rathbunae es de mayo a octubre en estuarios de 

salinidad reducida (Kaestner, 1980); mientras que c..._ similis 

ocurre de marzo a julio y de octubre a noviembre en los 

litorales oceánicos, con salinidades al tas (Tagatz, 1969). 

El apareamiento ocurre de dia o noche y posiblemente se 

realiza en un periodo de 5 a 12 horas (Mlllikin y Wllliams, 

1984). 

Hay una fase de cortejo previa a la muda, durante la 

cual el macho deambula sobre la hembra de modo que el 

caparazón de ésta, queda debajo de su esternón. El abrazo se 

rompe solo para permitir la muda de la hembra (Barnes, 1980). 

-3-



Las hembras al término de la muda se encuentran l islas 

para el apareamiento, estas son 

cual las monta verticalmente, 

sujetadas por el macho, el 

después utilizando sus 

estiletes copulatorios introduce el espermatóforo en los 

receptáculos seminales. Ahi los espermas son almacenados, los 

cuales pueden ser viables durante un aHo o más. La copulación 

dura varias horas después de la cual, la hembra vuelve a su 

posición normal . El macho se aparea más de una vez durante 

sus 3 intermudas siguientes, la hembra solo en una ocasión 

(Kaestner, 1980). 

En los primeros 7 u 8 dias del periodo de incubación, la 

ovimasa es de color naranja-amar! l lento. Posteriormente los 

hueveci l los se tornan más oscuros hasta que concluye dicho 

periodo. El número total de huevos producidos va de 700,000 a 

dos millones, para~ saoidus y~ rathbunae (Newcombe, 1945) 

y para~ similis de 125,734 a 986,393 (Garcia-Montes e..t al., 

1987) en una sol a masa de huevos, los cual es se encuentran 

unidos por las setas de los apéndices en el abdomen, a través 

de una secreción glandular. Se requiere de 2 horas para 

depositar dicha masa (Newcombe, 1945). Los huevos eclosionan 

en 15 dias a temperaturas de 25º y salinidad de 20.1 a 31.1 

0 /00 en el primer estadio llamado zoea (fase planctónica) 

(Costlow y Bookhout, 1959). La zoea tiene una longitud casi 

de 0.25 mm, presenta una notoria espina dorsal, o.Jos 

prominentes y partes bucales (Newcombe, 1945). 
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La fase de zoea presenta de 7-8 estadios antes de mudar 

(Costlow y Bookhout, 1959). Después del ültimo estadio de la 

zoea, una muda caracterizada por un cambio conspicuo marca el 

comienzo de la etapa postlarval denominada megalopa 

( Newcombe, 1 945) . 

Las megalopas y los cangrejos jóvenes son acarreados por 

la corriente nuevamente a los estuarios (Williams, 1984). El 

paso de zoea a megalopa dura de 31 a 49 dias a una 

temperatura de 25 ºC y una salinidad de 30 ""/oo ( Bookhout y 

Costlow, 1977). La megalopa es un poco más parecida a un 

cangrejo que la zoea, es la etapa que representa la 

transición entre, los hábitats pelágicos y bentónicos; posee 

apéndices torácicos que no son uti 1 izados para la natación, 

sino que se han desarrollado como apéndices de función 

alimenticia (maxilipedos) quelipedos y apéndices caminadores. 

La postlarva nada con los apéndices abdominales. El abdomen 

permanece extendido durante la natación; sin embargo, puede 

flexionarse bajo el tórax cuando camina. Los pedúnculos 

oculares están más desarrollados ( Barnes, 1980). Presentan 

pinzas cortantes asi como articulaciones puntiagudas en los 

extremos de los apéndices (Kaestner, 1980). Esta postlarva 

mide de 1.42 a 1.50 mm de largo del cefalotórax; muda 

directamente al primer estadio de cangrejo, después de 6 a 20 

dias. 
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La primera etapa de cangrejo mide 2.54 mm de ancho. Al 

principio muda cada 3 o 4 días (Newcombe, 1945). 

El cangrejo juvenil muda de 18 a 20 veces antes de la 

madurez (Kaestner, 1980). Durante las 4 últimas mudas hay un 

lapso de tiempo aproximado de 25 días entre una muda y la 

siguiente. En busca de protección y de mejores condiciones 

ambientales, los cangrejos (en proceso de muda) se presentan 

en gran número en aguas poco profundas y de baja salinidad 

( Kaestner, 1980) . 

Desde el punto de vista comercial en nuestro país la 

jaiba reviste gran importancia en las zonas productoras, 

debido a su amplia aceptación y gran demanda en el mercado 

local, generando fuentes de trabajo para los pescadores que 

las explotan. La pesquería de la jaiba es tipicamente 

artesanal, pués carece de tecnologia moderna y apoyo 

organizativo. Además, todas las especies de "Jaiba" son 

consumidas, destacándose entre éstas, la "jaiba azul" c._._ 

sapidus, siendo la de mayor valor comercial en esta pesquería 

(Rocha et al 1992). 
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FIGURA CICLO DE VIDA DE c. s_aQ.üi.us_ R a t hb un y c. 
rathbunae Contreras . 
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FIGURA 2.- CICLO DE VIDA DE C. similis Williams. 
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CLAllrlCACION TAIONONICA. 

La clasificación propuesta por Bowman y Abele (1982) 

para ubicar a las especies de "jaiba" es la siguiente: 

Filo: Artrhopoda 

Superclase: Crustacea Pennat, 1777 

Clase: Malacostraca Latreille, 1806 

Subclase: Eumalacostraca Grubben, 1892 

Orden: Decapoda Latreille, 1803 

Suborden: Pleocyemata Burkenroad, 1963 

Infraorden: Brachyura Latrellle, 1803 

Sección: Brachyrhyncha Borradaile, 1907 

Superfamilia: Portunoldea Rafinesque, 1815 

Familia:Portunidae Rafinesque, 1815 

Género: Callinectes Rathbun, 1896 

Especies: Callinectes sapidus Rathbuo, 1896 

Callinectes rathbunae Contreras, 1930 

Callinectes similis Williams, 1966 
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JUITIPICACION, 

Debido a la importancia económi c a que tienen estos 

crustáceos decápodos, son de enorme trascendencia las 

investigaciones de sus estadios larvales, con el objeto de 

estudiar aspectos básicamente taxónomi c os y ecológicos, a fin 

de que con ello se pueda generar información suficiente del 

ciclo de vida y parámetros poblacionales, que permitan un 

mayor conocimiento de los organismos que habitan en las 

lagunas costeras, lo cual en un futuro permitirá su 

aprovechamiento comercial de manera racional . 

De acuerdo a lo anterior Navarro ( 1989) comenta que el 

desarrollo de la taxonomia en México depende de los trabajos 

real izados en el extranjero y la mayoría de el los se llevan 

a cabo a nivel de laboratorio, induciendo el desarrollo de 

los estadios 

salinidades. 

Existen ya 

larvales 

algunas 

a diferentes 

descripciones 

temperaturas y 

de especies de 

importancia económica, sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que su hábitat natural se localiza en diferentes latitudes y 

esto origina que morfológicamente difieran dichas especies 

debido a la alimentación y desplazamiento (Margalef, 1986). 
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ANTi@iHN'fi81 
Gore ( 1985) hizo una recopilación de los es tud 1 os sobre 

estadios larvales de los decápodos que comenzaron con las 

observaciones a mediados del siglo XVIII por Leewenhoek y 

Slabber. A principios del siglo XIX se describió una zoea 

como un organismo pelágico puntualizando erróneamente que se 

trataba de un adulto, posteriormente se determinó que existe 

una metamorfosis durante el ciclo de vida de estos 

organismos. 

Desafortunadamente muchos trabajos que se desarrollaron 

en esta época son poco detallados o incompletos debido a la 

limitación en el equipo de laboratorio. Sin embargo, se 

destaca que los estadios de zoea exhiben una gran variación 

morfológica y que después de una serie de mudas hay cambios 

morfológicos y que además en los cangrejos se presenta un 

estadio de megalopa. 

En las últimas décadas sobre todo en los Estados Unidos 

que es el mayor productor de "jaibas " , es donde se han 

llevado acabo gran cantidad de estudios sobre la biologia, 

distribución, ecologia, etologia, fisiologla, reproducción y 

zoogeografia, de los Portúnldos. Destacandose los referentes 

a e_._ sapidus obtenidas de colectas de plancton; Hopkin 
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(1943-1944, en Costlow y Bookhout 1959), obtuvó el desarrollo 

de las zoeas 1 a 111 y señala que las descripciones de 

Churchill (1942) no coincidieron con lo que analizó y 

concluyó que podria tratarse de más de una especie. Costlow 

y Bookhout ( 1959), realizaron el cultivo de e_._ saoidus, 

señalando básicamente la duración de los estadios. Bookhout 

y Cos t l ow ( 1977) h i e i e ron aportaciones sobre el desarro 11 o 

larval de e_._ similis en el laboratorio, llevando a cabo las 

descr i pe iones de cada uno de 1 os estadios y haciendo una 

comparación con e_._ sapidus. 

