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C. rathbunae bajo condiciones de laboratorio. 
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RESUMEN 

Se construyó un sistema experimental de reclrculaclón continua para llevar 
a cabo el culUvo de las Jaibas de las especies Ca/llnectes sapldus , C. slmlll• 
y C. rathbunae , bajo condiciones de laboratorio. Se mantuvo una 
temperatura de 2S°C así como una salinidad de 250/oo. Los parámetros 
flslcoquímlcos temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, se monltorearon 
diariamente. Loa organismos ae capturaron en estadio de megalopa en la 
boca artificial del sistema lagunar de Alvarado Veracruz, México. El 
crecimiento de los individuos se siguió mediante la medición de las mudas 
de cada una de las especies sujetas a cultivo, en contraparte, los datos 
teóricos se calcularon utilizando un modelo de regresión llneal simple 
propuesto por Dtttel y Eplfanlo (1984), e = a + (b . O). Donde e es el ancho 
del caparazón, b es la tasa de crecimiento Individua! y O son los dlas que 
tarda un organismo en alcanzar la talla comerclal o la madurez sexual. C. 
sapldus fue la especie que más creció, preuntando una tasa de cambio 
diario de 0.48 mm. slgulendole C. rathbunae con una tasa de 0.29 mm/día, 
finalmente, C. slm/Hs presentó un aumento diario de 0.22 mm/día. Los 
mayores Incrementos en porcentaje del ancho del caparazón, se 
presentaron en los estadios de 1 a N acentuándose en el 111. El sistema ha 
funcionado perfectamente para el culUvo de organismos del género 
Ca/ttnectes pues estos presentan tasas de crecimiento mayores a las 
presentadas por organismos en estado natural. 
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INTRODUCCIÓN 

México es un país con una tradición pesquera respetable en 
actJvldades de capturas generales de sardinas, anchovetas, atunes, algunos 
peces demersopeláglcos como meros y pargos, huachlnangos, corvinas y 
macrolnvertebrados como langostas, cangrejos, camarones, ostión, pulpo y 
caracol (Yáñez, 1985). 

En partlcular, las lagunas costeras representan un atto potencia! 
pesquero por la presencia de especies de Importancia comercia! entre las 
que sobresalen los peces, moluscos y cNstáceos decápodos (McLaughlln, 
1980). 

Dentro del marco de especies acuáticas suscepttbles de ser 
explotadas, las pertenecientes a los decápodos son las que poseen la más 
alta rentabllldad (Secretaría de Pesca, 199'), asimismo, sobresalen como 
una fuente alimenticia ya que existe una gran variedad de eapectea 
c:omestlblea en este grupo tales como los camaronea, cangrejos, langostas 
y langostinos, generandose a partir de estas grandes Industrias pesqueras, 
como las que se locallzan en las reglones del sureste del Atlántlco, el Golfo 
de MéxJco (McConnaughey, 1974, Bamea, 1980 y Parra, 1993), mar del este 
de China y las costas del mar de Japón (Kurata y Mldorykawa, 1975). 

Los cangrejos decápodos del género Calllnect•• , constttuyen un 
grupo Importante de crustáceos comeatlbles, a los que en México, se las 
conoce como "Jaibas". Se distribuyen a lo largo de las costas rocosas 
tropicales y templadas de América, occidente de África, Islas del Pacífico 
sur y en el Atlántico Occidental (Ruíz, 1978 y Wllllams, 1974, 1984 en 
Mueller, 1991). En México, las jaibas se encuentran tanto en el litoral de 
Pacífico como en el del Golfo de México y Caribe (Wllllama, 1974). Son 
eurlhallnos, se encuentran en las aguas someras de la costa, esteros, 
bahías, lagunas costeras y desembocaduras de ríos; así como en el litoral 
rocoso y arenoso de las playas, tanto contlnentales como Insulares; a 
profundidades entre los 0.40 y 90 metros (Ruíz, 1978 y Wllllams, 1974, 1984 
én Mueller, 1991). 

Del género Ca/llnectes tiene el registro de 7 especies preHnt .. en las 
aguas del G.olfo de México, las cuales son poco conocidas ecológlcamente 
(Wllllams, 1984). De todas las jaibas, C. Npldus es la que ha recibido mayor 
atención por su Importancia económica (Cummlns y Rlvers, 1982, en García, 
1985). 
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Desafortunadamente las jaiba• del Océano Pacfflco mexicano no se 
uttllzan con fines comerciales, pues en esta zona loa esfuerzos pesquero y 
de cultlvo están dirigidos, casi en su totalidad, a los camarones del género 
PMaeu. (Secretaría de Pesca, 1994). 

La literatura concerniente a la blologra de los portúnldoa del Golfo de 
México, es escasa; solo existen Informes de su presencia en los estudios 
efectuados sobre la fauna de acompaftamlento en las áreas de explotaclón 
camaronera del Norte del Golfo y Banco de Campeche (Garcfa, 1985). 

En nuestro país la jaiba reviste gran Importancia en las zonas 
productoras, debido a su amplla aceptación y gran demanda en el mercado 
local, generando fuentes de trabajo para los pescadores que la explotan 
(Ramírez, 1988). La pesquería de la Jaiba en México, es típicamente 
artesanal, pues carece de tecnologfa moderna y apoyo organizativo (Rocha, 
1992). 

Aunque el cultivo de las aguas marinas y salobres es una ocupación 
tan antigua, su progreso a través de loa siglos ha sido muy escaso (!versen, 
1912). El cultivo de dichas aguas está relegado precisamente en loa pafses 
en donde podrfan practicarse con más éxito, por poseer el conocimiento 
científico y los equipos más modernos que abaratarfan costos y 
aumentarían la producción. Aaf mismo los pafaes rtcos son loa que tienen 
mayor demanda de las especies que pueden ser cultlvadas (lversen, 1982). 

Loa cultlvos que han alcanzado mayor relevancla son los de especies 
comestibles y abarcan numerosas especies de diversos grupos de 
animales; peces, moluscos y crustáceos. De estos últlmos, casi todos la 
especies grandes de cangrejos (Brachyura) son comestibles; pero la 
mayoría de los que se comercializan son miembros de tres famlllas: 
Portunldae, Xanthldae y Cangrtdae (Bardach, 1982). Dentro de la primera, tal 
vez la más famosa sea la jaiba CalllnectH sapldus de la costa attántlca de 
Estados Unidos, la cual se encuentra ampliamente diseminada en cultivos 
en los que alcanza buenas tallas (Bardach, 1982}. 

En los cultivos probablemente el punto más Importante para mantener 
la calldad del agua es el sistema de cultivo, entre los métodos más usados 
se encuentran loa sistemas de agua verde, sistemas de agua clara y 
sistemas Intensivos. 
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Los sistemas Intensivos producen mayor cantidad de organlamos por 
volumen, lo cual también Implica mayor manejo y costo. Estos sistemas 
pueden ser abiertos, esto es, donde se cambia parte o la totalldad del medio 
de cultivo cada cierto tiempo, o cerrados {de reclrculaclón), donde gran 
parte del agua se vuelve a emplear (Holtchsmlt, 1988). 

El uso de sistemas de rectrculacl6n M ha desarrollado para 
economizar agua y sobre todo costos de energía en aquellos casos donde 
es necesario calentar agua, pues resulta lmpráctlco calentar agua que se 
esta desechando (Holtchsmlt, 1988). 

