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..... no se como puedo ser visto por d mundo, pero en mi opirlÍólI, me fu. comportado como /111 nitio q//(, 
juega a[ 60rde dd mar, y q/le se divierl/: 6uswndo de vez tII walldo ulla piedra mas pu(¡da y mIO collcfw 
mas 60n ita de (o flOnlla{, trliwtras que darall octano de [a verdad se e:t..pollía al/te mi eompfetomellte 
descollocido ... .. 

Isaac 9{f.WtOfl (l642-1727) 

l/Cuando puedes medir aque([o de [o que {¡a6(as, ye:qJrtsarro con lIIímeros, sa6es argo acerca de d[o; pero 
cuando tU) (o Plledes medir, cuando 110 (o puedes e:rpresar con números, tlt cOllocimiwto es p06re e 
il/satisfactorio: puede ser d pril/cipio dd eoltocimjwto, pero apenas h(JJ avanzado tII tus pmsamit.ntos a 
[a etapa de cit.ru.ia " 

'111!Ifiam %omsoll ~(vjll{1824-1907) 

"Comprwder fas cosas 1ue nos rodean es [a lIIejor preparaciólI para comprender (as cosas q//e {¡ay mas 
affá " 

9-flP51'7I~ (apro.\: 370-apro:(. 415) 

l/La ciellcia SOIl {¡cc{¡os; de (a misma mm/era q/le (as casas están {¡CC{¡llS de piedras, (a cimcio está (¡ecfio de 
{¡u{¡os; pero UII fIIOII tÓII de piedras 1/0 es ZII/O casa y [//111 cofeeúólI ¡fe. hechos no I'S lIeccsoriamell te ciwcia ~ 

;; fellri PajI/ea re (1854-1912) 

"51rgo lie apnmdido w mi (arga vida: 1/1e toda IIlIes tra ciwcia, cO/ttrastllda con (a rea(ilad, es primi tiva y 
Plleri{¡ y, sin wdjargo, es (o /lUís vafioso qlle /enemos " 

fl(6e.rt '[instór! (l8 79-1955) 
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RESUMEN. 

Desde el punto de vista biológico y económico las lagunas costeras son ZOllas de alta 
productividad, son utilizadas para la nutrición y crianza de numerosas especies y por ello se 
llevan a cabo diferentes in teracciones entre las poblaciones. En la boca de comunicación 
podemos encontrar diferentes grupos de organismos como peces y crustáceos dcc{¡podos. 
Entre los crustáceos decápodos se encuentran los braquiuros que incluyen a los Jlam<ldos 
cangrejos "verdaderos", que son principalmente marinos, sin embargo, hay espec ies 
dulceacuícolas y semitcrrestrcs. Los braquiuros utilizan los ambientes esluarinos y lagunas 
costeras como zonas de crianza, donde existe una gran abundancia de alimento por ser una 
zona donde se depositan los nutrientes acarreados por los ríos. El principal objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la densidad de las mega lapas de la famili a Grapsidae y 
Ocypodidae en la boca de la laguna Camaronera, Veracruz; boca del río Soto la Marina, 
Tamaulipas y boca Puerto Real en la laguna de Términos, Campeche y su rel¡¡ción con la 
temperatura , salinidad y veloc idad de corriente. Se obtuvieron un total de 177,937 
megalopas pertenecientes a las famil ias Graps idae y Ocypodidae; 88457 organismos 
di stribuidos en 4 espec ies de la familia grapsidae: 3755 mega lapas pertenecientes a la 
especie PaehygrapslIs gracilis, 84558 mega lapas pertenecientes a la especie Armases 
ricardi, 4 1 megalopas peltenecientes a la espec ie Cyclograpslls imiga y 103 megalopas 
pertenecientes a la especie Grapsus grapslIs; 89480 organismos distribuios en dos especies 
de la familia ocypodidae: 84803 megalopas pertenecientes a la especie Uea marguerila y 
4677 megalopas pertenecientes a la especie Uea pugnax. En la boca anificial de la laguna 
Camaronera las espec ies que presen taron la densidad mas alta fue ;/rmases ricordi con 
1.437,888 megalopas/lOOO m3 en el ciclo 2 y Uea margucrila con 1,432,008 
megalopas/lOOO m3 en el ciclo 2. En la boca del río Soto la Marina la especie que presentó 
la densidad mas alta fue Pachygrasus graci/is con 6539 mega[opas/lOOO 01

3 en el cic lo l. 
En la boca de Pue l1 0 Real la especie que presentó [a densidad mas alta fue PachygrapslIs 
gracilis con 4 143 megalopas/ lOOO m3

. Las densidades altas registradas en la boca artificial 
de la laguna Camaronera posiblemente se deba a la forma ya quc es un canal por donde pasa 
el agua concen trando a los organ ismos en un espacio reducido a un par de metros de ancho. 
Las densidades máximas se registraron ent re las 22:00 h y las 02:00 h. coi nCidiendo con los 
niveles más altos de la marea (pleamar) . El amíli s is de correlación múltiple indicó que el 
panímetro que tuvo mayor con'clación con la den Si dad fue la velocidad de corriente. 
Estadísticamente no ex isten diferencias signiftc'ltivas entre las dcnsidades de los diferentes 
cic los ni en las horas de muestreo. 
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~----~~-------------------------------------INTRODUCCIÓN. 

Los océanos ofrecen una fuente de recursos al planeta. Entre estos recursos son 

encontrados vari os, de los cuales el más importante es la producción de oxígeno llevada a 

cabo por el fitoplancton, otfO recurso es e l al imenticio ya que los océanos ofrecen una gran 

riqueza de especies, muchas de las cuales son de gran utilidad para el consumo del hombre. 

Además podemos encontrar espec ies de impol1ancia comercial, que pueden ser la base de la 

economía de c iudades y, en consecuencia de los países (AyaJa, 1995). 

México cuenta con 10,000 km de costas que son bordeadas por el océano Pacífico, el 

go lfo de Califomia, el golfo de México y el mar Caribe. En la zona costera existen 123 

depresiones marginales marinas designadas localmente corno: bahía , sonda. boca, estero, 

estuario, caleul, lago, laguna , laguni Ila y laguna costera (Lankford, 1977 : Ayala. 1995). 