McConaugha e.t_,__ a.l.._ (1983) trabajó con los sucesos 

reproductivos de zoeas y megalopas de 

considerando los picos de abundancia en los meses de julio, 

agosto y septiembre y su correlación con la temperatura como 

factor determinante de la abundancia en las aguas adyacentes 

de Chesapeake Bay. Epifanio e.t_,__ a.l.._ (1984) realizó una 

comparación de la abundancia y densidad de los estadios 

larvales de e_._ sapidus en la superficie y cerca del fondo del 

agua, obtuvo picos de abundancia en agosto y septiembre para 

las zoeas y megalopas y lo atribuyó a la migración vertical 

que presentan en las columnas de agua cerca de los estuarios. 

Fielder e.l..._ a..L_ (1984) describieron el estadio de megalopa 

en larvas de portúnidos, asi como una breve descripción de 

las zoeas. Balkerna, (1SJ85) en California dió a conocer un 

compendio de trabajos acerca del desarrollo larvario de los 
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decápodos, tomando en cuenta su nutrición , factores 

ambientales , asi como la descripción morfológica de cada uno 

de los estadios larvales. 

En México los estudios carcinológicos se han 

incrementado paulatinamente donde los más notables sobre 

organismos adultos son 

que contribuyó con el 

los rea 1 iza dos por Contreras ( 1930) , 

conocimiento sobre las jaibas de 

nuestro pais; fltanrique (1965) realizo una investigación en 

los estados de Tamaulipas y Veracruz, donde dió a conocer una 

redescripción de e;;__._ ratbbunae, tomando medidas morfométricas 

para observar el patrón de crecimiento de dicha especie; 

Cedefio-Campos (1976), trabajaron sobre el conocimiento de los 

portúnidos en las costas del Golfo de México; Soto (1979) , 

discutió sobre el origen y paleogeografia de los braquiuros y 

analizó el proceso evolutivo conocido como braquiurización; 

Hernández y Sosa (1982), trabajaron con los decápodos de las 

costas de Campeche y Tabasco, además realizaron un monitoreo 

faunístico de los braquiuros de los litorales de Tamaulipas, 

aportando algunas notas ecológicas. 

Algunas descripciones larvales fueron realizadas por 

Cabrera (1965); Dittel y l':pifanio (1984); Ramirez (1988); 

Gómez Aguirre y Flores Morán (1990); Cházaro y Rocha (1990) y 

Ultrera y Chávez (1991). 
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OIJITIVOI. 

El presente estudio pretende aportar información acerca 

de la morfologia y ecología del estadio de megalopa del 

género Callinectes, en la Laguna Camaronera de Alvarado 

Veracruz, México, por lo que se plantearon los siguientes 

objetivos particulares: 

- Realizar las descripciones del estadio de megalopas de las 

P.spP.c. i P.s de 1 género Cal l inectes colectadas en la boca de 

comunicación de la Laguna Camaronera y el Sistema Lagunar 

de Alvarado Veracruz de febrero a diciembre de 1990. 

Obtener la densidad de cada especie en la boca de 

comunicación de la Laguna Camaronera y el Sistema Lagunar 

de Alvarado Veracruz de febrero a diciembre de 1990. 

- Determinar los valores de los parámetros de salinidad, 

temperatura, dirección de la corriente en relación con la 

abundancia de los organismos. 
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AllA DI llTUDIO, 

El presente trabajo se llevo a c abo en la Laguna de 

Al varado Veracruz, se local iza en las llanuras costeras del 

Golfo de México , a 63 kms al suroeste del Puerto de Veracruz 

entre los paralelos 18° 43' y 18º 43' 15" de latitud norte y 

el meridiano 95° 42' 20" y 95º 57' 32 " de longitud oeste. El 

sistema ha sido clasificado según su orige n como 

desembocadura de río inundado c on barrera (Lankford, 

1977)(Fig. 3). 

El sistema lagunar-estuarino de Al varado está 

conformado propiamente por tres subsistemas denominados: 

Laguna de Alvarado, Laguna Buen País y Laguna Camaronera. Se 

extiende longitudinalmente en dirección este-oeste a lo largo 

de aproximadamente de 27 kms, desde la Isla Vives al extremo 

sur de la Laguna Camaronera. Se conecta al mar mediante una 

boca de 400 metros de longitud orientada hacia el norte. 

Actualmente hay un canal artificial c: on dos tubos de dos 

metros de diámetro cada uno, que c onec ta a la Laguna 

Camaronera, directamente con el mar (Contreras, 1993). 

La ·Laguna tiene una profundidad promedio de dos metros 

hacia el centro y profundidades mayores en las zonas de los 

canales. El sistema presenta en términos generales dos 

caracteristicas sedimentarias. La primera incluye sedimentos 
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limo-arcillosos con al tos contenidos de materia orgánica en 

especial en el extremo noreste de la Laguna Camaronera y la 

parte central de la Barra de la Laguna de Alvarado (Punta 

Grande y Punta Arbolillo), la segunda comprende sedimentos 

arenosos pobres en materia orgánica en el resto de la laguna 

(Lankford, 1977). 

El principal rio que desemboca en el complejo lagunar es 

el Papaloapan, que llega por el suroeste de la laguna, tiene 

la particularidad de vencer siempre las barreras provocadas 

por la marea, como un balance positivo siempre aporta agua a 

la laguna, en un promedio diario aproximado de 40 millones de 

metros cúbicos (Garcia-Montes, 1988). 

Prácticamente todo el contorno de la laguna está rodeado 

por los manglares Rizophora mangle. y Laguncularia racemosa. 

Además son significativos el palmar Scholeo sp. que tiene 

como especie común a Brosinum allicastrum y otras especies 

como Bursea simarubia y Byrsenia crassifolia (lNEGI, 1988). 

Se registran pastos sumergidos de la especie Ruppia marítima. 

El clima segun Koppen modificado por García (1973), es cálido 

subhúmedo con lluvias en verano. 
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NATillAL Y NiTODOI. 

Considerando el ciclo de muestreos que se realizó por 

parte del proyecto "Estudio de las larvas de crustáceos 

decápodos de sistemas estuarinos del estado de Veracruz", se 

llevaron a cabo 7 

diciembre de 1990, 

aproximadamente. 

muestreos 

con una 

que abarcarón 

periocidad 

de 

de 

febrero a 

40 dias 

Se establecieron 7 estaciones de muestreo en el Sistema 

Lagunar de Alvarado, Veracruz, elegidas en base a la 

presencia de pastos sumergidos, ya que estas zonas sirven de 

refugio, crecimiento y alimentación para los estadios 

larvales de numerosas especies de peces, moluscos y 

crustáceos (Rodríguez tl il..,_ 1990). Asi mismo se estableció 

una estación en la boca artificial de la Laguna Camaronera 

con el fin de determinar la entrada y salida de larvas 

durante los muestreos (Fig. 4). 

El material biológico fue colectado con una red 

pirámidal de boca rectangular de 1.5 m de ancho por 0.75 m de 

alto, dos metros de longitud del copo y abertura de malla de 

700 micras. En los sitios de muestreo localizados en el 

sistema lagunar se realizaron arrastres de 20 m. En la 

estación de la boca artificial se colocó la red en los tubos 

que conectan a la laguna y se filtró agua cada 6 horas 
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durante 15 minutos, esto se planteó de a c uerdo al calendario 

de mareas para el puerto de Veracruz. 

Obtenidas las muestras, se colocaron en frascos de 

vidrio previamente etiquetados fijándolas con formol al 4\. 

Las muestras se transportaron al laboratorio de Ecología 

de la UNAH, Campus Izatacala, donde los organismos fueron 

separados en el estadio de mega l opas e i den ti f i cadas 

apoyándose en las descr i pe iones hechas en cultivos de 

laboratorio de Costlow y Bookhout (1959) para C. sapidus. y 

Bookhout y Cost low (1977) para C. similis. asi como en la 

descripción de los tipos de setas especificados por Stuck y 

Truesdale (1988) 

Se realiza ron preparaciones de las estructuras, 

utilizando la técnica de Paracarmín de Mayer (Salgado, 1979) 

modificada (APENDICE 1 ) • 

Para la elaboración de las preparaciones se disectaron 

las estructuras más importantes de acuerdo 

descr i pe iones rea 1 izadas por Boukhout y Cost.low 

a 

( 1977) 

las 

que 

son: antena, anténula, maxilula, maxila, mandibula, primero, 

segundo y tercer maxilipedo y los pleópodos, utilizando 

pinzas entomológicas, agujas de 

estereoscópico y microscopio óptico. 

-20-

disección, microscopio 



Para obtener las estructuras antes mencionadas de manera 

más eficiente se procedió a desprender el abdomen del 

caparazón, para posteriormente obtener las estructuras del 

cefalotórax y del abdomen (Parra, 1993). 

Hechas las preparaciones se realizaron esquemas de las 

estructuras utilizando la cámara clara la cual consta de un 

sistema de lentes en combinación con la torreta "L Nikon" de 

dibujo que facilita la realización de dibujos de especimenes 

por la superposición de la imagen del mismo sobre una 

superficie plana adaptada a un mlc:roscopio óptico. 