El cultivo de especies ac:uátlcas como la jaiba, que tienen Importancia 
comen:Jal por su valor allmentlclo, M debe promover en todo el país con el 
fin de prevenir su colapso como recurso pesquero, debido, prlnclpalmente, 
a la sobre-explotaclón. Potencialmente ofrece una attemauva real como 
alimento y una fuente de trabajo conslderable (Secretaría de Pesca, 1994). 

Por otra parte, los estudios de dinámica de poblaciones naturales son 
Indispensables para organizar adecuadamente, tanto las pesquerías como 
los cultivos, de acuerdo con los recursos po1enclales. Los parámetros de 
migración, fecundidad, desove, eclos16n y crecimiento son, sin duda, 
básicos para comprender la dinámica de una poblaclón que se desée 
cultivar y explotar (Secretaria de Pesca, 1994). 



CLASIFICACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO CALLINECTES 

Fiio: Artrhopocla 

Superclase: CNatacea Pennat, 1777 

Clase: Malacostraca Latrellle, 1806 

Subclase: Eumalacostraca Grubben, 1892 

Orden: Decapocla Latrellle, 1803 

Suborden: Pleocyemata Burkenroad, 1983 

lnfraorden: Brachyura Latrellle, 1803 

Sección: Brachyrhyncha Borradalle, 1907 

Superfamllla: Portunoldea Raflneaque, 1815 

Famllla: Portunldae Raftnesque, 1815 

Género: Calllnectn Rathbun, 1898 

Especie: Calllnectea aapldua Rathbunae 1896 

Caltlnecte• •lmlJta Wllllams 1986 

Calllnectn rathbunae Contreras 1930 

Tomado de Bowman y Abele (1982) 
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ANTECEDENTES 

Algunas especies de portúnldos que han sido cultivada& desde au 
nacimiento hasta la primer fase cangrlfonne son Charybdla )aponlca 
(Yatsuzuka, 1952 y 1981), y Ca/Hnectea sapldu• (CosUow y Bookhout, 1959). 

/ Haetner y Shuster (1984), realizaron experimento. con C. aapldua 
sobre el Incremento en longitud, a diferentes salinidades. 

Dos especies de portúnldos en JapÓn fueron cultivadas hasta la etapa 
de megalopa: Portunu• p«aglca (Llnneus) y Thalemlfa •lma 
(Herbst)(Wllllams, 1985). 

Gore (1972) realizó comparaciones sobre el desarrollo larval completo 
de Peúollsthea annatu. obtenidos de hembras del Pacifico y del Atlántico y 
cultivados en el laboratorio. 

Leffler (1972), mantuvo bajo condiciones de laboratorio a Individuos 
juvenlles de c. Mpldus observando algunos efectos de la temperatura sobre 
su crecimiento y periodo metabóllco. 

Bookhout y CosUow (1973), cultivaron por vez primera a Portunu• 
splntcarpua en laboratorio, observando el desarrollo larval combinando 
temperatura y sallnldad, describieron posteriormente el número y tipo de 
setas de los apéndices. 

J Wlnget (1976), utilizó un sistema de reclrculaclón para cultivar a C. 
aapldua y probar los efectos de dietas y temperaturas sobre el crecimiento 
y mortalidad en su población experimental. 

Por su parte Bookhout y CosUow (1977), reallzaron un estudio el cual 
era parte de un programa general para criar todas las especies de 
Portúnldos, en las aguas de Carollna del Norte , desde la eclosión hasta la 
etapa de cangrejo, con enfa.sls en la distinción larval de C. almllle, por tener 
Importancia comercial. 
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Epffanlo (1984). observó el crecimiento y desarrollo de C. arcuatus 
desde el nacimiento hasta la etapa de cangrejo bajo condiciones de 
laboratorto, empleando para esto, un sistema de reclrculaclón. Menciona 
también, una elevada mortalldad durante cada una de las etapas de 
crecimiento. 

En lo que respecta a México, los trabajos realizados, concernientes a 
109 crustáceos decápodos, y en especial al grupo de 109 portúnldos, se han 
elaborado en la parte norte del Golfo de México, siendo muy reducido el 
número de trabajos para el Pacfflco Mexicano. La totalidad de estos trabajos 
se refiere a algún aspecto biológico o pesquero de las jaibas. Solo se ha 
realizado un trabajo (199') dirigido al cultivo y explotaclón de C. arcuatua y 
C. toxotea, esto mediante un convenio entJe la Secretaría de Pesca y la 
UNAM. 
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OBJETIVOS 

Realizar un análisis de operaciones de un sistema de cultivo, de 
reclrculaclón continua para llevar a cabo el desarrollo de crustáceos del 
género Cal//nectea. 

Mantener crustáceos Brachyuros del género CaHtnectea en cultivo 
bajo condiciones de laboratorio desde el estadio de megalopa hasta el 
estado adulto. 

Determinar y analizar las tasas de crecimiento de las especies sujetas 
a cultivo. 

Describir la morfología de los estadios de cangrejo de cada especie en 
cultivo. 
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AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Atvarado, Veracruz, comprende los subsistemas de 
Alvarado,Tlallxcoyan,Buen País, y Camaronera . El sistema es clasificado 
según su origen como desembocadura de río Inundado con barrera 
(Lankford, 19n). Se ubica entre los paralelos 18° 42' 30" y 18° 52'15" latitud 
norte y el meridiano 95° 42' 20" y 95° ST' 32" longttud oeste (Ramírez,1988), y 
está separada del Golfo de México por una barra arenosa. El subsistema 
Alvarado se comunica con el ambiente marino a través de la Boca de 
Alvarado, mientras que Camaronera presenta una comunicación artlflclal 
(Flg 1). 

El reglmen de precipitación es característico del suroeste del Gotfo de 
México, con una época seca que abarca de marzo a mayo, una época de 
lluvias que comprende de junio a octubre y una de lluvias por temporales 
(nortes) de noviembre a febrero. 

En los subsistemas de Alvarado y Tlallxcoyan, desembocan los ríos 
Papaloapan, Acula y Blanco, por lo cual, existe una marcada heterogeneidad 
de la salinidad en el tiempo y en el espacio. 

El sistema está rodeado casi en su totalidad por loa manglares 
Rhfzophora mangle, Avlcennla nltlda, Laguncutarta racemosa y Conocí::. pus 
erectus (mangle botonclllo)(INEGl,1988). También se encuentran pastos 
halófltos, palmeras y árboles de selva pantanosa. La vegetación acuática 
comprende el· pasto Ruppla marttlma L. , algas rodofltaa del género 
Gracllarla y algas filamentosas clorofltas de distribución local. Y en la época 
de lluvias el llrlo acuático Invade loa subsistemas de Alvarado y Tlalixcoyan 
(Raz-Guzman, 1992). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Los organismos fueron colectados en estadio de megalopa o 
decapódldo (Felder, 1985). Las megalopas se capturaron en uno de los 
tubos de la boca artlflclal del subsistema "Laguna Camaronera", que está 
comunicada directamente con el mar por la porción máa estrecha de la 
barra (El material tanto blótJco como abiótico, se colectó en un solo 
muestreo en el área ya descrita durante el mes de jullo de 199'). Durante la 
noche, se colocó una red de forma piramidal de 1.5 m de largo y 0.75 m de 
alto con luz de malla de 750 micras, a Intervalos de 2 horas, flltrando durante 
15 minutos. La colecta obtenida de los flltrados, fue depositada en cubetas 
de plásttco de 19 litros de capacidad cada una, previamente etiquetadas, 
agregando agua del lugar. Al mismo tiempo, fueron llenado• dos bidones 
de pláaUco de 50 lltro9 cada uno con agua también del lugar para aer 
uUllzada posteriormente en el cultivo de laboratorio, esto úlUmo con el fin de 
mantener en lo posible las caracterísUcaa del medio. Durante el transporte • 
las cubetas contaron con los Implementos necesarios para la aereaclón del 
agua y de esta forma asegurar la supervivencia de loa organismos. 