Las lagunas costenlS tienen una circulación horizontal de agua causada por las marcas. 

vientos y co rri entes de agua dulce. pero los c¡lmbios en el nivel del agua ocurren 

primariamente en conexión con tormentas o la prolongada presión de vientos de cuulquier 

dirección (Gosner, 197 1). Las lagunas coste ras tienen un con lacto permanente o efímero a 

lo largo del año con el mar y esta protegida con algún tipo de barre ra. la zona de 

comunicac ión con el mar denominada boca tiene gran importancia ecológica, ya que a 

través de ella en tran y salen diversos organismos planctónicos que son transpo¡1ados por el 

oleaje, corrientes y marcas. Desde e l punto de vista biológico y económico son zonas de 

2 
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~~~' -----------------------------------------------------------alta productividad, para la nutrición y crianza de numerosas espec ies y por ello se llevan a 

cabo di fercn tes interacciones entre las poblaciones (Lankford, 1977 ; Odum, 1988). 

En estas bocas de comunicación podemos encontrar diferentes grupos de organismos 

como peces y crustáceos decápodos. Entre los crustáceos decápodos se encuentran los 

braquiuros que incl uyen a los llamados cangrejos "verdaderos", que son princi palmente 

marinos , sin embargo, hay especies du lccacuícoJas y scmitclTcstres. Los cangrejos 

terrestres, como cicllas especies de las fami lias Gecarc inidae, Ocypodidac y Grapsidac 

depe nden a(m del océano para la crianza y desarrollo larval (Brusca, 1990). La familia 

Ocypodidae compuesta por cangrejos anfi bios excavadores son encontrados en todos los 

trópicos del mundo: la familia incluye alrededor de una docena de géneros entre los que se 

encuent ran MaGrophrallll/ls. Scopilllera. lIioplax, l-feloeclIs, Ocypoda/;' yUca (Crane, 1975), 

la ramiha Grapsidae por su parte habitan áreas rocosas, ce rca de las zonas de marea. entre 

raíces de manglar, bancos lodosos y fosas (Wi ll iams, 1984). 

La fase larval de estos decápodos es variable, cada es tadIO ti ene una est ruclUra típica que 

lo carac teriza, condicionada por SLl S hábllos alimenticios, comportamiento ante los 

es tímulos ambientales y modos de natación. Los requerimientos ambientales de 

alimentación y de comportamicnlO ante estímulos luminosos, hacen que estos pequeños 

orga ni smos dcban de cambiar de húbitat durante el desarrollo y aún durante el día y la 

noche realizando ITIlgraciones o desplazamientos ve rti cales: del mismo modo, la 

temperalU ra del mar como fac tor importante , innuyc sensib lemente sobre la duración de los 

estadios la rvales (Ramírez. 1988). 

3 
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El es tad ío posllarval de algunos anomuros y braquiuros es conocido comúnmente como 

"mcgalopa" O "dccapodito" (Rice, 1981; GOfe, 1985), y es clasificado como un estado de 

transic ión en tre la vida planctón ica de la zoca y la vida bentónica del juveni l, ya que 

presenta una combinación de caracteres de ambos estadios para ocupar cualquiera de los 

ambientes (Rice, 198 1). 

La posllarva o megalopa se caracteriza por tene r una región ccCa lotorácica 

ocasional mente armada, con o Sin rostro. COIl pcrciópodos bien desalTollados. abdomen con 

seis segmentos abdominales que llev<ln pleópodos setosos natato ri os del segundo al sexto 

segmento (Cházaro, 1996). 

Las estrategias q ue siguen las mega lopas para ingresar a los estuarios y lagunas costeras 

son variadas. Las larvas planctónicas O zooplanctónicas pueden ser ac umuladas 

pasiva men te dentro de una laguna coster~1 por procesos hidrodinClmicos. La asimetría en 

cOITie ntes causadas por marca durante una inundación puede caUSJr retención o incluso 

transporte haCIa de ntro de la laguna de materi a orgánica: incluso larvas totalmente pasivas 

pueden se r retenidas si se sumergen hasta e l fondo y son rcsuspendidas nue va mente en 

marcas con inundaci ón mCls energéticas (Dittel. 1982: Chen. 1997). 

Existe un fac tor impOJ1ante que influye en e l número de megalopas ent re el mar y un 

estuario o laguna costera que es conocido como rec lutamie nto ; es una estrategia migrmona 

(migran del mar hacia las lagunas costeras o estuarios) que siguen las megalopas pJra 

cont inuar con su ciclo de vida . Moser (200 1) menciona que es un impoJ1ante componente 

4 
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de la dinámica de pobhlcioncs. el cual en estudios marinos se ha mostrado como un factor 

limilanlc potencial en la abundanc ia de los últimos estadías de vida. Existen varias 

defi niciones del término recl utamiento, se puede defi nir como el número de jóvenes 

incorporados anualmente a la población y depende est rechamente del número de individuos 

reproductores (Clarkc, 1971 ); Rabinovich (1982) lo defi ne como una estrategia susceptible 

de eva luación cuantitativa y se presenta cuando los ind ividuos ingresan a la población en 

ciena categoría, por lo que suelen identificarse a los reclutas de ac uerdo a cierto tamaño o 

edad del organ ismo en función de cienas estructuras. 

El reclutamiento durante las primeras fases de la vida de la nueva generación depende 

generalmente más de hlS condiciones ambientales que del número de indi viduos 

reproduc tores. y el ni vel óptimo en que debería conservarse la población se determina 

mediante ot ras consideraciones (Clarke. 1971). 

Los principales factores que controlan el rec lutamienlo son ambientales: el movimiento 

de las masas de agua o procesos hidrognífi cos. la tempera!Ura y la disponihilidad del 

alimen to (Tait . 1987). Joh nson (1 984) propone de manera general estrategias de dispersión 

larval empleadas por diferentes o rgani smos zooplantónicos: 

3t: Mar· Mar: la presentan las espec ies que se des;'lrrollan totalmente en el mar. 

3t: Mar.Laguna: la presenum las especies que re .. li zan sus primeros estadios de su ciclo 

de vida en la laguna y posteriormente regresan al mar en eSladio j uve nil o adulto. 

3t: Laguna.Mar: la presentan las especies que rea lizan los primeros eSladios de su ciclo 

de vi da en e l mar y regresan ti las lagunas costeras como juvenil o adulto. 