En cada estación de mues treo se registró la salinidad 

por el método hidrométrico (APHA, 1980) al igual que la 

temperatura con un termométro de mercurio graduado de -10 a 

100°C. Se establecieron los valores que corresponden a la 

densidad de cada especie en relación con los parámetros 

anteriormente mencionadas de manera directa, dependiendo del 

sitio de muestreo, tal como lo puntualizaron Tagatz (1969) y 

Lefler (1972) que la temperatura y salinidad se relacionan en 

forma directa con la distribución, abundancia y crecimiento 

de Callinectes sp. 
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RllULTADOI. 

Se identificaron tres espec ies de megalopas 

pertenecientes al género Callinectes: ~allinectes sapidus 

Rathbun, 1896 , !:;_._ 

Contreras, 1930. 

similis Williams, 1965 y !:;_._ rathbunae 

DISCRIPCION POR ISPICII. 

De acuerdo a las preparaciones r ealizadas de cada 

especie del género Callinectes se obtuvieron las siguientes 

descripciones. 

Callinectes similis Williams, 1965 

LAMINAS DE 1 a la V. 

Williams 1966:87 , figs.3,4 l,F.-1974b:731, figs.4,18a-20c, 

22a; Felder 1973:58 lám.8, fig 1; Powers 1977:81. 

Material revisado: SO organismos colec tados en la boca 

artificial de la Laguna Camaronera de Alvarado, Veracruz. 

Nombre común: Jaiba enana azul, cangrejo del Golfo. 

Caparazón rectangular, carece de espinas dorsales y 

laterales; el rostro presenta 1 par de espinas pequeftas 

laterales . (Lámina la) 
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Antena (Lámina Ila): Consiste en 11 segmentos, los 8 

segmentos distales con 1.05 veces la longitud de los 3 

segmentos proxim;iles; la base de la antena presenta 1 seta 

marginal simple y 3 setas simples submaginales pequeñas. La 

setación de los segmentos proximales está distribuida de la 

forma siguiente: el primer segmento c:on 2 setas marginales 

simples, 1 seta submarginal pequefia; el segundo segmento con 

1 seta marginal pequeña simple; el tercer segmento con 2 

setas multidenticuladas y 2 setas simples pequeñas. En cuanto 

a los segmentos distales se ubican de la siguiente forma: el 

cuarto y el quinto segmento no presentan setas, el sexto 

segmento tiene 2 setas marginales simples; el séptimo 

segmento con 2 setas simples pequeñas, seta simple más 

larga que las otras dos; el octavo segmento tiene 2 setas 

largas simples 

seta lateral 

y seta 

pequefia; 

pequeña; 

el décimo 

el noveno 

segmento 

segmento 

con 3 

con 1 

setas 

marginales simples y el undécimo segmento con 3 setas simples 

terminales. 

AntenQla (Lámina Ilb): Segmento basal bulboso, con 11 

setas marginales periféricas y 1 seta submarginal pequeña en 

la parte superior, mientras que en la parte inferior hay 2 

setas marginales: simple y aserrada, además 1 seta 

submarg i na l simple. En el centro del segmento hay 3 setas 

simples cortas y una seta larga; el segundo segmento presenta 

2 setas largas marginales: 1 simple y 1 multidenticulada y 2 
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setas simples peque"as submarglnales; el tercer segmento 

bulboso poco elongado tiene 2 setas simples pequeftas cerca de 

la base de la rama interior; la rama interior unisegmentada 

con 1 seta simple submarginal y 4 selas simples terminales; 

la rama exterior con 5 segmentos: el primer segmento tiene l 

seta pequefia marginal y 1 estetasco segmentado (este tipo de 

estetasco se presenta en los 4 segmentos posteriores); el 

segundo segmento con 5 estetascos; el tercer segmento de 5-6 

estetascos; el cuarto segmento presenta 4-5 estetascos y en 

el margen lateral hay 1 seta simple; el quinto segmento tiene 

6-7 estetascos y 2 setas plumosas terminales. 

Handlbula (Lámina lila): Superficie con 1 diente medial; 

palpo de 2 segmentos, el segmento distal tiene 8-9 setas: 6 

setas multidenticuladas, 1 plumodenticulada y 2 aserradas. 

Haxllula (Lámina lllb): Endopodito bisegmentado presenta 

3 setas multidenticuladas proximales y 2 setas simples 

pequefias cerca de la parte terminal; 

lóbulo proximal presenta 13 setas 

el endito basal 

marginales: 8 

en el 

setas 

cuspidatadas, 3 setas multidenticuladas, aserrada y 1 

plumosa; 10 setas submarginales: 6 setas simples, 2 

aserradas, 1 plumosa esparcida y 1 aserrada; el endito coxal 

con 9 setas marginales: 4 setas simples, 3 aserradas, 2 

cuspidatadas y 1 seta multi~enticulada submarginal. 
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Maxtla (Lámina 

plumosas marginales 

I I le): 

y 11 

Es c afognatito 

sP.t.as simples 

c on 68 sP.t.as 

submarginales; 

endopodito unisegmentado, con 3 setas simples cerca de la 

base, con 20-21 setas simples marginales y 2 setas 

submarginales largas; el endito basal presenta 3 setas 

marginales en el lóbulo distal; en el lóbulo proximal tiene 5 

setas marginales; en el endito c oxal c on 6 setas en el lóbulo 

proximal y 9 setas en el lóbulo distal . 

Max111pedo 1 (Lámina IVa): Exopodito trisegmentado con l 

seta pequefia plumosa en el segmento proximal; el segmento 

distal con 3 

unisegmentado con 

setas plumosas terminales; endopodito 

el margen distal ancho tiene 6 setas 

simples; el endito basal con 17 setas marginales: 2 setas, 

5 plumosas, l simple, 9 aserradas y 9 setas submarginales: 1 

seta simple, 1 plumodenticulada y 7 aserradas. Endito coxal 

con 5 setas aserradas marginales y 4 setas aserradas 

submarginales, en el centro del segmento presenta 4 setas 

simples pequefias. 

Plazlllpedo 2 (Lámina IVb): La base no presenta setas; 

endopodito con 5 segmentos: el primer segmento (proximal) con 

3 setas simples cerc a de la parte marginal dos de un lado y 

una opuesta; el segundo segmento con 2 setas simples pequeHas 

Y 3 sel.as simples submarginales; en el margen distal del 

tercer segmento tiene seta plumosa y seta pequAHa 
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submarginal; en el cuarto segmento tiene 3 setas marginales 

aserradas, 4 submarginales arregladas como sigue:l seta 

simple, 3 aserradas; el quinto segmento con 7 marginales 

aserradas y 3 submarginales: seta simple y 2 aserradas; 

exopodito de 3 segmentos, en los dos segmentos proximales no 

presenta setas, en el segmento distal tiene 4 setas plumosas 

terminales. 

Maxlllpedo 3 (Lámina IVc): Endopodito de 5 segmentos: el 

arreglo de las setas en el primer segmento (proximal) es como 

sigue: cerca de Ja base terminal hay 9 setas aserradas, 11 

submarginales: 5 simples y 6 aserradas. 

tiene 3 setas marginales, de las cuales 

El segundo segmento 

una es simple y 2 

aserradas, además hay 6 setas submarg i na les: simple y 5 

aserradas; en el margen lateral derecho del segmento presenta 

5 setas simples pequeñas y en el centro 1 seta simple. En el 

tercer segmento presenta 7 setas marginales: 6 setas simples, 

2 laterales más pequeñas que las otras y 1 seta aserrada 

adicionalmente, 3 setas submarginales, 2 de ellas simples 

y 1 aserrada. En el cuarto segmento tiene 4 setas marginales: 

2 simples y 2 aserradas y 17 submarginales arregladas como 

sigue: 6 setas simples, 11 setas aserradas, además existe 

una pequefia espina. El quinto segmento tiene 3 set.as 

marginales, 2 dientes fuertemente aserrados, una seta pequeña 

simple y 6 setas submarginales, 2 de ellas simples y 4 

aserradas. 
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Exopodito con 3 s e gmentos, los proximales sin setas, el 

distal con 5 setas plumosas terminales; epipodito enlongado 

con 17 setas simples largas distales y un grupo de 4 setas 

plumosas proximales . 

Abdo••n y ple6podoa (Lámina Ia ,c ): Abdomen con 6 

segmentos y un telson. En el quinto segmento presenta 2 

espinas laterales posteriores extendidas sobre el margen del 

sexto segmento abdominal. Telson con el borde distal convexo. 

Pleópodos presentes en los segmentos abdominales del 2-6. 

Exopoditos de los pleópodos del 2-6 c on 22 , 21,20, 19 y 12 

setas plumosas respectivamente; los endopoditos de los 

pleópodos del 2-6 tienen la siguiente f ó rmula espinal: 

4,3,3,3,1, todas 

respectivamente. 

las espinas 
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Callinectes saoidus Rathbun, 1896 

LAMINAS DE VI A X 

Rathbun 1896:352 , lám.12, lám. 24, fig. 1, lám. 25, fig. 1 , 

lám. 27, fig. l; Williams 1974:778, figs. 16-19, 21-23b-c; 

Felder 1973:53, lám.8, fig. 7; Powers 1977:78; Williams 

1984:376, figs.293- 299. 