En el laboratorio, se separó una pequeña fracción de la muestra 
siendo fijada en alcohol al 70% para su posterior ldentfflcaclón y anállsls. El 
resto de las megalopas se acondicionó en los contenedora del alatema de 
cultivo en lotea de 30 Individuos cada uno. Dicho sistema está claslflcado 
dentro del tipo de sistemas de reclrculaclón continua. Una vez adecuados 
los Individuos, se dló Uempo a que mudaran al estadio de primer cangrejo 
después de lo cual, en cada contenedor (8), se colocó un solo organismo 
{De acuerdo a lo propuesto por Gore, 1972, Wlnget, 1978 y Otttel, 1984). Los 
parámetros flslcoquímlcoa de temperatura, sallnldad, y oxigeno, fueron 
monltoreados diariamente con el fin de mantenerlos constantes y 
adecuados para el cultlvo. La temperatura y la aallnldad .. tomaron con un 
sallnómetro marca "YSI", modelo 33. La primera se mantuvo a 25"C gracia• 
al calentamiento de la bomba sumergible, mientra• que la segunda fue 
mantenida a 25 º/oo, que en el caso de aumentar por evaporación del agua, 
ésta disminuyó vertiendo agua dulce al sistema. El oxfgeno, se mantuvo en 
niveles altos por la caida constante del agua a los contenedores y al 
depósito, los fotoperlódos M fijaron en 12:12. 
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También se revisaron dlar1amente los contenedores con el fin de cotec:tar 
las mudas, preservandose estas en alcohol al 70% • 

Durante el cutttvo, las megalopas se allmentaron primeramente con 
naupllo9 de Artt!mla .,,. (obtenidos de un cultlvo de apoyo), esplrullna en 
polvo y alimento en hojuelas para peces. Confonne al ct'9Clmtento de loa 
organismos, la allmentaclón se fue sustttuyendo por etapas avanzadas de 
desarrollo de Artemla ap. complementado con pescado picado, 
sumlnlstrandose finalmente pequeños peac:ados (todos los organismos se 
alimentaron una vez al día at llvttum, esto, por la tarde por presentar estos 
hábitos nocturnos, una vez satisfechos, los residuos de alimento se 
retiraban del sistema para evitar la descomposición y con esto, la 
acumulación de amonio). 

Aproximadamente cada 15 días, el sistema era aseado para prevenir la 
proliferación de organismos patógenos, los residuos se reUraban por 
succión y el material disuelto se recogía en los flltros uttllzados. El agua 
perdida en cada operación, era recuperada por la adición de agua , cuidando 
el nivel de sallnldad (2S°/oo). 

Una vez terminada la fase exper1mental, se procedió a medir las 
exublas de la serte completa de crecimiento (a partir de la etapa de primer 
cangrejo) de cada uno de toa organismos sujetos a cutuvo, para lo cual se 
uttllzó un vernier con escala mínima de 0.1 mm y un microscopio 
estereoscópico (este últlmo, para auxlllarse en los Individuos más 
pequeños). 

Poster1ormente, loa datos obtenidos para el ancho del caparazón de 
cada organismo y e! Uempo de cultlvo se sometieron a un análisis de 
regresión. 

Regresión llneal: 

días de muda a un estadio vs ancho del caparazón 

Ac =a+bt 

Donde: 
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Ac • ancho del caparazón (en mm) 
a = constante 
b = tasa de crecimiento Individua! (en mm/dla) 
t • días de cultivo 

Despejando: 

t•(Ac~)/b 
I 

Por último, se detallaron las sertes de crecimiento para cada una de 
las especies. 

*No ex.laten criterios para establecer la distancia existente entre las 
líneas laterales y la base de los dientes anterolaterales, por lo cual, se 
decidió calcular ésta desde la base del último diente (uno antes de fas 
espinas eplbranqulales) hasta tocar dicha línea, esto se hizo para cada uno 
de los estadios. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 

Este sistema fue montado en una estructura metállca con las 
siguientes dimensiones: base 1.0 m, ancho 0.35myaltura1.80 m. A alturas 
de 0.6 m, 1.0 y 1.4 m, se colocaron dos barras que corren paralelas a la 
base (Figura 2), estas ttenen como objetivo soportar tres contenedores de 
plástico con capacidad para 9 litros cada una (Flg. 5). 

En la parte Inferior de la estructura, se colocó un reclplen1e de plástico 
con capacidad de SJ lltroa, dentro del cual se encuentra una bomba 
sumerglble de la marca "Llttle Glanf', modelo 2EN a esta, se conectó un 
pollducto (de 1/2 pulgada) que sube hasta las .unas superiores, a la altura de 
cada hilera de Unas, se colocó una conexión con el pollducto mencionado, 
estas conexiones también corren paralelas a las barras, exactamente sobre 
cada Una, se hicieron otras conexiones de las que se proyectan unas 
pequeñas mangueras para surtir de agua a cada uno de los contenedores, 
en los extremos de dichas proyecciones se colocaron aspersores de 
plástico, con esto se propició la reclrculaclón en las tinas (Flg. 3). 

Para el drenado de las Unas, se colocó una T de PVC, a cada 
contenedor conectadas en paralelo con potlducto (de 112 pulgada), las llneas 
de drenado, desembocan en un dueto prlnclpal (mediante conexiones de 
PVC) que se Introduce hasta la mitad del depósito antes mencionado. El 
agua que se va almacenando en el depósito, vuelve a subir por ac:clón de la 
misma bomba. Dentro del mismo recipiente, también se colocó un filtro de 
caja con el fin de atrapar la mayor cantidad de materia orgánica (producto 
de las sobras de allmento y heces fecales) (Flg. 4). Todas las conexiones se 
aseguraron con abrazaderas para evitar fugas de agua. Las conexiones 
reallzadas en las ttnas, se lmpermeablllzaron con plasttllna epóxlca, resisto! 
amarillo de contacto y slllcón. 
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Flg 2, Dimensiones de la estructura metálica donde se monta el sistema de cultivo 
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Fig 3, V-ista frontal del sistema de suministro de agua (en negro) a In 
contenedores (las flechas Indican la dirección del agua). 
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Barras de la estructura sobre las cuales se sostienen los contenedores 

Dueto del drenaje de los contenedores 

Dueto de suministro de agua a los contenedores 

Fig 5, Vista desde arriba de la poisJcl6n de los recipientes s-obre las barras 
de ta estructura y de laa posiciones de los duetos de drenaje y wminiBtro de 
agua al sistema de cuhivo. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por contenedor para los dias de muda a un 
estadio con relación al ancho del caparazón para las tres especies, se 
presentan en las figuras 8-15, en todas estas, se aprecia una relaclón 
directa. La talla menor corresponde al contenedor 2 con 33 mm, que 
pertenece a un macho de C. rathbunae (Flg. 7), mientras que 1átaila mayor 
la presentó una hembra de C. aapldus con 130 mm, que se mantuvo en el 
contenedor 7 (Flg.12). 