5 
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3€ Laguna-laguna: la presentan las especies que cuentan con mecanlsmos que les 

permiten mantenerse dentro del ambiente estuarino durante todo su ciclo de vida. 

En cambio Moser (200 1) propone dos principales estrategias de dispersión larval: 

1. - Cangrejos ovíjeros liberan larvas in s itu (de la zona intcrmarcal) en intervalos 

qui ncenales o mensuales en rcOujas de marcas de primavera permitiéndoles a los estadías 

larvales tem pranos ser transportados hacia e l mar. El transp0l1c fuera de [a playa de los 

estad ios larvales tempranos es faci litado adiciona lmente al estar presentes 

preferencia lmen tc en la columna de agua en rcOujos marcales. Ejemplos incluyen miembros 

de la ramilia ocypodidae, grapsidae y portunidae en ambientes estuarinos de zonas 

tem pladas y trolJlcales. 

2.- Cangrejos ov íjeros liberan larvas in si tu, pero la larva exhibe un comportamiento 

adaptativo para quedarse dentro de los límites del hábitat eSluarino durante cJ pedodo de 

desalTollo larval completo. Tal comportamiento adaptat ivo a sido demostrado para grupos 

de organismos de zonaS tropicales y templadas dc xanlidos, grapsidos, PiJlllOlheres jpp. y 

f'ill/lixa spp. 

De mancra general , [os braquiuros utilizan los ambientes cstuarinos y lagunas costeras 

como zonas de crianza. donde ex iste una gran abundancia de alimento por ser una zo na 

donde se deposiUln los nutrientes aca rreados por los ríos. 

6 
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ANTECEDENTES. 

Entre los trabajos más importantes rea lizados en el mundo se pueden c itar los siguientes: 

Díaz (1968). hizo un estudio en Venezuela en el cual hace una comparación del 

desarrollo larval bajo condiciones de laboratorio, entre dos espec ies de cangrejos , encontró 

que el desan"ollo larval es semejante. 

Wamcr ( 1968), realizó un estudio en Jamaica, en e l clIal incubó bajo condiciones de 

laboratorio larvas de Ara/lis pisonii, desc ribiendo e l desarrollo larval. 

Fagclli (1971), real izó en Chile una descripción del desarrollo de Cyclograpslis 

punCJalllS en condiciones de laboratoti o y lo comparó con C. c illerells. encontrando 

diferencias pequeñas en ambas especies. 

Abe lc (1981), describió una nue va espec ie de las costas de Perú y la comparó eOIl 

Se.sarllla magdaleflse, también realizó una clave para las espec ies del género Sesal'ma. 

Gorc ( 1982), rca lizó un estudio sobre el desarrollo de Cydograps/ls inleí!eI' bajo 

condiciones dc laboratorio y lo comparó con otros organismos del genero Cyclograpslfs , 

encontrando que hay simil itudes en e l desaJTotlo de las espec ies y esto causa confusión en 

la identiric'lción de las especies. 

Chcn ( 1997), rea li zó un estudio sobre la retención de larvas planctó ni cas por comentes 

de marca en un estuario ubicado en Carol ina de l None , U. S. A .. encontrando que bajo 

condiciones de una corriente débil , el aTTastre pasivo puede contribuir a la rete nción larval 

así como la migración vertical acti va, esta magnitud depende de la e levación de la marca y 

no a la descarga del río. 

7 
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Moser (200 1), realizó un estudio sobre los patrones diurnos y lunares del reclutamiento 

larval de braq uiuros en un sistema cstuarino en Tailandi a, encontrando que en el proceso 

del reclutamiento las mcga lopas del género MClap lax lo hacen predominantemente a lo 

largo de l fondo del estuario. y los pICOS del reclutamiento de las es pecies de la ramilla 

Ocypodidae, del género Metaplax y Sesarma ocurren cuando la fase lunar esta en luna 

nueva y luna llena, estos picos se relacio naron con la elevación de la marca . 

Entre los trabajos realizados en México sobre larvas y pos tlarvas de dccápodos de las 

fatnl lias Grapsidac y Ocypodidae se encuentran los siguientes: 

Ramírez (1988) realizó un estudio sobre la di stri bución y abundancia de las larvas de 

crustáceos decápodos en el golfo de México y encontró que las zonas de anoramiento más 

importante se encuentran en la bahía de Campeche y la plataforma Yuc.Hcea. 

Parra ( 1993) realizó una desc ripción de las primeras zocas de Uea rap(1X rapax. 

Rhilhropal/OpellS harrisii y Sesarma rel icldalllm. 

Cházaro ( 1996) desc ribió las megalopas de las es pecies CalliJ/ecles sapidlls Rat hbun; C. 

similis Williams: e ralhblll1ae Contrera s; Arelleu.\· criharll.\' Lamark y !'uc/¡ygrap.I¡'lIs 

f!. racilis Seaussure de la boca de la laguna Camaronera en Alvarado. Vcracruz. 

Rocha ( 1996) realizó una clave para la identiftcaclón de estadios de zoca . mysls , 

post larvas (Caridea y Penaidea) y lllcgalolxls (A nornura y Br.¡chyura ) de la laguna de laguna 

de Al varado, Verac ru z. 

Guevara (1998) realizó un estudio sobre el crec imiento de Uca marguerita y comparó las 

característi cas de las meg.¡ lopas de diferentes especies de la familia Ocypodiclae . 

s 
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López ( 1999) real izó un estudio sobre el reclutamiento de postlarv<ls de crustáceos 

decápodos del sistem<l lagunar de Alvarado y encontró que [os parámetros que tuvieron 

mayor influencia en la densidad de Jos organismos fueron la temperatura y la sa linidad; que 

a su vez se encuentran ind irectamente influenciadas por la corriente y las especies que 

presentaron una mayor densidad fueron CaIJinectes ralhbunae y Vea margllerira. 