Material revisado: 50 organismos c olec tados en el Sistema 

Lagunar de Alvarado, Veracruz. 

Nombre común: Jaiba azul 

Caparazón rectangular, carece de espina lateral y 

dorsal, rostro con 0.7 veces el largo de la antena, un par de 

espinas extendidas desde el séptimo segmento esternal 

posterior al margen anterior del tercer segmento abdominal 

(Lámina Vla, b). 

Antena (Lámina Vlla): Consiste en 11 segmentos, los 8 

distales una vez más largos que los otros 3 proximales , los 

segmentos presentan el siguiente arreglo: en el primer sin 

setas, en el segundo con una seta simple, el el tercero con 2 

setas mul tidenticuladas y una pequeña , c uarto y quinto sin 

presencia de setas , sexto con 2 setas pequeñas, séptimo con 

una seta larga y dos pequeHas , en el octavo dos espinas 

largas y 1 seta pequeña simple, en el noveno una seta pe queña 

en el décimo 2 setas simples laterales y el último segmento 

con 3 setas marginales simples. 
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Ant6nula (Lámina Vllb): Segmento basal bulboso con 4 

setas simples marginales periféricas y 5 setas pequefias 

submarginales dentro del segmento; el segundo y el tercer 

segmento no presenta setas. La rama interna unisegmentada, 

una seta grande subterminal y 4 largas terminales. La rama 

externa con 5 segmentos; el primP.r segmento sin setas, el 

segundo segmento con 12 estetascos largos. El terc er segmento 

tiene 10 estetascos. El cuarto segmento tiene 8 estetascos y 

una seta marginal larga ; el quinto segme nto con 9 estetascos 

y 2 setas largas plumosas terminales . 

Mandlbula (Lámina Villa): El palpo esta dividido en 2 

segmentos, el distal tiene 17 setas: 2 plumosas difusas y 15 

setas cuspidatadas. 

Maxllula (Lámina Vlllb): Endopodito tiene 4 setas 

cuspidatadas , una de el las la que se encuentra cerca de la 

basP es más pequPfia, en la parte terminal tiene 2 setas 

simples; el endito basal tiene 13-14 setas marginales: 5 

cuspidatadas y 8 multidenticuladas y 7 setas submarglnales 

cerca de la base del endito hay seta plumosa grande. El 

endito coxal tiene 11-12 setas marginales y 3 submarginales. 

Ma11la (Lámina 

marginales plumosas 

Vlllc): 

y 8 

Escafognatito tiene 

setas submarginales 
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Endopodlto unlsegmentado, con 4 setas en e l margen proximal y 

14 setas en el margen distal, el endito coxal tiene 4 setas 

marginales plumosas difusas en la parte terminal, la primera 

más pequeña que las otras dos, 2 setas submarginales plumosas 

difusas y 3 marginales, 1 seta submarginal plumosa esparcida 

en el lóbulo distal; el endito basal tiene 9 setas plumosas 

di fusas marginales, las 2 centrales son más pequeñas, 1 seta 

submarginal pequeña, cubierta de pequeños pelos en el margen 

derecho; en el lóbulo distal 7 setas plumosas difusas 

marginales y 1 seta submarginal. 

Max111pedo 1 (Lámina IXa): Endopodito unisegmentado con 

5 setas simples las setas laterales son más pequeñas que las 

otras. Exopodito trisegmentado, con seta plumosa en el 

segmento proximal, en el distal con 4 setas plumosas en la 

parte terminal. El endito basal tiene 19 setas marginales: 4 

son plumosas difusas y 15 son multidenticuladas; ademas tiene 

7 setas submarginales multidenticuladas. El endito coxal 

tiene de 7 a 8 setas marginales multidenticuladas y 5 

submarginales plumosas. 

Maxlllpedo 2 (Lámina IXb): La base no presenta setas; el 

endopodito con 5 segmentos que presenta el arreglo siguiente: 

el primer segmento sin setas, el segundo c on 3 setas simples 

en el margen; el tercero con 3 setas, 2 setas más pequeñas y 
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una seta plumosa; e l c uarto con 6 - 7 setas: simple y 6 

cuspidatadas; en el quinto c on 8 setas marginales que se 

presenta asi: 4 multidenticuladas y 4 cuspidatadas y 2 

simples submarginales. Exopodito con 3 segmentos, el proximal 

no presenta 

terminales. 

setas y el distal c on 4 setas plumosas 

f'laxtllpedo 3 (Lámina IXc): Endopodito con 5 segmentos: 

en el primer segmento cerca de la parte basal tiene 2 setas: 

una simple y una cuspidatada; con 11 setas marginales: 

plumosa dispersa y 10 cuspidatadas además con 7 setas 

submarginales simples y una cuspidatada con 4 setas pequeñas 

en el centro del segmento. El segundo segmento tiene 5 setas 

marginales multidenti c uladas y 3 setas s ubmarginales, en el 

margen lateral dere cho presenta 2 setas pequeñas simples. En 

el tercer segmento tiene 4 setas simples marginales y una 

seta multidenticulada. En el c uarto segmento c on 7 setas 

multidenticuladas marginales y de 3- 4 submarginales 

multidenticuladas , una de las setas más pequeña que las 

otras. En el quinto segmento con 5 setas marginales 

multidenticuladas, las 2 setas de la parte media más grandes 

y 5 setas submarginales: 

multidenticuladas. Exopodito 

2 

de 

simples, 2 

2 segmentos , 

aserr·adas, 

el segmento 

proximal no se observan setas, en el segmento distal tiene 5 

setas plumosas terminales. 
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Abdo•@D )' ple6podos (Lámina Xa -·e): Con 6 segmentos, el 

quinto segmento con 2 espinas fuertes laterales que se 

extienden más alla del telson, este último ligeramente 

convexo en el borde distal. Pleópodos presentes en los 

segmentos abdominales 2-6. Exopodi tos de los pleópodos 2-5 

tiene 24,22,21,19 setas plumosas respectivamente; los 

endopodito de los pleópodos 2-5 tiene la siguiente fórmula 

espinal: 4,3,3,3. 

respectivamente. En 

endopodito 1 seta 

Todas las 

el sexto 

simple en 

plumosas en el exopodito. 

espinas c on forma de ganchos 

pleópodo se observa en el 

el segmento basal y 12 setas 

Callínectes rathbunae Contreras, 1930 

LAMINAS DE X A XV 

Contreras 1930:227-241 , figs.8 y 10; Provenzano 1961:3 

Material revisado para las descripciones: 50 organismos 

colectados en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz. 

Nombre común: Jaiba prieta. 

Caparazón rectangular con pigmentación; rostro 0.7 veces 

más largo que la antena, sin espinas. Con un par de espinas 

fuertes extendidas desde el séptimo segmento posterior 
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esternal hasta la parte final del ter cer pereiópodo. (Lámina 

Xla,c) 

Antena (Lámina X l la): Consiste en 11 segmentos, en el 

primero presenta 2 espinas laterales pequeñas, en el segundo 

tiene una espina lateral pequeña, en el tercero presenta 2 

setas: 1 cuspidatada y simple y dos submarginales, en el 

séptimo 3 setas simples pequeñas y simple larga, en el 

décimo 3 setas simples y en la parte terminal 3 setas 

simples. 

Ant6nula (Lámina Xllb): Segmento basal bulboso con una 

seta simple marginal periférica y 3 submarginales, el segundo 

segmento presenta una seta plumosa y una plumosa di fusa. E 1 

tercer segmento es bulboso sin setas. La rama interna 

unisegmentado tiene una seta subterminal grande y 3 

marginales un poco más pequeñas. La rama externa tiene 5 

segmentos: el primer segmento sin setas, el segundo segmento 

tiene de 12-10 estetascos. El tercer segmento con 8-9 

estetascos. El cuarto segmento cuenta con 5 este tascos. En 

el quinto segmento ti ene un grupo de 7 es te tascos y 2 setas 

plumosas terminales. 

Mandlbula (Lámina XII la): El palpo esta dividido en dos 

segmentos, el distal tiene 11 setas: 3 multidenticuladas y .. 
8 cuspidatadas. 
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MBNílUlB (Lámina XII lb): Endopodito bisegmentado, 

presenta 5 setas multidenticuladas proKimales y 3 simples 

pequefias cerca de la base terminal. El endito basal presenta 

13 setas marginales: 4 cuspidatadas, 7 multidenticuladas, 2 

aserradas y una plumosa además 13 setas submarginales: 10 

simples, 2 cuspidatadas y plumosa dispersa. El endito coKal 

con 12 setas marginales: 5 simpl es , 3 aserradas, 2 

cuspidatadas y 2 multidenticuladas submarginales. 