Los resultados por especie, tomando en cuenta la misma relaclón, se 
aprecian en las figuras 18-18. Para este caso, la talla menor la presentó la 
especie C. slm/114 con 33 mm (Flg. 18), en tanto que C. upldus registró la 
talla mayor con 113 mm de ancho (Flg. 17). 

Los organismos machos de C. rathbunae presentaron tasas de 
crecimiento de 0.20 y 0.40 mm/dla, con un promedio de 0.30 mm/dla, 
mientras que las hembras de la misma especie mostraron una tasa de 0.28 
mm/dla (Tabla 1), al calcular una tasa promedio para la especie se obtuvo 
un valor de 0.30 mm/dla (Tabla. 2). 

Para el caso de C. aJm/11- no se contó con hembras, las tasa 
obtenidas para machos fueron 0.23 y 0.33 mm/dla (tabla. 1), una tasa 
promedio fue 0.22 mm/dla (Tabla 2). C. sapldus presentó tasas de 0.29, 
0.34, 0.41, y 0.49 mm/dla para hembras (Tabla 1), con un promedio de 0.38 
mm/día, los machos de esta especie mostraron una tasa de crecimiento de 
0.52 mm/dla (Tabla 1). Esta especie registró una tasa promedio de 0.48 
mm/dla (Tabla 2). 

El Incremento en porcentaje del caparazón, en cuanto al sexo y 
contenedor se puede observar en las figuras 19-28. Aquí, se aprecia 
claramente que el Incremento es mayor en los estadios 11 y 111. Por especie, 
el Incremento se observa en las figuras 29-31, también se aprecia que el 
Incremento es mayor en los estadios 11 y In. 

* Las descripciones sobre el crecimiento, se aprecian a partir de la 
figura 32. 
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ANÁLISIS 

SISTEMA DE CULTIVO 

/ El sistema de reclrculación construido ha funcionado 
satlstactorfamente, pues los organismos sujetos a cuttlvo se han logrado 
mantener por vartos estadios de cangrejo. 

En el dispositivo se ha logrado llevar a CalllnH:tea rathbuna• al 
estadio VIII, c. almlH• se ha mantenido hasta el estadio IX y C. aapldua que 
resultó la especie más apta a las condiciones ha llegado al estadio XI con 
una longitud de caparazón de 130 mm . 

./ Un aspecto muy Importante para haber logrado estos resultados fue el 
mantener una buena calldad del agua. En este trabajo se hizo lo poslble por 
mantener las mismas características a lo largo del cultivo. Solamente se 
recogían los residuos de alimento y las heces fecales del sistema, lo que se 
disolvía, era recogido en los filtros, la cantidad de agua que se perdía del 
sistema por esta acción y por evaporación, era mínima, por lo tanto el agua 
que se añadía a la clrculaclón era poca. 

Leffler (1972), uttllzó un sistema similar con tanques de 103 lltros de 
capacidad en los que recirculaba el agua mediante piedras de dtfu.slón y 
filtros con flbra de vidrio. Encontró que el crecimiento en Juvenllea de C. 
sapldus se Incrementa a mayor temperatura y que organismos de 22 mm en 
70 días alcanzaban una talla de 56 mm si se sometían a 34ºC y en el mismo 
tiempo alcanzaban solo 38 mm si se mantenían a 13ºC y la velocldad de 
muda se Incrementaba rápidamente con el aumento de temperatura. 

Sulkln (1975), probó un sistema de reclrculaclón para observar los 
efectos de dietas sobre el crecimiento de larvas de C. aapldua, uttllzó 
mlcroalgas, protozoar1os clllados, rotlferos, larvas de pollquetos y 
combinaciones de estos, observó los mejores resultados con pollquetos, 
aunque los organismos solo sobrevivieron 88 días. 

Dtttel y Eplfanlo (1984), Intentaron el crecimiento y desarrollo de C. 
arcuatu. desde el estadio de zoea en un sistema de reclrculaclón, 
obtuvieron tasas de sobrevlvencla muy bajas (18 %). Además lograron que 
los organismos llegaran solo al estadio IV. 
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otro aspecto Importante considerado por Quljano-Femández (198~) y 

/
la Secretaría. de Pesca (1994). es que la sallnldad baja es un factor 
determinante del crecimiento ya que los Incrementos de tamaño de estos 
crustáceos ocurren solamente en el momento de la muda, cuando la jaiba 
esta suave, mediante Ingestión de agua. Establecen que el contenido de 
sales en el agua determina la cantidad de líquido que Ingieren los 
organismos. Estévez (1972), propone que la diferencia de tallas entre C. 
arcuatua y C. toxote• se debe a que la segunda Ingiere mayor canUdad de 
agua al momento de mudar, ya que vive en lugares de salinidad más baja, 
Paul (1977), Informa que en el sur de Slnaloa, C. toxotea se encuentra 
predominantemente en ambientes de salinidad muy baja. Por últlmo, van 
Engels (1958), encontró que en sallnldades bajas, c. aapldu. durante la 
muda tiende a absorber mayor cantidad de agua que en salinidad alta. 

Lo anterior se apreció de algún modo en las tres especies puesto que 
algunas veces al realizar el aseo del sistema y agregar un poco de agua 
dulce, algún organismo que se calculaba mudaría en uno a tres días 
(siguiendo la periodicidad de muda de cada Individuo), por lo regular 
mudaba al siguiente día de la llmpleza, dichos especímenes mostraban un 
gran Incremento como se puede observar en las figuras 23 y 27 para los 
estadios VII y V respectivamente. SI bien no disminuían mucho la 
temperatura y la salinidad, quizá las pequeñas variaciones en estas fueron 
suflclentea para desencadenar los efectos observados en las especies 
sujetas a cultivo. 

CRECIMIENTO 

Los· trabajos referidos al crecimiento de C. sapldus, obtenidos de 
sistemas naturales, son abundante., por ejemplo, van Engels (1958) y 
Tagatz (1988), reportan 0.33 mm/día para las aguas de Florida . Para el 
Mlsslsslppl, Perry (1975), reporta una tasa de crecimiento de 0.83 mm/día, 
Damell (1959), reporta una tasa de 0.53 mm/día mientras que Jaworskl 
(1972), menciona que c. aapldus presenta una velocidad de crecimiento de 
0.56 mm/día para las aguas de Loulslana. 

Otro trabajo referido al género Calllnectes, es el de Quljano-Femández 
(1985), con C. arcuatus, quien encontró tasas de 0.33 mm/día en machos y 
0.28 mm/día en hembras en la zona de Hulzache-Calmanero. 
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~házaro y Vázquez (1994), trabajaron con C. rathbunae, C. slmttls y 
Grapsus grapsus • reportaron tasas diarias de 0.33 , 0.14 y 0.075 mm/día 
respectivamente bajo condiciones de laboratorlo. / 

En este trabajo se encontró que las hembras de C. sapldus presentan 
tasas que van de 0.29 a 0.49 mm/día, lo cual está acorde con lo reportado 
por los diversos autores ya citados (tabla 3), ya que ellos establecen tasas 
de 0.33 hasta 0.83 mm/día , esto es muy aceptable si se tiene en cuenta que 
la mayoría de la blbllografía referida al género CaHlnectes maneja que los 
organismos presentan tasas mayores en estado natural (Secretaría de 
pesca, 1994), si se comparan las tasas obtenidas pero ahora con hembras 
de (0.26 mm/día), se puede establecer que lo aquí expuesto para este caso, 
también es muy valido. 