Peláez (l999) realizó un est udio sobre el reclutamiento de las megalopas de 

Pachygrapslls gracilis en e l sistema lagunar de Alvarado, y encontró que la temperatura fue 

el parámetro que obtuvo mayor relación con la dens idad, y su mayor densidad se registró en 

los meses de junio y j ul io, esto 10 relacionó con la mayor actividad reproductiva de los 

meses anteri ores. 
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La importancia de los crustlÍceos dec:ípodos de la famil ia Grapsidae y Ocypodidac se 

basa principalmente en que ocupan una considerable fracción del zooplanCIOTl y por ende 

participan activamente en la red trMica como consumidores de organismos productores y 

como presas de organismos ubicados en un nivel más alto de la red trófica. Estos 

organismos también part icipan activamente en una gran variedad de ecosistemas, marinos y 

tCITcstrcs, con 10 que contribuyen al equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

La mayoría de los estudios realizados sobre la familia Grapsidae y Ocypodidae h,lIl sido 

rea lizados en el extranjero, y por lo general han sido descripciones y comparaciones del 

des¡mol lo larval. Pocos son los realizados en nuestro país, por lo que se debe contribuir al 

conocimiento de es tas fases larvales y post larvales de las especies di st ribuidas en el Pa ís. 

10 
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OBJETIVOS. 

General. 

Evaluar la densidad de las megalopas de la ramllia Grapsidae y Ocypodidae en la boca 

de la laguna Camaronera, Verac ruz; boca del río Soto la Marina , Tamaulipas y boca Pucno 

Real en la laguna de Términos, Campeche y su relación con la temperatura. salinidad y 

velocidad de cOITientc . 

Particulares. 

;;... Identificar las megalopas y elaborar el cmalogo de las especies de la familia Graps idae y 

Ocypodidac encontradas en las bocas de comunicación. 

>- Estimar la densidad de las megalopas que se encuentran en tr{¡nsito en [as bocas de 

comunicación. 

>- Establecer la relación entre la densidad de las especies y la salinidad. temperatura y 

velocidad de la cOITientc. 

11 
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Boca artific ia l de la laguna Camaroncnl, Vcracruz. 

El sislema lagunar de Alvarado (Fig. 1) se ubica en la llanura costera del golfo de 

México a 63 km al sureste de! puerto de Veracruz entre los 18°52' y 18°43' de latitud nortc 

y los 95°57' y 95°42' de longitud oeste. Está conformado por tres subsistemas: laguna de 

A lvarado, laguna Buen País y laguna Camaronera. Se extiende longitudinalmente en 

direcció n este-oes te a lo largo de 27 km y no excede los 5 km de ancho , tiene una foma 

alargada y se sitúa paralelamente a la costa, su conexión con el mar es mediante una boca 

natural de 400 m de longi tud , ubicada en la laguna de Alvarado; actualmente cucnla COIl 

una boca artiric ial const ituida por 2 tubos de 2 m de diámetro cada uno en la porción mels 

estrecha de la barra ubicados en la laguna Camaronera (Rodríguez. 1995). la superri cie de la 

laguna es de 6,200 ha (Garc ía. 1992). El clima dc la zona es dlido subhúmedo. con lluvias 

en verano y que por su al ta pluviometría lo conviertc en e l lll<Ís hürnedo de los subhl1l11Cdos 

denominado IIpO Aw2(i), la media del mes mús frío (enero) es de 18 "C y el mes más dlido 

(mayo) es de 32 oc. La preci pitación anual total es entre 1,500 y 2,000 mm (García. 1973). 

La temporada de "NOJ1es" se in ic ia en no viembre. generallzúndose en enero. y corres ponde 

a masas de aire po lar de o rigen conti nental con escaso contemdo de humedad. que produce 

descenso en la temperatura, pero escasa o ninguna Influencia en las preCipitaciones. éstos 

vientos persisten aunque cada vez co n menor rrecuenc ia hasta abril ya veces a principio de 

mayo, época en la c ual desaparecen. En junio inicia la temporada de lluvias . dcbido il que 

los vientos rrescos boreales son sustituidos por los ({¡lidos y húmcdos australes y del ése. 

12 
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Las primeras lluvias que se presentan se desplazan hacia las laderas del la Sierra Madre 

Oriental , determinando un notable au mento en el caudal de los lÍos Blanco y Papaloapan 

(García, 1992). 

Los sedImentos característicos son: limo-arc illoso con alto contenido de materia 

orgánica, espec ial mente en el extremo noroeste de la Laguna Camaronera y la pal1c central 

de la balTa de la Laguna de Alvarado, el resto del sistema tiene sustrato arenoso pobre en 

maleria orgánica. La vegetación está representada por los mangles: RizopllOra mangle, 

Avicennia nítida, Lag/lllcufaria mcemosa, el tu le Thypha !Jp; en la época de lluv ias invade a 

la laguna el lirio acuático Eichorl1ia crassipes . La vegelación sumergida es 

fundamenlalmenle de Ruppio mari/illla (INEGI, 1988). 

El lipa de marea en el Golfo de MéXICO es Im xla con predominancia d iuma y rangos de l 

orden de 15 a 20 cm (Oc la Lanza. 1991). 

13 
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Boca del río Soto la Marina, Tamaulipas. 

La boca del río Soto la Marina (Fig. 2); se localiza en tre Jos 22° 14 ' Y 22° 16'" de latitud 

nOlle, y entre los 97° 47' Y 97° 48 ' de longitud oeste. Cuenta con instalaciones para pesca 

ubicadas a lo largo del río, así como varaderos y astilleros (INEG I, 1988b). 

Los materia les lCITígenos dominantes de la reglón son: sedimentos antiguos arci ll osos y 

arenosos, de edades que decrecen hacia la costa; sin embrago hay arJoramicntos de rocas 

lávicas basálti cas: unos de bastante extensión al nOtle de Tampico, que tienen morfología 

general de mesetas, y otros pequeños , dispersos al su res te de Ciudad Victoria. El tipo de 

sucio predominante es regosol eútrico grueso con una textura migajón -:l renosa (NEG I. 

1988b) 

El c lima predominante de la región es cálido subhúmedo con lluvias en verano. la 

temperatu ra media anual fl uctúa de 24.6 oC a 26 oC; la precipitación total anual oscila entre 

1068.5 Y 1578.5 mm. El río P<Í nuco rellenece a la vertiente del golfo de México: rec ibe 

varias denominaciones en su rccon"ido y finalmente desemboca a la altura de la población 

de Tampico. 

La vegetación presente es de lipo tropical , predominantemente la se lva baja caduClfolia y 

con áreas de vege tación secun daria: esta vegetación secundaria es mu y variada y se debe a 

las diversas actividades humanas. En la desembocadura del río se encuentran las es pecies 

de vegetal es tates como: Cuazu/JIfI u/mi/olía (Guacima): Lagullcu/aria racemosa (m:mglc 

14 
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blanco) y Rhizophora mangle (mangle rojo). Respec to ala vegetación de la selva baja 

caduciColia se encuentran en el est rato superior al ébano (Pithecellob illll1 jlexicaule) y 

mezquite (Prosopis glandulosa): en el medio aparecen el basi l (Condalia viridis) y arbuslOs 

del género Ce/lis (INEG I: 1988). 