Max 1la (Lámina 

marginales plumosas 

XIIlc): 

y 9 

Escafognatito c on 63-64 setas 

sel.as simples submarginales; 

endopodito unisegmentado tiene 2 setas simples cerca de la 

base. En el endito basal presenta de 9-10 setas plumosas 

difusas marginales y 4 setas submarginales en el lóbulo 

proKimal, de 6-7 setas plumosas difusas marginales y 2 setas 

submarginales en el endito distal . El endito coKal tiene de 

4 setas plumosas di fusas marginales 

en el lóbulo distal y de 2-3 

y 2 setas submarginales 

setas plumosas di fusas 

marginales y 3 submarginales en el lóbulo proKimal. 

Max111pedo 1 (Lámina XI Va): Endopodito unisegmentado en 

el ancho del margen distal tiene 6 setas simples, la última 

seta más pequefia. EKopodito con 3 segmentos , sin setas en el 

proKimal y en el distal con 4 setas plumosas terminales. En 

el endito tiene de 18 - 19 setas: 3 multidenticuladas y 2 
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simples Y 14 cuspidatadas. El endito coxal tiene de 15-16 

setas: 5 cuspidatadas marginales y 6 submarginales, 3 setas 

más grandes que se encuentran en el extremo izquierdo que las 

que se localizan en el extremo derecho que son más pequeñas. 

Epipodito elongado con 5 setas simples en el margen proximal, 

2 submarginales una más larga que la otra, en el primer y 

segundo tercio distal de 14-15 setas simples largas. 

Maxlllpedo 2: La base no presenta setas; endopodito con 

5 segmentos, el primero con 2 setas simples, el segundo 

con 3 setas marginales laterales pequeñas simples; el tercero 

no presenta setas, el cuarto tiene 5 setas multidenticuladas 

en el margen lateral derecho, seta simple submarginal, 

el quinto tiene 8 setas: 4 multidenticuladas y 4 cuspidatadas 

Y 2 simples submarginales. Exopodito de 3 segmentos, en el 

primero no presenta setas en el segundo tiene 4 setas 

plumosas en la parte terminal. 

Maxlllpedo 3: Endopodlto de 5 segmentos: cerca de la 

base del primer segmento presenta una seta c uspidatada y uan 

seta simple pequeña, además tiene 

mul tidenticuladas, 9 cuspidatadas y 

12 setas marginales: 3 

7 submarginales que se 

encuentran de la siguiente 

multidenticuladas,en el centro 

manera: 5 

del segmento 

simples 

hay 6 

y 2 

setas 

pequeñas. El segundo segmento presenta 5 setas submarginales: 
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2 multidenticuladas y simples c on 6 marginales 

cuspidatadas, en el margen lateral presenta l1na seta pequeña. 

El tercer segmento tiene 3 setas en en margen lateral, las 

dos primeras setas son más pequefias que la tercera; en el 

margen lateral cerca de la parte terminal del segmento 

presenta 7 setas que estan arregladas de la siguiente manera: 

2 simples pequeñas, 2 cuspidatadas y 3 multidenticuladas. El 

cuarto segmento presenta 8 setas: 3 asen·adas y 5 plumosas. 

E 1 quinto segmento t. i ene 7-8 setas: 3 p 1 umosas dí fusas, 2 

simples y 2 aserradas, en la parte terminal presenta una seta 

simple pequeña. Exopodito con 3 segmentos, en el primero }' 

segundo no presenta setas y en el terminal presenta 3 setas 

plumosas. 

Abdomen y pleópodos (Lámina XVa-e): Con 6 segmentos, en 

el quinto segmento con 2 espinas fuertes lateral es que se 

extienden hasta el telson. El telson es ligeramente convexo, 

se observan setas en el borde distal. Pleópodos presentes en 

los segmentos abdominales 2-6. Exopodit.os de los pleópodos 2-

5 con 23, 22, 21, 19 set.as plumosas respectivamente. Los 

endopoditos de los pleópodos 2-5 con la fórmula espinal: 

4,4,3,3 las espinas en forma de ganchos respectivamente. En 

el sexto pleópodo se observa en el endopodito una seta simple 

en el segmento basal y de 12-13 setas plumosas en el 

exopodito. 
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Tomando en c uenta las des cr ipc iones a nteriores, se 

obtuvieron las caracteristicas diacriti cas del estadio de 

megalopas entre las especies del género Callinectes, las 

cuales se resumen en la Tabla J. 

TABLA 1. Caracter1st1cas d1acr1tlcas de las especies del 
&énero Calllnectes 

ESTRUCTURA L_ similis L_ sapidus L_ rathbunae 

Anténula segmento segmento segmento 
bulboso c on bulboso c on bulboso con 
13 setas m. 4 seta m. 1 seta m. 
y 6 subm. y 5 subm. y 3 subm. 

Escafognati to 68 setas m. 63 setas m. 64 setas m. 
y 11 setas y 8 setas y 4 setas 
subm. subm. subm. 

endopodito del 4 setas m. 8 setas m. 6 setas m. 
tercer max. y 17 setas y 4 setas y 4 setas 

subm. subm. subm. 

m.= marginal, subm.= submarginal, max.= maxílipedo 

-37-



DINllDAD POI ilPICli. 

Se identificaron en total 4020 megalopas per· tenecientes 

al género Ca 11 i ne e tes__._ represen ta do por las especi es: 

Callinectes sapidus; e__._ similis,y e_._ rathbunae. 

La densidad promedio obtenida por estación fue: 90 

megalopas de e__._ sapidus (Fig. 5) y 262 de e__._ rathbuna.~ (Fig. 

6) en 100 metros cúbicos en las estaciones Punta Grande, 

Canal Camaronera-Buen Pais y Alvarado Punta Pepe. En cuanto a 

e__._ si mil is no se observó la presencia de me galopas en las 

estaciones anteriores. 

En el ciclo se r·egistraron 370 megalopas de L.. símil is 

( Fi g. 7) , 232 de e_,_ rathbunae ( F i g. 8) y 186 de e_._ s..ru!J...d.!.l.s. 

(fig. 9) sólo a las 02:00 y 08:00 hora s que fueron las dos 

horas en que se observo la presencia de organismos. 

PARAMITROS PISICOOUIMICOS. 

Los parámetros fisicoquímicos 

ciclo entre las 02:00 y 08:00 

registrados durante el 

horas fueron: temperatura 

de 19ºC en febrero; máxima de en agosto 

salinidad máxima de 8.5 º/oo 

(Fig. 10), observando que 

y mínima 

en marzo y mínima de O.O 0 /00 

los valores de temperatura 

permanecen constantes en la temporada de secas marzo a 
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junio) Y un marcado des c enso de tempe r·atura en la temporada 

de lluvias (julio a octubre) y nortes (noviembre a febrero); 

en lo que se refiere a la salinidad los valores disminuyeron 

hasta cero en la temporada de secas, aumentando 

paulatinamente hasta permanecer estable en la temporada de 

nortes. Para las estaciones los parámetros obtenidos fueron: 

temperatura máxima de 32ºC en abril y mínima de 17ºC en 

diciembre, salinidad máxima de 12 ° /00 en abril y de 4 °/00 

en septiembre (Fig. 11). Los valores de temperatura y 

salinidad no fluctuaron en la temporada de secas, sin 

embargo, en la época de nortes se apreció una baja en los 

valores de dichos parámetros. 
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ANA~llll Di lilU~TAb@I 
DESCRIPCION 

De acuerdo a las estructuras obte nidas en el presente 

estudio, se realizo una comparación c on lo i·eportado 

anteriormente por otros autores, las cuales evidenciaron 

diferencias en el patrón de setación de los apéndices bucales 

y pleópodos, considerando bási c amente los trabajos bajo 

condiciones de laboratorio y en latitudes mayores. 

Para C..... similis. Bookhout y Costlow (1977) (Tabla 2) 

reportaron que el pedúnculo de la anténula c onsiste en un 

segmento basal bulboso, el segundo segmento elongado c on 2 

setas plumosas, la rama interior presenta 4 setas terminales 

y 2 setas submarginales, la rama exterior tiene 5 segmentos, 

el segmento basal carece de selas donde el segundo segmento 

presenta 11 estetas c os, el tercer segmento de 8 a 10 

estetascos, seta larga y una corta en el cuarto segmento; 

en el quinto segmento tiene 5 este tascos y una larga seta 

marginal plumosa y una seta 

este trabajo fue (Tabla 2) : 

submarginal. Lo 

el segmento 

registrado en 

basal bulboso 

alrededor presenta 13 setas marginales y una seta submarginal 

pequeña en la parte superior mientras que en la inferior 2 

setas marginales y una seta submarginal , en el ceul r o del 

segmento hay 3 setas simples cortas y una seta simple larga; 

el segundo segmento con 2 setas largas y 2 setas simples 

pequeñas submarginales una seta subcnarginal; la rama interior 
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unisegmentada con 1 seta simple submarginal y 4 setas simples 

terminales; la rama exterior con 5 segmentos: el segundo 

segmento con 5 estetascos, el tercer segmento con 5-6 

estetascos, el cuarto segmento con 4-5 estetascos y en el 

margen lateral una seta simple; el quinto tiene de 6-7 

estetascos y dos setas plumosas terminales. 