Se dice que C. arcuatus presenta un crecimiento muy lento en estado 
natural, aun así, se esperaría que su tasa de crecimiento rebasara a lo 
obtenido en laboratorlo. 

Para los machos de C . .apldc3 , ocune algo almllar, pues la tasa 
obtenida para este caso (0.52 mm/día), está dentro del rango encontrado por 
los autores citados, comparando con la tasa de crecimiento presentada por 
los machos de C. arcuatus (0.33 mm/día), se aprecia que su estancia en 
cautiverio fue aceptable. 

Para el caso de C. slmllta, no se contó con hembras, las tasas 
obtenidas para machos (0.23 y 0.33 mm/día), son almllares a la obtenida por 
especie por Cházaro y Vázquez (1994), esto se debe a que ambos trabajos 
se llevaron a cabo en el mismo sistema de cultivo, se encontró que estas 
tasas son también muy slmllares a lo presentado por los machos de C. 
arcuatus (0.33 mm/día), esto se debió tal vez a que C. stmllts es netamente 
marina, por lo cual la sallnldad utlllzada a lo largo del cultivo (250/oo), no se 
adecuo a las necesidades osmorreguladoras de la especie, por lo que estos 
organismos gastaron más energía en cuestiones osmorreguladoras que en 
las de crecimiento (Begon, 1986), no obstante, estos resultados presentan 
similitud con lo expuesto por van Engels (1958) y Tagatz (1968) para la 
especie C. sapldus en condiciones naturales. 
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Por úmmo, para c. rathbunae se cuenta con el trabajo de Cházaro y 
Vázquez, 1994 reallzado bajo condiciones de laboratorlo en un sistema 
Igual, en este se registró una velocidad de crecimiento para la especie de 
0.14 mm/día, la cual es muy Inferior a lo obtenido en el presente trabajo ya 
que las hembras mostraron un crecimiento de 0.26 mm/día y los machos 
mostraron un promedio de 0.30 mm/día. 

En ténnlnos de porcentaje, Costtow y Bookhout (1959), consideran que 
en C. sap/dus, los Incrementos del cefalotórax son del orden del 33 % • 
Cameron (1985), menciona que C. npldus supera en un 25 % el tamaño del 
viejo exoesqueleto. Para la misma especie, Leff1er (1972) encontró un 
Incremento mínimo de crecimiento de 13.31 % y un máximo de 23.35 % 
uttllzando 34ºC, con 27ºC, encontró un mínimo de 13.49 y un máximo de 
27 .08 ºÁ • Estabtecló 28.54 y 39.54 % como mínimo y máximo 
respecttvamente a 20ºC y con 15ºC obtuvo como Incremento mínimo 15.95 y 
23.93 % máximo. 

Por su parte Wlnget (1976), utlllzó dietas en juveniles de C. sapldus 
que contenían 26, 46 y 62 % de proteína y temperaturas de 20 y 30ºC 
establecidas como A, B y c. respectivamente. La dieta control, se mantuvo a 
20ºC, obteniendo un Incremento de 17 % y a 30°C, un 12 ºÁ • Con la dieta A y 
20ºC, encontró un Incremento de 17 ºÁ y 7 % a 30°C, la dieta B arrojó 
Incrementos de 15 % a 20º y 11 % a 30°C, y con la dieta e , encontró 
porcentajes de 13 % a 20° y 10 % a 30°C, sin embargo, él recomienda utilizar 
dietas con menos del 26 % de proteína. 

Dittel y Eplfanlo (1984), encontraron que los juveniles de C. arcuatus 
presentan un rango de crecimiento de 21 a 44.8 % • Tagatz (1968), presenta 
Incrementos similares para la misma especie. 

En contraparte a lo ya expuesto, las hembras de C. rathbunae 
presentan un Incremento mínimo de 8.24 % en el estadio VII y un máximo de 
50.41 % en el estadio 111, por otra parte, los Incrementos para machos fueron 
8.24 % para el estadio IX y 120 % en el estadio 111. Los machos de C. slmllls 
registraron un Incremento mínimo de 8.11 % en el caso del estadio VII y un 
máximo de 210.73 % para el estadio 111. C. sap/dus mostró un Incremento 
mínimo de 14.86 % en el estadio 1 y como máximo se obtuvo 139.17 % en el 
estadio 111, esto para hembras, un Incremento mínimo para machos de la 
misma especie fue 22.30 % en el estadio VII y uno máximo fue 90.25 % para 
el estadio l. 
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El Incremento máximo en porcentaje que presentaron las hembras de 
c. rathbunae (50.41 %), es mayor que lo expuesto por los demás autores 
{tabla 4), los resultados que más se acercan son los obtenidos por Tagatz 
{1968) y Dtttel y Eplfanlo {1984), ambos con 44.8 % como Incremento 
máximo {tabla 4). 

Los machos de la misma especie, rebasan por mucho a lo encontrado 
en otros trabajos, para este caso, los datos que más se acercan son los 
referidos por Tagatz (1988) y Dtttel y Eplfanlo (1984) (Tabla 4). 

Los machos de C. túmlllfl , presentaron diferencias (flg.21), puea su 
Incremento en el estadio 111, rebasa por un 90.31 % a lo pruentado por los 
machos de C. rathbunae y en un 185.93 % a lo que exponen Tagatz (1988) y 
Dlttel y Eplfanlo (1984). No se contó con hembras de esta especie. 

las hembras de C. sapldu• también registraron un Incremento máximo 
que es mucho mayor (139.17), a lo presentado por los dlferentu autores 
consultados (Tabla 4). 

Finalmente los machos de la misma especie, rebasan en un 45.45 % a 
los Incrementos más grandes obtenidos por Tagatz {1988) y Dlttel y Eplfanlo 
(1984) (Tabla 4). 

En cuanto a especie, C. rathbunae rebaaó. en un 38.84 % a los 
Incrementos mayores (tabla 4), y en un 70 % al Incremento menor (13 %) 
expuesto por Wlnget (1978) (Tabla 4). 

C. •lmltls que tuvo como Incremento máximo 125.71 % , rebasó en 
80.91 % al Incremento mayor y en 112.71 % al Incremento menor (tabla 4). 
Por otra parte, C. ~ también rebasó en mucho a los resultados ya 
citados (tabla 4), la diferencia en este caso fue de 42.41 % contra el 
Incremento mayor y de 74.21 % para el caso del Incremento menor (Tabla 
4). 

Indistintamente del sexo, se encontró que los mayores Incrementos se 
situaron en los estadios 11 a IV, con mayor Incidencia en el 111, en contra de 
eso a medida que avanzan los estadios, los Incrementos se hacen menores. 
Esto concuerda con lo expuesto por QuQano-Femández (1985) y la Sec. de 
Pesca (199'), establecen que a tallas avanzadas el cteclmlento de C. 
arcuatus disminuye drásticamente • 



En tas tres especies sujetas a cumvo, también se encontró que los 
mayores Incrementos se acentúan en el estadio 111 y los menores se 
encuentran en tos estadios mayores al V, esto también se cumple como en 
lo establecido antertormente. 

C. sapldus que es la especie que demostró ser la más apta al cumvo, 
se establece que es una especie adaptada a vivir en diferentes ambientes, ya 
que pueden sobrevivir a sallnldades que van de 0.5 a 35ª/oo, por lo que se 
les considera eurihallnos y eurtténntcos. 