El tipo de marca en e l Golfo de México es mixta con predominancia di uma y rangos del 

orden de 15 a 20 cm. Durante e l invierno, el mar disminuye su O1vcl medio a alt uras mu y 

pequeñas registradas en ed. Made ro, Tamau lipas ( 179.8 cm) (Oc la Lanza, 1991 ). 

15 
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Boca de Puerto Rea l, Campeche. 

La laguna de Términos (Fig. 3) se localiza al sureste del golfo de México, entre los 

paralelos 18°15' Y 19"00' de latitud norte y entre los meridianos 91°15' y 92"00' de longitud 

oeste. Tiene una longitud de 70 km y una anchura de 28 km, esta limitada al norte por la 

Is la del Carmen (Delgado, 1991 ). Esta laguna es de tipo II A, esto es que se formó por una 

depresión marginal intradehaica y su barrera de arena se formó por una sedimentación 

diferencial de matclial terrígeno. La isla de l C¡¡rlncn a su vez, esta separada del cont inente 

por dos entradas de mar abierto él la laguna: La boca del Carmen, en el extremo occidental y 

la boca de Puelto Real , en el extremo oriental de la isla (Bravo N. y Nuñez A.. 1979). 

En la boca de PUCI10 Real se ubica un canal natural con un flujo de mar hacia el inlelior 

que ha fonnado una delta muy desalTollada (Conlrcras, 1986). La laguna es poco profunda y 

se localiza en los límItes de una zona de sedimenlación de carbona lo de calcio en la región 

es le y depositaeión de sedimenlos de oligen terrígeno en la región oesle (Conlreras, 1986). 

En es le sislema se deslaca la presencia del sislema Grijalva-Usumacinta en el extremo 

occidenlal, euya descarga flU VIa l es la mús impOrlanle de América del Nor1e después del río 

Mississipi: al orierlle del río Champolón y en el Clrea cenlral, la principal fuenle es la 

descarga de la laguna de Términos (Delgado. 1991). 

La zona presenta un clima cúlido subhúmedo con lluvias en verano (Amw) con una 

lemperalUnI máxima de 36 oC y una mílllma de 17()C: la precipitación pluvia l alcanza 