En el caso de la mandíbula el palpo dividido en dos 

segmentos el segmento distal con 9 setas. Con respecto a esta 

estructura los mismos autores reportaron que la mandíbula en 

el segmento distal tiene 12 setas plumodenticuladas y una 

seta simple en la parte final de dicho segmento. Referente a 

la maxilula, Bookhout y Costlow (1977) reportaron que en el 

endito basal, 

papiladas, 

en el lóbulo proximal presenta tres setas 

5 setas plumodenticulada terminal y 

plumodenticuladas subterminales. En el lóbulo distal una seta 

plumodenticulada y 4 setas plumosas subterminales. En el 

endito coxal con 8 setas terminales, 5 setas 

multidenticuladas, 2 plumodenticuladas y denticulada. En 

el presente trabajo se encontró que el endito basal de la 

maxilula presenta 13 setas marginales: 8 setas cuspidatadas, 

3 multidenticuladas, aserrada y plumosa; hay 10 setas 

submarginales. ; en el endito coxal tiene 9 setas marginales: 

4 setas simples, 3 aserradas, 2 cuspidatadas y sota 

multidenticulada submarginal (Tabla 2). 
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Referente a los maxi l ípe do s Boo khout y Costlow (1977) 

reportaron el exopodito bisegmentado c on 2 se tas largas 

plumosas en el extremo distal del segmento basal y 5 setas 

plumosas largas en el extremo distal del primer maxilipedo. 

Los p l eópodos del segmento abdominal del 2 al 6 con 

22,22,21,19,12 setas plumos as en los exopodos 

respectivamente, de los endopod í tos son 4, 3, 3, 3, l es pinas en 

forma de gancho. 

Lo observado en esta investigac ión fue en el primer 

maxilipedo el exopodito ti e ne 3 segmentos, en el segmento 

basal hay 4 setas plumodenticuladas de 2 1 a 23 setas plumosas 

difusas cerca del margen, de 4 a 5 difusas submarginales y en 

el segmento terminal de 12 a 13 plumosas difusas . Los 

pleópodos del segmento abdominal del 2 al 6 con 22,21,20,19 y 

11 setas plumosas en los exopodos respectivamente. En los dos 

primeros endopodi tos presentan 4 a 5 espinas en forma de 

gancho (Tabla 2). 
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TABLA 2. Cuadro co•parati vo de las estructuras de e_._ si mil is con lo 
reportado por otros autores. 

Estructura 

Anténula 
Segmento bulboso 

Segundo segmento 

Rama interna 

Rama externa 
Segmento basal 
Segundo segmento 
Tercer segmento 
Cuarto segmento 
Quinto segmento 

Mandibula 
Segmento distal 

Maxilula 
Endito basal 
(lóbulo proximal) 
Endito coxal 

--- --------~-

Costlow y Bookhout (1977) 

sin setas 

2 PL. 

4T , 2SB 

sin setas 

llA 
8-lOA 

1 L, lC 
SA, lM, lSB 

12PL, lT 

3P, lPL, lT 

8T 

Es camilla (1995) 

13M,2SB, 3S 

2L, 2SB 

4T, lSB 

c on setas 

SA 
5-6A 
4-S A 

6-7A, 2TPL 

9 PL 

13M, lOSB 

9M, lSB 
- ------- ---------------------------
Primer maxilipedo 
Exopodito 

Pleópodos 
Exopoditos 

Endopoditos 

2S con 2M , SPL 

22,21 , 20,19 y llT 
-39-

4,4,4,3,1 

3S c on 21-2 3 PLE 
-------------·· 

22, 22,21,19 y 12T 

4,3,3,3,1 

M=Marginal, SB= Submarginal, L=Larga, PL=Plumosas, A=Aestetascos, 
C=Corta, P=Papi ladas, PLUM=Pl umodent i cu ladas, S=Segmento, PLE=Pl umosas 
difusas. 
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Costlow y Bookhout (19.59) reportaron para c...._ sap1dus que 

el endopodi to de la maxi lula tiene 4 espinas en el segmento 

terminal y 6 espinas en el primer segmento <Tabla 3). En esta 

revisión se observó que el endopodito presenta 2 setas en el 

segmento terminal y 4 setas en el primer segmento. El endito 

basal y coxal tiene 14 y 12 setas respectivamente, mientras 

que en lo reportado por los autores anteriores, el endito 

basal tiene 25 y el coxal 17 setas. En los maxillpedos los 

mismos autores reportaron que el endopodito del primer 

maxilipedo tiene 8 setas no plumosas en el borde distal, en 

el segundo maxilipedo el exopodito tiene 6 setas terminales; 

en el tercer max i l í pedo el exopod i to es un i segmentado con 6 
! I 

setas terminales. De a ¿ uerdo con lo obtenido en este trabajo, 

el endopodito del primer maxilipedo tiene 5 setas simples, 

las setas laterales son más pequefias que las centrales, en el 

segundo maxilipedo, el exopodito tiene 3 setas terminales; en 

el tercer maxilípedo, el exopodlto es bisegmentado con 5 

setas terminales (Tabla 3). 

Con referencia al número de setas de los exopodl tos de 
1 

los pleópodos, Costlow y Bookhout (1959) reportaron que el 

tercero, cuarto y quinto segmento abdominal ti e ne 23, 22, 21 

setas no plumosas respectivamente, mientras 
1 

que los 

res u 1 tados de 1 trabajo muestran en los mismos segmentos hay 

22 , 21, 19 setas plumosas (Tabla 3). 
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TABLA 3. Cuadro co•paratlvo de la• ••tructura• de C..... ••pldua 
con lo reportado por otros autores. 

Estructura Costlow y Bookhout (1959) Escam 1 l la ( 1995) 

Maxílula 
(Endopodito) 
Segmento terminal 
Endito basal 
Endito coxal 

Primer maxilipedo 
Endopodito 

Segundo maxilipedo 
Exopodito 

Terc er maxilipedo 
Exopodito 

Pleópodos 
Exopodos 

6E 
4E 
14PLE 
12PLE 

BS 

6T 

6T 

23,22 , 21 

E= Espinas, T= Terminal, S= Simples, PLE= Plumosas 
difusas. 

2 
4 
25PLE 
17PLE 

SS 

3T 

ST 

22' 21' 19 

En el caso de e_._ rathbunae por ser una especie con 

distribución restringida, solo se cuenta hasta el momento con 

la presente desc ripción. 
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AIUNDANOIA Y PAOTOlll AllOTICOI 

De las 3 especies identificadas ~ similis presentó 

mayor densidad en Ja boca artificial de la Laguna Camaronera 

a las 2:00 y 8:00 hrs durante los meses de agosto y 

septiembre. Esto , se relaciona con la temporada de 
1 

reproducción que ocurre de marzo a julio y dado que Costlow y 

Bookhout (1959) han reportado que el tiempo que transcurre de 

huevecillo a megalopas es de 31 a 35 dias, esto podria ser un 

factor que explique el registro de las mayores densidades en 

los meses de verano. Otro factor a considerar es el flujo de 

agua hacia la laguna, 
1 

permitiendo la entrada de los 

organismos a través de las corrientes que entran a los tubos 

de comunicación (Contreras, 1993). 

La capacidad osmorreguladora a salinidades bajas <Engel, 

1977; Williams,1974) es una condición que 1 determina la 

distribución en los sistemas costeros de los organismos 

juveniles y adultos. Sin embargo, en etapas tempranas de su 
1 

ciclo de vida dicha capacidad es mayor (Rocha, et al, 1992). 

Las megalopas de ~ 
1 

similis son capaces de soportar el 

cambio de salinidad al entrar a la laguna, sin embargo 

durante el desarrollo esta capacidad fisiológica disminuye, 

lo cual se ve reflejado en el decremento de la densidad de 

juveniles y adultos. 
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Las megalopas de e__._ similis se presentaron en rangos de 

temperatura de 27 a 30 ºC, con valores de salinidad de 2.5 a 

6.5 º/oo durant;e agosto y septiembre, Bookhout y Costlow 
1 

(1977) reportaron que esta especie fue capturada en 

temperaturas de 13.2 a 29 ºC y rangos de salinidad de 24.9 a 

37.4 º /oo la temperatura es similar y se encuentra dentro 

de los límites establecidos por dichos autores, en cambio la 

salinidad en este estudio muestra un rango menor, esto 

confirma que las mega 1 opas de e__.__ similis poseen una 

1 
mayor facultad de sobrevivir a los cambios en los valores de 

salinidad que la que puede tener un organismo Juvenil o 

adulto. 

e__._ ratbbunae (jaiba prieta) fue la segun~a espec le con 

mayor densidad de febrero a diciembre a las 2:00 y 8:00 hrs. 

en la boca de la Laguna Camaronera durante el periodo de 
1 

flujo de agua hacia la laguna (Contreras, 1993). Los rangos 

de temperatura y salinidad en las que se encontraron las 
i 

megalopas de e_._ ratbbunae fueron de 19 a 30 ºC y de 3 a 12 

º loo respectivamente, esto muestra que los organismos de esta 
1 

especie tienen una mayor tolerancia a cambios de temperatura 

en combinación con valores de bajas salinidades, debido a que 

las megalopas de dicha especie son eurihalinas, dado que 

resisten grandes cambios en dichos parámetros, pues se pueden 

encontrar en aguas con salinidad muy baja o casi nula a aguas 

con salinidades muy elevadas. 
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En el caso de c._._ sap idus tamb i en se registró su mayor 

densidad a las 2: 00 y 8: 00 hrs, aunque en menor proporción 

respecto de c._._ si mil is y CL rathbunae. Los me~es de colecta 

fueron de febrero a mayo y de agosto a septiembr e. 