Debe considerarse que los crustáceos decápodos estuarinos estan 
constantemente sujetos a cambios en la sallnldad y han desarrollado 
adaptaciones que les penntten la supervivencia en tales condiciones. Así 
por ejemplo, c. aapldus en medios concentrados es conformador, a 
diferencia de un medio diluido en donde es un hiper osmorregulador muy 
efectivo. 

DESARROLLO 

La literatura concerniente a la morfología del género Calllnectea , se 
enfoca básicamente al desarrollo larval. No existe Información acerca de las 
modlflcaclones que ocurren en la fonna y ornamentación del caparazón de 
estos organismos, por lo cual este trabajo aporta algo nuevo. 

Así pues, para el estadio 1, se encontró que c. slmlN• presentó un 
caparazón muy llso con poca ornamentación, le siguió C. sapldua que 
presentó una serte de hendiduras y se aprecian granulaciones que darán 
origen a las líneas laterales, C. rathbunae , aparte de presentar hendiduras 
más remarcadas, presentó pequeñas manchas en todo el caparazón, esto 
quizá se debe a que la especie presenta una coloración más obscura que C. 
sapldua y C. •lmlH• en estado adulto por lo cual deben aparecer tos 
pigmentos en el caparazón en estadios más tempranos que en tas otras dos 
especies. 
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Para el estadio 11, C. sapldus alcanzó primero esta fase de desarrollo 
(10 días de cultfvo), seguida por C. rathbunae (18 días de cultfvo) y C. 
s/m/l/s, tal vez esto se debió a que esta útttma especie es marina por lo que 
tuvo que enfrentar problemas de osmorregulaclón en el sistema de cultivo, 
no así C. sapldu. y C. rathbunae que pueden ser conformadores (Cházaro, 
1995). Para el mismo estadio, en las tres especies se puede apreciar lo que 
serán las líneas laterales ( que corren sobre las espinas laterales), sin 
embargo, en C • .apldus , estas se forman de pequeñas granulaciones, no 
así en las otras especies en donde están formadas por líneas continuas. 

Call/nectes sapldus y C. rathbunae alcanzaron el estadio 111en18 días de 
cultivo, no obstante las distancias de las líneas laterales a los márgenes 
anterolaterales son diferentes (0.18 y 0.28 mm respectivamente). c. •lmlHs 
sigue presentando un caparazón muy Uso en donde lo más sobresaliente 
son las líneas laterales que ya están completas al Igual que en las otras 
dos especies, esta etapa la alcanzó en 59 días de cultivo, lo cual es 
Indicativo de que la especie sí tiene que hacer trente a problemas de 
salinidad . En el mismo estadio, en C. rathbunae no se han diferenciado los 
dientes frontales mientras que en C. sapldus y C . .tmllts ha comenzado la 
diferenciación de estos. Cabe mencionar que en este estadio se presentaron 
los mayores Incrementos en las tres especies . 

Para la etapa de cangrejo N, en el caparazón de C. $/mllls • se 
aprecian líneas granuladas sobre las porciones meso y urogástrlca, este 
estadio se alcanzó en 94 días de cultivo, en c. sapldus , se aprecian 
también líneas sobre las mismas porciones del caparazón, sin ~mbary<>, 
ésta alcanzó el estadio en 24 días, al Igual que C. rathbunH quién además 
presenta las hendiduras del caparazón más marcadas de las tres especies 
para este caso, C. &lm/Hs presenta 14 mm de ancho y 7.4 mm de largo, no 
así c. sapldua que presentó un ancho de 11 mm y un largo de 8 mm, 
finalmente, C. rathbunae alcanzó 13 mm de ancho y 7.5 mm de largo. 

El estadio V fue alcanzado por c. sapldus en 50 días, no obstante C. 
rathbunae tardó 125 días en alcanzar esta etapa, C. slmlHs necesttó 114 
días. Hasta este momento, en C. rathbunae , se han formado 
completamente los dientes frontales. 
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En el estadio VI, y con 25 mm de ancho y 13 de largo, C. rathbunae 
presentó las características de un adulto, la distancia de las !íneas laterales 
a los márgenes fue de 1 mm, mientras que en C. sapldus esta se calculó en 
1.55 mm y de 0.84 mm en C. slmllls. Estas dos últimas, presentan la 
ornamentación casi completa. 

Finalmente, C. sapldus y C. s/mllls , obtuvieron sus características 
de adulto en el estadio VII, con 44 mm de ancho , 22 mm de largo y 41 mm 
de ancho y 18.4 mm de largo respectivamente. Las distancias de las Hneas 
laterales a los márgenes fueron 2.25 mm y 1.43 mm respectivamente 
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CONCLUSIONES 

El sistema de reclrculaclón funciona adecuadamente, pues los 
organismos sometidos a cultivo se han logrado mantener por varios 
estadios. 

El Incremento en talla de los animales confinados en el sistema, han 
demostrado que este es adecuado para el propósito con el cual fue creado 
ya que la ganancia en talla en cada muda es elevada. 

Los organismos sujetos a cultlvo en este tipo de sistema , presentan 
tasas de crecimiento superiores a las observadas en sistemas naturales y 
en otros cultivos. 

Una temperatura de 25ºC asf como una salinidad de 25 °/oo son 
Idóneos para el buen crecimiento del género Calllnectea así como para 
otros decápodos. 

Este tipo de dispositivo es aenclllo de mantener y manejar, además de 
resultar muy rentable y bal'édo en su construcción. 

Una manera eflcaz d" lcJenHflcar las especies del género Caltln"te• 
desde los primeros estadios es considerar la distancia existente entre la 
base del último diente anterolateral y la línea lateral. 
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FIG 13, CULTIVO DE E.:. aapidus MACHO 
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FIG 16, CLI LTJVO nE f.. ra thbu nae 
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FIG 18, CULTIVO DE ~ s imilis 
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FIG 19, INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA f.: rathbunae, CONTENEOOR 1 HEMBRA . 
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FIG 20 1 INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA c. rathbunae , CONTENEOOR 2 MACHO. 
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FIG 211 INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA .Q.. aimilia, CONTENEOOR 3 MACHO. 
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F~22 1 INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA ~rathbunae, CONTENElX>R 4 MACHO. 
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FIG 231 INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA .f.: aimilie, CONTENElX>R 5 MACHO. 
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FIG 24, INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA ~~pidu a, CONTENEDOR 6 HEMBRA. 
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FK3 26 1 INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA ~~pidua, CONTENEDOR 7 HEMBRA. 
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FIG 261 INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA f.: ~P.idus I CONTENEDOR 8 MACHO. 
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FIG 271 INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA f_: a apidua, CONTENEDOR 9 HEMBRA. 
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FIG 26 / INCREMENTO DEL ANCHO DEL CAPARAZON 
PARA C.eapidue, CONTENEDOR 10 HEMBRA. 
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FIG 211 / \ DE INCREMENTO DEL ANCHO DE CAPARAZON 
c. sapidus , CONTENEDORES 6 , 7,8,9 , y 10 
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FIG 301 \ DE INCREMENTO DEL ANCHO DE CAPARAZON 
f: similis, CONTENEDORES 3 y 5 
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FIG 31 1 lls DE INCREMENTO DEL ANCHO DE CAPARAZON 
f: r athbunae , CONTENEDORES 1 , 2 , Y 4 
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No de conlt'<'leóor es;>l'Cle eexo creclmlen!o d iario 