16 



"'f.:~-~ 

""lO!:'" ~::,~'1 Densidad de me~atopas Hcrnándcz Torres 

~~~' -----------------------------------------------------------
valores de entre 1,200 Y 2000 mm anuales y el periodo de mayor precipitac ión es de junio a 

noviembre. Los vientos dominantes presentan dirección noreste y sureste (Delgado , 199 1). 

Las playas de la laguna son pantanosas y poco profundas, la vegetación sumergida esta 

representada por l1wlassia les(udil1l1m y !-I/odllle wrighlii; en los márgenes presenta una 

vegetación de tipo tropical con predominio de manglares de las especies de Rhizophora 

mangle, Avicennia ni/ida, Laguncularia racemosa y Conocarpus eree/liS. La laguna es poco 

profunda y se localiza en los límites de una zona de sedimentación de carbonato de calc io 

en la región este y depositación de sedimentos de o ri gcn tCITígeno e n la región oes te 

(Contreras, 1986). 

El tipo de marca e n e l Golfo de México es mixta con predominanci a diurna y rangos del 

orden de 15 a 20 cm. Los ni ve les mas altos del ni ve l del mar con'esponden a la zona de 

Coatzacoalcos, Verac ruz (189 cm a 213 cm) durante las cuatro épocas del all0, siendo el 

otoño donde se registró el ni ve l mas alto (De la Lanza. 199 1). 

17 
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Densidad de me¡.:alop;ls Ilcrnández Torres 

Se realizaron 3 muestreos en tres zonas cosieras del golfo de Méx ico hls cuales son: boca 

artificial de la laguna Camaronera en el Sistema Lagunar de Alvarado, Verac ruz; boca del 

río Soto la Marina, Tamaulipas y boca Puerto Real en la laguna de Términos, Campeche; en 

los meses de agosto, octubre y noviembre de 1998. rcspccti vamcntc. 

En cada zona se reali zaron 13 colectas. de las 18:00 h a las 6:00 h: la boca artificial de la 

laguna camaronera se muest reó del 30 de agosto al 1 de scplicrnbre de 1998 (dos ciclos), en 

cada hora se rea lizó un filtrado durante 15 minutos (Cházaro , 1996) con dos redes de 

anaslrc cónicas con abertura de malla de 250 )..lm las cuales miden I In de largo y 50 cm de 

diámelro cada una y est<Ín sujetas a dos aros dentro de un marco de Illctal. eSlc marco de 

metal se introdujo en uno de los extremos de los tubos de la boca artifi c ial. La boca del río 

Soto la Marina se muestreó de l 15 al 17 de agosto de 1998 (dos ciclos) y la boca PUet10 

Real el 27 y 28 de noviembre de 1998 (un ciclo), en estos dos s itios se utili zó una red de 

forma piramidal la cual ti ene una longJtud de 2 111 , ull a altura de I m y I rn de largo del 

copo. 

LI Illues tra obtenida se limpió de maleria orgánica corno plantas y algas. Cada muestra 

obtenida se deposiló en un frasco de plúslico de I I deb idamente etiquetado y fijado con 

fonnol al 4%. 
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Cada hora se registraron In sÍ/u los siguientes parámetros fisicoquímicos: velocidad de 

COITiente mediante una sondaleza que consistió de un frasco lleno de agua sujeto a un 

cordón de 10 metros de largo, se soltó en el agua y se tomó el ti empo en que tarda en 

recorrer la distancia antes mencionada mediante un cronómetro, esto se medió tres veces 

cada hora con el fin de tomar un promedio; se midió la salinidad empicando un salinómetro 

(YSI modelo 33) y la temperatura se midió con un termómetro de mercurio marca Branan (-

Las muestras obtenidas se transportaron al laboratorio de ecología de la FES ¡ztacala. 

donde se separaron los diferentes grupos de organismos. Las mcgalopas de las familias 

Grapsidae y Ocypodidae se Identificaron empleando: un mIcroscopio estereoscópico marca 

Karl Zeiss, un microscopio óptico de marca Karl Zelss. microscopio electrónica de balTido 

siguiendo la técnica de Felgenhauer (1987) y criterios especializados adecuados (Costlo\'/, 

1962: Díaz 1968: Wamer, 1968: Fageni , 197 L Díaz, 1972: Schlotterbeck. 1976: Gore 

1982: Rabalais, 1983; Pereyra, 1993: Cházaro, 1996: Rocha 1996: Gucvara. 1998: Pclaez. 

1999: Cuestil. 200 l j. 

Para evaluar el reclutamiento se obtuvo la densidad de las Ill ega lopas estandarizando a 

1000]113 mediante las siguien tes fórmulas: 

Para el Sistema Lagunar de Alvarado: 

Vol = SBR x VC x T 
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Donde: 

Vol ;; vo lu men de agua filtrado. 

SBR = superficie de 1<1 boca de la red (en metros). 

ve ;; velocidad de corriente . 

T = tiempo (en segundos). 

Para la boca SOlO la Marina y boca Puerto Real: 

Vol = SBR x D 

Donde: 

Vo l = volumen de agua nitrado. 

SBR = superfi cie de la boca de la red (en metros). 

D = di stancia en metros. 

La densidad se obtuvo med iante la siguiente fórmula: 

donde: 

D = Ni x lOOO 
Vol 

O ::; densidad (número de organismos/ I ODO m) 

Ni = número de indiv iduos de la muestra 

Vol = volumen 
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La relación entre los parámetros fi sicoquímicos con respeclo él la densidad de 

reclutamiento de las mcgalopas, se dete rmino mediante un mode lo de corre lación múltiple 

(Da niel, 1990) con la siguiente fórmula: 

Yi = 80 + BI-XI) + B2 -X2j + ___ /3k -Xkj +ej 

Donde: 

Yi ;; valor de la densidad de reclutamiento 

X lj = valor de cada parámetro 

8 = coeficiente de regresión 

80 = ordenada al origen 

La ecuación que representa a las variables quedó est ructurada de la s iguiente forma: 

DM = /30 + BI- Toe + /32 -s + /33-Ve 

Donde: 

DM = densidad de mcgalopas 

80 = ordenada al origen 

B I ::: coeficient e de regresión 

Toe = Icmpc raturu 

s = sali nidad 

ve = velocidad de cOITicntc 

Se empIcó un análi sis de varianza de dos faclores (ANOVA) con ulla sola muestra por 

grupo para comparar los va lores de densidad entre los ciclos de muestreo y las densidades 

de las especies de cada zona, para lo cua l se empico el programa Microsoft Exccl 2000. 

f;'~i¡¡i.. , '-fitr· ... 
~?: 
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Los d¡uQS relacionados al ciclo mareal y amaneceres y alardcceres se empleó el programa 

de predicción de marcas MAR versión 0.4 
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RESULTADOS. 

En los 3 sistemas se obtuvieron un tolal de 177,937 megalopas pCrlcnecicmcs a las 

famil ias Grapsidac y Ocypodidae: 88457 organismos distribuidos en 4 especies de la 

fami li a grapsidae: 3755 megalopas pct1cnecientcs a la espec ie Pachygrapsus gracilis, 

84558 megaJopas pct1enecienlcs ti la especie Armases ricordi, 4 1 mcgulopas pertenecientes 