McConaugha tl a.l. ( 1983) reporto que en el Gol fo de México 

las megalopas de c._.__ sapidus se ha encontrado en mayor 

proporción con un pequefio pico de abundancia durante los 

me ses de mayo a julio y un segundo pico en agosto y 

septiembre. Esto es similar con lo reportado por Epifanio e..t_._ 

al (1984), donde los resultados del muestreo de las megalopas 

durante septiembre, indican que la mayor parte de las larvas 

son comunes en periodos cuando sube la marea (fase de 

pleamar) . 

Los organismos de c._._ sapjdus están adaptados a vivir en 

ambientes diferentes, sobreviven en lugares con una salinidad 

de 0.5 a 35 ~100, por lo que se les considera eurihallnos y 

euritérmi c os, ya que soportan temperaturas de 15 a 33 ~e 

(Williams, 1984). '' Lof valores de temperatura y salinidad 

registrados en este trabajo fuerón de 21 a 30 ºC y O a 12 

~;oo respectivamente, observando que estos valores se 

encuentran dentro de lo estimado por Costlow y Bookhout 

(1959). Al igual que Boolootlon e..t_._ ~ (1959); Llttle 

(1968); Cheung (1969); Sulkin ~al_._ (1980); McConaugha e..t_._ 

al_._ (1980) donde ellos suguieren que la temperatura minima en 
1 
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la que se encuentra la especie es de 20 a 25oC, la cual es 

requerida para la reproducción. Mientras que Nichols y Keney 

(1963) reportaron que las larvas de ~ sapidus fueron 

colectadas en aguas cuya temperatura es de 16 ! 4 a 29.9 ºC. 

McConaugha e.1....ll.l (1983) encontro que las larvas se presentan 

en rangos de temperatura de 21.1 a 25.5 ºC con picos de 

abundancia los cuales ocurren a los 25 ºC. 

Cabe mencionar que para e_._ sapidus la salinidad va a ser 

un factor importante en términos de supervivencia de los 

huevos y los primeros estadios. De acuerdo a Garcia y Franco 

(1990), e_._ rathbunae es más abundante que !:,;_,__ saoidus en 

estadios juvenil es y adultos, por lo que es te aspee to es 

reflejo de la abundancia de las megalopas. 

En cuanto a la densidad por estación de las 3 especies 

identificadas ~ rathubunae fué la que presentó mayor 

densidad,en los meses de febrero a agosto, siendo la máxima 

en los meses de abrí 1 y Junio, dichos resultados concuerdan 

con lo observado por ~arrasco ( 1984) qui en reporto que las 

mayores capturas de ~ rathbunae se obtuvieron entre los 

meses de abrí l y junio señalando que la abundancia de esta 

especie esta relacionada con temperaturas altas y salinidades 

bajas en zonas alejadas de las bocas de conexión con el •ar. 

Según Manrique ( 1965) es una especie cuya abundancia en las 
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costas del Golfo de México es enorme e incluso sobrepasa en 

este aspecto a C ._ sapidus la cual se encontró en menor 

proporción en la investigación. Otro aspP.ct.o es la 

distribución de esta especie dada por Contreras 1 (1930), en su 

trabajo menciona unicamente tres localidades para la especie 

que son Boca del Río, Buen Pais y Alvarado en Veracruz, 

constituyendo las mismas zonas muestreadas en este estudio y 

donde se observó la presencia de megalopas. 

En el caso de c.i_ sapidus se colectarón muy pocos 

organismos dentro ' de la laguna, esto puede deberse a que en 

el estadio de megalopa no soportan periodos de tiempo 

prolongados en condiciones dulceacuicolas. 

Por otra parte la ausencia de c.i_ similis dentro de la 

laguna se puede deber a que es un organismo estenohalino y su 

ciclo biológico lo lleva acabo básicamente en condiciones 

oceánicas (Williams, 1984). 

Debido a la I' cap,cidad osmorreguladora en diferentes 

salinidades de las megalopas de las especies del género 

Callinectes y la tolerancia a los cambios en temperatura 

puede considerarse poca influencia de estos parámetros sobre 

los valores de densidad. 
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CONCLUSIONIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, se concluye: 

* La descripción de las megalopas de cada especie evidenció 

diferencias significativas en el patrón de setación de los 

apéndices bucales y pleópodos considerando básicamente los 

reportes hechos en condiciones de laboratorio y en 

latitudes mayores. 

* El presente trabajo proporciona la primer descripción en 

estadio de megalopa de la especie e_._ rathbunae. 

• Las caracteristicas morfológicas diácriticas que marcan la 

diferencia entre las especies del género Callinectes son la 

anténula, escafognatito y el tercer maxilipedo. 

* Se determinó que 

artificial de la 

la mayor densidad 

Laguna Camaronera 

por ciclo en la boca 

fue la especie e_._ 

similis debido al transporte de las corrientes y a su 

capacidad osmorreguladora a salinidades bajas en etapas 

tempranas de su 1 'ciclp de vida. 
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* La mayor densidad por estaciones la presentó c..._ ratbbunae 

ya que es una especie cuya abundancia en las costas del 

centro y sur del Golfo de México es mayor sobrepasando 

incluso a c..._ sapidus. 

* La mayor densidad de las megalopas del género Callinectes 

se encontró a las 2:00 y 8:00 brs, dado el comportamiento 

migratorio nocturno y la fase de flujo durante la pleamar. 

* Debido a la 

salinidades <!e 

capacidad osmoreguladora en diferentes 

las megalopas de las especies del género 

Cal l inectes y la tolerancia a los cambios en temperatura 

puede considerarse poca influencia de estos parámetros 

sobre los valores de densidad. 
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LA"INAS Y FIGURAS. 



LAMINAS. 

Lámina l. Megalopa de Callinectes similis Wílliams, 
colecta~a en el mes de septiembre en la boca 
artificial de la Laguna de Alvarado, Veracruz, 
Méxi c o. 

a. Vista dorsal 
b. Vista ventral 
c . Vista ventral del abdomen 

Lámina 11. Megalopa de e_._ sjmjljs. 

a. Antena 
b. Anténula 

Lámina 111. Apéndices bucales de la megalopa de e_._ similis 

a. Mandíbula 
~· Maxilula 
c . Max i la 

Lámina IV . Apéndices bucales de la megalopa de e_._ similis 

a. Primer maxilipedo 
b. Segundo maxilipedo 
c. Tercer maxilipedo 

Lámina V. Apéndices abdominales de la megalopa de e_._ similis 

Lámina VI. 

a. Segundo pleópodo 
b. Tercer pleópodo 
c. Cuarto pleópodo 
d. Quinto pleópodo 
e. Sexto pleópodo 

Mega l opa de e_._ 
mes de mayo de 
Pais, localizada 
Alvarado, Ver. 

a. Vista dorsal 
b. Vista lateral 

sapjdus Rathbun, colectada en el 
1992 en la estación Punta Buen 

en el Sistema Lagunar de 

c. Vista ventral del abdomen 

-60-



Lámina VII. Megalofa de C.... saptdus 

a. Antena 
b. Anténula 

Lámina VIII. Apéndices bucales de la megalopa de e_._ sapidus 

a. Mandíbula 
b. Max ilula 
c. Maxila 

Lámina IX. Apéndices bucales de la megalopa de CL sapldus 

a. Primer maxiltpedo 
b. Segundo maxillpedo 
c . Tercer maxilipedo 

Lámina X. Apéndices abdominales de la megalopa de e_._ sapidus 

a. Segundo pleópodo 
b. Tercer pleópodo 
c. Cuarto pleópodo 
d. Quinto pleópodo 
e. Sexto pleópodo 

Lámina XI: Megalopa de C ~ ratbbunae Contreras, colectada en 
el mes de septiembre de 1992 en la estación Punta 
Buen País, local í za da en el Sis tema Lagunar de 
Alvarado, Ver. 

a. Vista dorsal 
b. Vista lateral 
c . Vista ventral del abdomen 

Lámina XII. Megalopa de e_._ rathbunae 

a. Antena 
b. Anténula 

Lámina XIII. Apéndices bucales de la megalopa de e_._ rathbunae 

a. Mandíbula 
b. Maxilula 
c . Maxila 
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Lámina XIV. Apénd~ces bucales de la megalopa de c...._ ratbbunae 
1 

a. Primer maxilipedo 
b. Segundo maxilipedo 
c. Tercer maxilipedo 

Lámina XV. Apéndices abdominales de la megalopa de c...._ 
ratbbunae 

a. Segundo pleópodo 
b. Tercer pleópodo 
c. Cuarto pleópodo 
d. Ouiijto pleópodo 
e. Sexto pleópodo 
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LAMINA 111 
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MESES 

FIGURA S.- Densida d mensual registrada de las megalopas de 
C_all_in_e._c.!&s_ sapidus en 100 111 cúbicos en la 
estac ión Punta Buen Pe11 s en el S 1 s tema Lagunar de 
Alvarado, Ver. 