expresedo en mm/dia 

1 &, ra1hbuna.. hombre 0 .26 
2 c.~ mecho 0.2 

3 ¡;;, 2'mlliJ macho 0.23 
4 Q..~ macho 0.4 
s ~ limiliJ macho 0 .33 

e Q;~~ hembra 0.41 
7 Q.~ hembra 0.4'1 
6 Q.~ macho 0.52 
ll ~~ hembra 0.29 

10 Q.~dUI hembra 0.34 

labla 1, tasaw de crecimiento por especie y 1&xo 

Eepeele lncremenlo diari o 

axpr.-do en mm/dla 

2' rtthbunaa 0.3 

Q. !!(>Idus o . .e 

Tabla 2, tasa• de creclmlenlO por eepecle 



AUTOR AM> ESPECIE SEXO TASA DE CRECIMIENTO 

DIARIO 

mm/DIA 

VAN ENGEL .. 1058 9.~ 0.33 

DARNEtL•• 105SI Q.~ldus 0 .53 

TAGATZ .. 1lle8 Q.apidus 0 .33 

JAWORSKI .. 11172 .Q.!!P~ 0 .50 

QUIJANO.FDEZ .. 11le5 .Q.wcuatut MACHOS 0 .33 
HEMBRA 0.28 

VAZQUEZ' 1QQ4 ~·~ 0.411 

0.18 

.S·~ 0 .14 

E_.grapsus 0.063 
0 .075 

0 .053 

• • Trabajos reellzadot con organiemoa procedenles de si1temae natural .. 
• Trabajos realizados en l aboratorio 

Tabla 3, tasas de crecimiento obtenidas por diversos autores 
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AUTOR Ate ESPECIE INCREMENTO% 

<X>STLOW Y BOOKHOUT 1959 ~~ 33 

TAGATZ 1QOO e;_. arcuatu.§ 21·44.6 

LEFFLER 1072 ~. ~J.W¡¡ 13.31 ·23.35 
13.4~27.06 

20.54·30.54 
15.95-23.03 

WINGET 1070 ¡t,yp~ 12·17 
7·17 
11· 15 
10.13 

OliTEL Y EPIFANIO 1964 9.~ 21·44.8 

CAMEAON 1985 1:<.~ 25 

VAZOUEZ 1995 ~.~ 

HEMBRAS 6.24·50.41 
MACHOS e.24-120.0 

~ Gllli.a 

MACHOS 6.11·210.73 

º'~~ 

HEMBRAS 14.~130.17 

MACHOS 22 .3().90.25 

TABLA '4, lncremen1os en porcentafe para diferentes especies citados por 

diverso• au1oree, 1amblón ee apre<:lan lo• obtenido• para 11 pr-.1• 

1rabaJo . 



VII _ 

VI 11 

1- ll:e9l ón rront•J 
11 - ant~r1u la 

111 • antf'na 
IV- OJO 
Y y YJ l · bon1o anterotater"I 

YI · orblU I 
YI 11 - bordo po~terolateral 

IX- rt9IOn htp.&tlc• 
l · rt9IOn eplbr1nqul '1I 

ll - re9IOn 11esobranQuia l 
lll · r~ton -etahranquhl 

Ull - ftglOn protoghtr lc• 
llY - reglón ~$oghtrlu 

XV- re9 i(ln • )l 1ghtrl c i11 
lYl - re-916.n uroghtrlc• 

XYll · ~tón cardleca 
lYI J 1- re91ón Intesti nal 

Fig 32, Esquema general de un cangrejo braquiuro mostrando las regiones en que 
se divide el caparazón (tomado de Williams, 1984). 



Callinectes simllis 



7 DU\S, CANGREJO 1 

Forma tlpica de primer cangrejo, tenlo el ancho como el largo tienen aproximadamente la 
misma m~dida, por lo que se aprecia wia forma cuadrBngUlar. Se empiezan a formar 1011 
dientes anterolaterales, en la parte frontal, se aprecian unas pequeftas protuberancias. 
Aparecen las primeras granulacionea 
de lo que serán las lineas laterales, estas son muy finas. 

medidas en mm: ancho 2.55 y largo 2.16 .......... (Fi g 33). 

21 DU\S, CANGREJO 11 

El caparazórl ha tomado la forma alargada lateralmente. Los dientes anterolaterales 
Bllíllentan de tamal!o pero aun no toman la forma triangular, ha aparecido la espina 
epibranquial, se empieza a fonnar wia dentición en la parte frontal. Awnentan laa 
granulaciones de las lineas laterales y aparecen granulaciones en lineas cwvas sobre la 
partes meso y urogástrica (parte central del caparazón). 

medidasenmm: ancho3.lylargo2.ll ............ {Fig 34). 



.59 DIAS, CANGREJO I I I 

Los dientes anterolaterales se aprecian claramente pero aun no toman su fonna tlpica, los 
dientes frontales empiezan a distinguirse, las lineas laterales casi están completas, siguen 
apareciendo finas gnwulacionee en la parte central del caparazón. 

medidas en mm: ancho 1 U3 y largo 6.26 

*distancia de línea lateral: 0.27 mm ....... ... JFig 35) 

94 DIAS, CANGREJO 1 V 

Se pueden apreciar cuatro protuberancias en la parte frontal, las lineas laterales están 
completas, se distinguen claramente lineas granuladas sobre las porciones meso y 
urogástrica. La porción posterior del caparazón, comienza a lomar ·1ma fonna convexa. 

medidBB en mm: ancho 14 y largo 7.4 

*distancia de linea lateral: 0.36 ................. (Fig 36) 

SS 



114 DIAS, CANGREJO V 

Los dientes frontales se aprecian claramente, sin embargo, presentan el mismo tarnatlo. Las 
lineas cw-vas sobre la región central se aprecian claramente, están compuestas de WJa 
granulación muy fina, de Ja linea urogáslrica, se empiezan a proyectar Wlas finas 
hendiduras hacia la parte posterior del caparazón, la cual se ha cw-vado hacia abajo. 

medidas en nun: ancho 20 y largo 11 

"distancia de linea lateral: 0.64 nun .............. (Fig 37) 

154 DlAS, CANGREJO VI 

Los dientes anterolaterales están bien fonnados, de igual fonna, Jos frontales han tomado 
su fonna Y relación llpica en tamatlo (Jos dos centra.le¡ mas pequetlos que loe lateralea). 

medidas en mm: ancho 22.5 y largo 12 

*distancia de linea lateral: 0.89 mm ............ (F i g 38) 



249 DIAS,CANGREJOVII 

Los di,~nles anterolaterales, presentan pequenas aserraciones y las espinas epibranquiales 
se aprecian más largas, toda la ornamentación que presenta 11n esta etapa el caparazón, es 
idéntica a la que aparece en un organismo adulto. 

medidas en nun: ancho 41 y largo 18.4 

•distancia dt> lím'a latl'rnl : 1.43 mm .............. (Fig 39) 
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Calllnectes rathbunae 



7 DIAS, CANGREJO 1 

~ 
B: .~.·.,~ 

! g . . . J .. · • • 

1 .. <' 
~- ).. v().·. 