a la especie Cyc/ograpslls ¡lIliger y 103 Jl1cgalopas pertenec ien tes a la especie Grapsus 

graps/ts; 89480 organismos di stribuidos en dos especies de la familia ocypodidac: 84803 

rncgalopas pet1cnecientes a la especie Uea marguerira y 4677 mcgalopas per1 enecientes a la 

especie Uea p llgnax (Fig. 4 ). En la labia 1 podemos observar la clasificación taxonómica de 

las especies encontradas en este trabajo. En el apartado de catalogo de espec1es se muest ran 

fotografías y dibujos de las espec ies así como de algu nas estructuras de los organismos. 
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Boca llrtific ial de la laguna C~lmarOn Cnl . Ver. 

Se rev isaron un tota l de 14 muest ras de las cuales se obtuv ieron 2,959,381 

megalopas/1000 m) que representan 4 especies de la fami li a Grapsi dac (Fig. 5), que se 

distribuyen de la siguiente manera: 538 megalopas/lOOO m3 de la especie Pacilygrapsus 

gracilis en el ciclo I y 5,434 mcgalopas/ lOOO m) en el ciclo 2: 845 rncgalopasl 1 000 m3 de 

la especie Armases ricordi en el ciclo 1 y 1,437,888 Illcga!opas/lOOO rnJ en el ciclo 2: 50 

mcgalopas/lOOO m3 de la especie Cyclograpsus inliger en el ciclo 1 y 497 megalopas/ I 000 

rn) en el cic lo 2; 85 mcgalopas/ 1 000 m) de la espec ie GrapslIs grapslIs en el ciclo 1 y 1,330 

rncgalo pas/ lOOO m) en el ciclo 2. 2 especies de la familia Ocypodidae que se distribuyen en 

3, 188 megalopasllOOO mJ de la especie Vea marguerila en el ciclo I y 1.432,008 

megalopasllOOO m3 en el ciclo 2: 902 megalopas/lOOO m3 de la especie Vea pugnax en el 

ciclo I Y 76,616 megalopasllOOO m3 en el CIclo 2. 

Velocidad de corri ente: 

Se observo una mayor variación en el cielo l. Se micla con una velocidad de 0.3846 mis, 

se incrementa a las 21 :00 h con 0.5 mIs. a parlir de este momento se obser\'aron variaciones 

que se concretan en e l aumento de la velocidad alcanzando un m(¡ximo a las 24:00 h con 

0.9090 mIs. ti partir de este momento la velocidad comienza ¡¡ disminuir hasta las 5:00 h 

con 0.33 mis. La velocidad mínima en este ciclo se registró a las 19:00 h con 0.2857 mIs. El 

ciclo U presentó un decremento, a las 19:00 h se registró un máximo de 1.2 mIs y a las 

23:00 h se registró e l mínimo de 0.166 mIs. posteriormente aumen to a 0.353 mIs a las 3:00 

h Y a partir de este momento se mantuvo estable (Fig. 6). 
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Dirección de cOITientc: 

Durante las 18:00 h y 19:00 h del ciclo I se observó e l renujo; y a partir de las 20:00 h la 

corriente cambió a nujo, lo que fue constante hasta el fínal del ciclo. En el ciclo 11. el 

reflujo se presentó de las 18:00 h hasta las 22:00 h, de las 23:00 h hasta las 2:00 h se 

apreció un flujo constante: de las 4:00 h hasta las 6:00 h no hubo movimiento del agua. 

Temperatura: 

La temperatura en el ciclo mostró variac iones en las primeras horas, de las 18:00 h 

hasta las 2 1 :00 h se mantuvo entre 30 oC y 30.5 oC, a pal1 ir de las 22:00 h la tcmper:lIura se 

mantuvo en 29 oc. En el ciclo U la temperatura se mantuvo en 29 oC, con excepción de las 

3:00 h donde se registró 30 oC (Fig. 7). 

Salinidad: 

Se observó un incremento en la concentración con el paso de las horas en ambos Ciclos: 

durante el ciclo 1 se registró un valor mímmo de 8.8 Sfe a las 19:00 h y un m:íxllllo de 32 !fc c 

entre las 22:00 h y las 6:00 h con ligeras variac iones. En el ciclo II se prescl11ó un mínimo 

de 8 %0 iI hlS 20:00 h y 21 :00 h y un máximo de 3 1 %0 cnt re las 1 :00 h y 2:00 h. a partir de 

este momento la concenlntción disminuye ha~ta 15 %0 a las 6:00 h (Fig. 8). 

Durante ambos muestreos se observó que la máxima densidad de mcgalopas en esta zona 

sucedió entre las 23:00 h y las 2:00 h (Fig. 9. lO Y 11 ). siendo las especies Armases ricordi 

y Vea lIIarglleri{(l las que presentaron la mayor densidad en el ciclo 2 (Fig. 5 Y ID). La 

especie que mostró una densidad constante a lo largo de las horas dc los dos ciclos rue 
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l'achygrapslIs graci/is , las 5 espec ies restLmtes identificadas solo se presentaron entre las 

23:00 y las 2:00 h en ambos ciclos (Fig. 9 , 10 Y 11): A. ricordi y U. marguerira se 

presentaron a las 23:00 h, 1:00 h Y 2:00 h en el ciclo 1 (Fig. 9) Y a las 23:00 h del ciclo 2 

(Fig. lO); Uea pugnax se presentó a las 23:00 h, 1:00 h ya las 2:00 del cic lo I (Fig. 9) Y en 

el ciclo 2 a las 24 :00 h (Fig. lO); Cyciograpslls imiger y GrapslIs grapslIs se presentaron a 

las 23:00 h en el ciclo I (Fig. 9) Y a las 24:00 h en el ciclo 2 (Fi g. 11 ). 

Las dens idades mas altas en ambos ciclos, y en general de los tres sistemas, las 

presentaron A. ricordi y U marg/lerila en el eiclo 2 a las 23:00 h con 1.437,888 

mega lopas/lOOO m3 y 1,432,008 megalopas/ lOOO rn3 respectivamente (Fig. 10). La especie 

que prcsen tó la densidad mas baja en ambos cic los fue C. imiger con SO rnegulopasJ lOOO 

m3 a las 23:00 h en el ciclo I (Fig. 9) Y 497 megalopasllOOO m3 a las 24:00 h cn el ciclo 2 

(Fig. 11 ) 

El modelo de corre lación múltiple Indicó que existe una cOlTelación no significativa con 

respecto a los parámetros ambientales en ambos ciclos (Tabla 2). El coeficicnte que 

presentó la mayor correlación de acuerdo con e l anúl isis fue la velocidad de coniente. 
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El análi sis de varianza (ANOVA) indicó que no hay diferencias signi ficativas entre las 

densidades de ambos ciclos ni entre las diferentes horas de muestreo (Tab la 3). 

Fuente dF F P 

Ciclos 1 0 .999 4.74 

Horas 12 1.001 2.68 

Error 12 

Los datos sobre el ni vel de marea se muestran en la figura 12 y tabla 4, donde se 

muestran que son del tipo diurno . 
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Boc'l del río Soto la Marin:l , Tamaulipas. 

Es necesario mencionar que durante e l ciclo ti a pal1ir de la 1:00 h se presentaron 

condiciones climát icas que hic ieron riesgoso con tinuar con el muestreo por lo que solo hay 

muestras hasta esta hora. 

Se rev isaron un tota l de 13 mueslras en las cuales se obtuvieron un lolal de 6769 

organismos/ IOOO 111
3 di stribu idas en 2 espec ies de la ramilia grapsi dae y 1 espccie de la 

ramilia ocypodidae (Fi g. 13): 6539 mega lopasll OOO m) de la especie Pac/¡ygrasus gradlis 

en el cic lo l y 94 megalopas/ lOOO m3 en el ciclo 2: 15 rnegalopasll 000 m-' de la especie 

Armases ricordi en el c iclo 1: 34 lllega lopasllOOO m) de h, especie Vea l11orguer¡1a en el 