DENSIDAD DE C.rathbunae 
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MESES 

FIGURA 6.- Densidad mensual obtenida de las megalopas de 
Cfllllnec t e.s_ r.athbunae. en 100 m cúbicos en las 
estac iones : Yuca, Punta Buen Pals y Punta Pepe 
establecidas en el Sistema Lagunar de Alvarado , 
Ver. 
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FIGURA 7.-
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Densidad mensual obtenida en 100 N cúbicos de las 
megalopas de Callinectes similis durante las 02:00 
y 08:00 hrs en la boca artificial de la Laguna de 
Alvarado Ver. 
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FIGURA 8.- Densidad mensual obtenida 
megalopas de c.alJ.l.ne_c_te~ 

02:00 y 08:00 hrs en la 
Laguna de Alvarado, Ver. 

en 100 m cúbicos de las 
ralhbunae durante las 
boca artificial de la 
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FIGURA 9.- Densidad mensual obtenida en 100 m cüblcos de las 
megalopas de Calllnectes sapldus durante las 02:00 
y 08:00 hrs en la boca artificial de la Laguna de 
Alvarado, Ver. 
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FIGURA 10.-

.. 

~ JI 

~ u 

IL u 

~ 

V 
f.-- -

1 

> 

PARAHETROS YISICOQUIHICOS 
02100 HORAS 

/ ~ 
~ 

\ 

\ MUNIOAD.¡ .. 

~ V ""l'.. / 
' 

~ 1/ 
--

RI _. U9: ICU Jm &CO llP 11(' 

MESES 

1 Parámetros flslcoqulmlcos registrados a las 02:0 
y 08:00 hrs en la boca artificial de la Laguna 
Camaronera de Alvarado, Ver. 
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FIGURA 11.~ Parámetros flslcoqulml cos registrados en las 
estaciones localizadas en el Sistema Lagunar de 
Alvarado, Ver . 
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APINDICI 1. 

Fl.lAl>ORES 

LIQUIDO DE BERLANG 

PREPARACION DEL COLORANTE 

Ac ido c armi c o . ......... . ................. . ... lg 

Cloruro de aluminio deshidratado ............. O.Sg 

Clo r uro de cal c io anhidrico .................. 4g 

Al c ohol e tilico .............................. 100 mi 

Lavar en al c ohol al 70\ durante 10 minutos. 

Lavar e n al c ohol al 98\ durante 5 minutos. 

Deshidratar en al c ohol absoluto durante 1 hora. 

Tefiir en el colorante durante 24 horas. 

Lavar e n al c ohol absoluto durante 1 hora 

Montar e n r e sina sinté ti ca. 

Secar a 40-6 0~c. 
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OliNDUll! f l 1 

CLAVE DE IDENTIFICACION OE POSTLARVAS PARA EL GENERO 
Callinectes DE LA LAGUNA DE ALVARADO, VERACRUZ. 

En el presente estudio, la clave fue real izada para el 
es t a dio de megalopas del género Callinectes presentes en la 
Laguna de A 1 varado Veracruz, México. por 1 o que se puede 
dec ir que es una aportación para el estudio de éste estadio, 
teniendo en cuenta el poder identificar estás hasta nivel de 
espec i e. Para la realización de está clave se basó parte de 
ella e n la e laborada por Rocha, ~al. (1990). 

la. - Organismos en forma de pequeños camarones, con cinco 
pares de pereiópodos, los dos o tres primeros pares 
que 1 a dos o subque la dos ............................... . 
. . . . . . . . . . . Infraorden Penaeidea y Caridea ...... Fig. 1 

Fig. l. Megalopa de Penaeidea 

lb. - Organismos en forma de pequeños cangrejos; primero, 
segundo o ambos pares de pereiópodos quelados; con 
pleópodos bien desarrollados; abdomen en fase de 
µreflexión ............................................ . 
. .. . . . . . .. . . Infraorden Brachyura y Anomura ........ (2) 
Fig. 2 

Fig. 2. Megalopa de Brachyura 
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2a . - Con uropódos laterales; c uarto y quinto o solo quinto 
par de pereiópodos marc adam e nt e reducidos; caparazón 
largo y s ubci lindri co ..... Megalopa de Anomura ... fig. 3 

Fig. 3. Megalopa de Anomura 

2b. - Si n u ropódos; e l sexto par de pl eó podos ventrales dan la 
apariencia de uro p ódos; so lo el primer par de 
pereiópodos quelados; caparazó n anc ho y cor to ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Megalopa de Brachyura .... (3) 
Fig. 4 

Fig. 4. Megalopa d e Brac hyura 

3a . - Ca pa r azón co n 1,2 6 3 proyecc iones r·ostr·ales dirigidas 
hacia e l frente .............. . ..................... (4) 

Jb . - Caparazón con proyec c iones rostrales dirigidas 
ventral mente ....................................... ( 5) 

-83-



4a.- Caparazón rectangular con una espina rostral proyectada 
en punta; un par de espinas extendidas del cuarto 
segmento esternal dirigidas hacia la base del quinto 
pereiópodo; telson con un borde convexo ............... . 
........................... Familia Portunidae ....... (6) 

4b.- Caparazón redondeado en la parte anterior y achatado en 
la posterior; rostro con un proceso medio que puede 
estar dobladq hacia arriba y dos espinas laterales que 
pueden estar reducidas o bien desarrolladas con una 
fuerte espina curvada en el isquium sobre el quelipedo 
........................... Familia Xanthidae ... Fig. S .. 

Fig. 5. Megalopa de Xanthidae 

Sa.- Caparazón cuadrado, redondeado dorsalemente con ligeras 
depresiones y prominencias; rostro deprimido 
ventralmente, no es visible en posic1on dorsal; tal lo 
ocular grueso ............... Familia Ocypodidae ... Fig. 6. 

Fig. 6. Megalopa de Ocypodidae 

-84-



5b.- Caparazón oval; con surcos epigástricos bien marcados; 
tallo oc ular poco desarrollado; rostro dPprimido; 
anténulas sin flagelo; sexto par de pleópodos con 
numerosas setas que le dan apariencia plumosa ........ . 
............................ Familia Grapsidae ... (Fig. 7) 

Fig. 7 Hegalopa de Grapsidae 
1 

6a.- Caparazón pigme ntado (café oscuro), en la par· te dorsal 
del pedünculo ocular con un cromátoforo evidente, de 
2.03 mm. de largo y anc ho de 1.49 mm; espina rostral I 
grande se prolonga más alla de la mitad de la antena; el 
par d ~ espinas laterales se extiende del cuarto segmento 
esternal más al la del margen anterior del tercer 
segmento abdominal; el carpo del primer par de 
pereiópodos con dos espinas; espinas laterales del 
quinto segmento abdominal bien desarrollados ......... . 
. . .. . . .. . .. . . ... .. . . .. Arenaeus ~ cribariusl 
Fig. 8 

Fig. 8. Hegalopa de Arenaeus cribarius 
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6b.-Caparazón ligeramente pigmentado, pedünculo ocular sin 
c romátoforo, c on una espina rostral bien definida la cual 
presenta t par de espinas laterales. longitud menor a 1.7 
mm y ancho menor 1.12 mm; espina rostral puede llegar más 
al la de la mitad de la longitud esternal. ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C::.a 11 i nec tes ................ ( 7) 

7a.- Segmento basal de la anténula bulboso con más de 13 
setas marginales, el quinto segmento del rama exterior 
presenta de 6 a 7 estetascos; el escafognat i to de la 
maxila presenta más de 65 setas marginales ........... . 
....................... Callinectes similis ... Fig. 9 .. . 

Fig. 9 Anténula de C.... s.iml.1..i.s 

7b.- Segmento basal bulboso con menos de 10 setas marginiilf>s; 
el quinto segmento del rama exterior no presenta 
estetascos; el esc~fognatito de Ja maxila presenta menos 
de 65 setas marginales ............. . .... (8) .... . 

8a.- El endopodito del segundo maxilipedo de 4-5 segmentos; 
el cuarto segmento del endopodito del tercer maxilipedo 
con 8 setas marginales y 4 setas submarginales ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cal l inectes sapidus ........ . 

8b.- El endopodito del segundo maxilipedo con 4 segmentos; el 
c ua rto seg mento del endopodito del tercer maxilipedo con 
6 setas marginal e s y 4 setas submarginales ............ . 
• • • • • • • • • • • • • ! •••••••••• Cal l inectes rathbunae ....... . 
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