<J · . ~ 
~ ·· 

El caparazón casi es tan largo como ancho, se notan pequeftisimas denticiones tanto en 
loe margenes anterolaterales como eo la parte frontal .las cuales darán origen a loa diente• 
anterolaterales y frontales respectivamente. Se han formado unas pequetlas espinas 
laterales. también han aparecido granulaciones que resultarán en las lineas laterale' y 
lineas curvas dr la parte central del caparazón, de igual forma, d~slacan pequetlas manchas 
parduscas en diferentes regiones. 

medidas en mm: ancho 2.55 y largo 2.16 ............ {F ig 40) 

18 DIAS, CANGREJO II 

El c¡:,parazón se ha alargado lateralmente, los dienles anterolateralee han comenzado a 
diferenciarse, no asf los frontales, ae han fonnado totalmente las lineas laterales y 1111 
lfneas centrales (sobre las regiones meso y urogástricas).han aparecido pt.quetlu 
hendidurll.6 cniveadll$ en IR pw1e poaterior dl'I cnpw-111.ón. 

medidas en nun: ancho 3.55 y largo 2.46 

•distancia de linea laleral: 0.18 nun .............. ( F i g 41 ) 



24 DIAS, CANGREJO l 11 

Los dientes anterolaterales siguen desarrollandose y los frontales empiezan a distinguirse, 
las t-spinas epibranquiaJes se han desarrollado totalmente (en proporción al cuerpo). las 
lín~as centrales así como las laterales se aprecian claramente, las hendiduras de la región 
posterior S<' han acentuado más. 

m~didas en nun: ancho 5 y largo 2.65 

*distanciad~ lln ,• alah~ral : 0. 22 mm .............. (Fig 42) 

53 DIAS, CANGREJO IV 

La mayorla de los dientes anterolaterales se han formado totalmente, en la parte frontal. se 
distinguen 4 dientes, aun se aprecian algunas pequetlas manchRS pardas, todas las lineas y 
la.;; h<>ndiduras han alcanZAdo la fom1a de Wl adulto. En las regione~ metubrru1quiales ~e 
han fonnado dos cariuas (w1a a cada lado) o protuberancias. 

medidas en nun: ancho 13 y largo 7.5 

• distanciad~ lm.~a lal~ral: 0.5 nl1ll ............. Jfig 43) 
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125 DIAS, CANGREJO V 

Se han formado los cualro dientes frontalea, los anterolaterales se han desarrollado 
totalmente, los bordes o carinas de la parte metabranquial, han awnentado de tamaflo, estas 
son caracterlsticas de la especie. 

medidas en rrun: ancho 18.7 y largo 10.45 

•distancia de lln<'a lateral: 0.41 nun .... .......... (Fig 44) 

152 DIAS, CANGREJO VI 

El caparazón presenta los rasgos cacteristicos del adulto. 

medidas en mm: ancho 25 y largo lJ 

,.-distancia de linea lateral: l.O mm .............. ( F ig 45) 
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210 DlAS, CANGREJO VII 

medidas en mm: ancho 29.2 y largo 16 

•diitancia de linea lateral: 1.34 mm .............. !Fig 46 ) 

234 DIAS, CANGREJO VII 1 

medidas en IJUJl: ancho 37.5 y largo 19.4 

•distancia de linea lateral: 1.43 mm .............. (Fig 47) 
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243 DIAS, CANGREJO IX 

medidas en n-m: ancho 40.6 y largo 22 

*diatancia de linea lateral: 1.64 mm ............... ( F i g 48) 

62 



Callinectes sapidus 



' ¡ · 

7 DIAS, CANGREJO l 

Al igual que en C. similis y C. rathbunae, en esta etapa se aprecia una fonna cuadrangular 
en cuanto al caparazón, los dientes anterolaterales se empiezan a formar, en la parte 
frontal, aún no se aprecia Ja fonnación de los dientes, las lineas laterales comienzan a 
fonnarse. En la parte central del caparazón hac~n su aparición pequenas carinas y 

. hendiduras, las cuales darán origen a la om!l111entnci6n caracterlstica de esta especie. 

medidas en mm: ancho 3.14 y largo 2.26 ............. (Fig 49) 

iJ_::- - .--~---· .. . L .. . -.... ':" 

I 

1 O DIAS, CANGREJO I l 

El caparazón ha tomado 1ma forma alargada, los dientes anterolalerales se han 
desarrolla.do más en esta etapa que en las otras especies, los dientes frontales en cambio, 
no han aparecido todavla, las lineas laterales casi están completas. Sobre la región 
mesogástrica se ha fonuado una e11peci~ de carina que corre lateralmente, de igunl forma, 
se aprecia otra sobre la región urogástrica, a ambos lados dt la partt" cardiaca, han 
aparecido hendiduras opuestas entre si, en la parte posterior de la mii:ma zona, han 
aparecido peque~a.g hendiduras las cuales se proyectan hacia la parte intestinal. 

medidas en mm: ancho 4 y largo 2.57 

"distancia de linea lateral: 0.17 nun ............. .!F i g SO) 
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18 DIAS, CANGREJO I I I 

L-Os dientes laterales siguen su crecimiento, las espinas epibranquiales o laterales, se 
aprecian más largas que eo las otras especies estudiadas para esta etapa, eo la parte 
frontal, se comienzan a diferenciar lo que serán los dientes. Las lineas laterales están 
completas, la carina que apareció sobre la regíón mesogástrica, se ha curvado un poco, 
con orientación 11 la parte anterior del caparazón. 

medidas en mm: ancho 7 y largo 4.14 

*distanciadellnealakra1:0.28mm .......... . JFig 51) 

24 DIAS, CANGREJO IV 

L-Os dientes anterolaterales presentan wia fonna más bién cuadrada que triangular, sigue la 
diferenciación de los dientes frontales. 

medidas en nun: ancho 11 y largo 6 

•dislanciade llnea laleral: 0.45 nun ........... .JFig 52) 
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50 DIAS, CANGREJO V 

Algunos dientes anterolate1 ales han tomado la forma triangular caracterfstica de estas 
especies, los dientes frontales ya sobresalen del margen frontal. El caparazón ya presenta 
la fo1ma de un adulto. 

medidas en nun: ancho 24 y largo 12 

*distancia de línea laleral: 0.89 mm ............. {Fi g 53) 

68 DIAS, CANGREJO VI 

Los dientes anterolaterales han tomado la forma triangular, 101> frontales se aprecian 
claramente. 

medidas en mm: ancho 32. 7 y largo 17 

•distancia de línea laleral: 1.55 rrun ............... (F1g 54) 
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96 DIAS, CANGREJO V l 1 

El caparazón presenta la forma y las caracterlsticas propias de un individuo adulto. 

medidas en nun: ancho 44 y largo 22 

*distancia de linea lateral: 2. 25 mm ............... •( F ig 55) 

115 DIAS, CANOREJC VIII 

medidas en nun : ancho 52 y largo 27 

*distancia de linea lateral : 2.64 mm ............. (Fig 56) 
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155 DIAS, CANGREJO IX 

medidas en rrun: ancho 67.5 y largo 34 

•distancia de linea lateral: 2.82 nun ............ JFig 57 l 

21b DIAS, CANGREJO X 

m~didas en mm: ancho 95 y largo 42.6 

ªd' t . d 11 1 al 3 O (Fig 58) 1a anc1a e nea ater : . rrun ............. .. 

250 DIAS, CANGREJO XI 

medidas en mm: ancho 130 y largo 53 

•d' t . de 11 1 ral · 4 L~ {Fig 59) IS anca a nea ate . . Q"t nun ............. . 
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