ciclo I Y 87 megalopasll 000 m 3 en el ciclo 2. 

Velocidad de corri en te: 

En ambos ciclos se mantu vo con variaciones (Fig. 14) , con intervalos de 0.3625 mIs a 

0.4142 mIs durante e l ciclo l . El ciclo LI prescnIó una ve loci dad constan te, en las primeras 5 

horas. de 0.3222 mIs, a las 23:00 h di sminuyó a 0 .24 16 mIs y se inc rementó a 0.2636 mIs a 

las 1;00 h. 

Temperatura: 

Durante el c iclo 1 se presentaron variaciones entre los 27 oC y los 29°C: mientras que 

para el ciclo U se rcgistraron v~uiaciones entre 28 oC y 29 oC (Fig. 15). 

28 



-.< ' ~-¡~a;' 
~. Densidad de mc)!.alopas Ilcrnándcz Torres 

Salinidad: 

La concentración mínima que se registró en el ciclo I fue de 2 1 %0 a las 21 :00 h y 22:00 

h mientras que el regist ro máximo fue de 3 1 %0 ¿¡ las 3:00 h. no se regist raron 

concentraciones menores a 20 %0. Durante el ciclo U se registró un mínimo de 20 %0 a las 

23:00 h Y una concent ración máx ima de 23 %0 a I<lS 20:00 h. 21:00 h y 1:00 h (Fig. 16). 

Los datos sobre el nivel de marea se muestran en la figura 17 y tabla 5, donde se 

muestran que son del tipo mixta. 

Durante ambos muestreos se observó que la máxima densidad de mcgalopas en esta zona 

sucedió entre las 23:00 h y las 24:00 h (Fig. 18 Y 19). En el ciclo 1 se presentó la máxima 

densidad de mega topas de ambos ciclos a las 23:00 h y COtTCSp o nctc a [a especie 

PaehygrapslIs gracilis con 6507 organismos/ IOOO mJ
. también se presento a lus 20:00 h. 

2 1:00 h, 22:00 h. 24 :00 h. 02:00 h. 04:00 h y 05:00 h con una densid¡ld menor a 10 

o rgani smos/ IOOO mJ
. Las espec ies Armases rieordi y Vea mal'?,uerita so lo se presentaron a 

las 22:00 h de l ciclo I con una densidad de 15 y 34 organi smos/ I 000 mJ respccti va mente. 

Durante el ciclo 2 (Fig. 19) solo se presentaron 2 especies: PaehygrapslIs graci/is y Uea 

marguer ila . En este ciclo la m<Íxima densidad la presentó U. /}wrgllerita (1 las 24:00 h con 

87 organi smos/ IODO m 1 . solo se presentó a esta hora . P. gracilis presen tó la mJxima 

densidad a las 23:00 h con 64 organismos/lOoo m~ . también se presentó a las 10:00 h. 

2 1:00 h. 24:00 h y 02:00 h con densidades de 2 a 15 organi smos/ IODO m 1. 
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El modelo de correlación múltiple indicó que solo para P. graci/ü existe una correlación 

signifi cativa con respecto a los parámetros ambienta les en e l ciclo 2 (Tabl a 6). El parámetro 

que presento la mayor cOlTc]ación para es ta espec ie fue la ve locidad de corrien te . 

El análi sis de varianza (ANOV A) ind icó que no hay diferencias signifi cati vas entre las 

densidades de ambos ciclos ni entre las diferentes horas de muestreo (Tab la 7). 

Fuente dF F P 

Ciclos 1 0.98 4.74 

Horas 12 1.003 2.68 

Error 12 
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Boca de Puerto Real en la laguna de Términos, Campeche. 

Es necesari o mencionar que en esta boca de comunicación solo fue posible realizar un 

ciclo de muestreo debido a la lejanía del lugar. 

Se revisaron en total 2 muestras en las cuales se encontraron 432 1 mcgalopas 

distribuidas en una especie de la familia grapsidae y 1 espec ie de la fami lia ocypodidae 

(Fig. 20): 4 143 megalopas/ l OOO m ) de la especie PachygrapslIs gracilis y 179 

mcgalopas/ l 000 mJ de la especie Uea p/lgnax. 

Temperatura: 

La temperat ura máxima regist rada fue de 27 oC de las 20;00 h a las 23:00 h y el registro 

mínimo fue de 24 oC a las 5:00 h (Fig. 21). 

Este parúmc¡ro mostró un incremento desde los 21 %0 a las 18:00 hasta los 29 %0 a las 

24:00 h. la concentración máxima se registró ti las 4:00 h que fue de 3 1 %0 (Fig. 21 ). 

Velocidad de corriente. 

La velocidad de corTicnte fue variable, la mínima veloc idad se registró a las n:oo h y 

fue de 0.24 mis. la múxirna fue de 0.32 mIs y se registró de las 18:00 a las 22:00 h y de las 

2:00 a las 6:00 h (Fig. 2 1). 
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Los datos sobre el nivel de la marea durante el ciclo se muestra en la figura 22 y tabla 8, 

donde se observa que es de l tipo mixto. 

En esta zona el pico de densidad mas alto la prcsentó la cspecie Paehygrapsus graci/ü 

con 4143 organismos/lOOO m3 a las 02:00 11 , en cambio la especie Vea pugnax presentó una 

densidad de 179 organismosllOOO m3 a las 04:00 h (Fig. 23). 

El modelo de cOITelación múltiple indicó que so lo para U. pllgnax existe una cOITelación 

significativa con respecto a los parámetros ambientales (Tabla 9). El parámetro que 

presento la mayor correlación para esta espec ie fue la veloc id<ld de cOITientc. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El comportamiento de las temperaturas a lo largo de las horas de muestreo de los 

diferentes ciclos presentó variac iones. Para comprender estas variaciones debemos tomar en 

cuen ta que los estuarios son un hübitat intermedio entre el mar, la pl<l ),<l y el agua dulce: un 

hábitat e l cual es una mezcla dinámica compleja de situaciones transicionalcs y el cua l es 

por lo menos nunca estáti co. Dentro de este ambiente d inámico los factores físicos y 

químicos mues tran variaciones marcadas. Muchos de estos faclores son relacionados a los 

patrones de la di stribución de la sal in idad, así como a la longitud de las conientes. amplilud 

mareaL longitud de la ola, depositación de sedimentos, tempcrutura. ox ígeno. e l suministro 

de nutrientes, y el es tado del tiempo (Mc Lusky. 1989). El porqué el agua no se enfría 

durante la noche se debe a las propiedades físicas del agua. Cuando 1<1 luz del sol elHra a un 

cuerpo de agua. como e l mar. la energía radiante es gradua lmente absorbida a tra vés de una 

capa superfi cial de varios metros de profundidad. C lsi la mi tad de la energía incluye ndo 

toda la infranoja. es transformada a ca lor en el pri mer met ro de agua. L.I S moléculas de 

agua se mueven mas rápido y abandonan la superfi cie de l agua ocasionando una 

evaporación. cargando COIl ellas una gran cantidad de e nergía l: i n éth.:~l. por lo que resulta un 

enfriami ento en la superfic ie (Rodríguez. 1998). Aunque como observamos en la figura 7. 

15 Y 21 a las 06:00 h se tienen temperaturas cillidas. 29 oC. 28 oC y ~5 oC respecti vamente. 

lo cual indica que la pérdida de calor fue míni ma. El amanecer. en tro entre las 06:00 h ~ 

06:30 h. lo cua l indica que la capa superficial del agua comenzaría a almacenar calor 

nucvmnente. Con lo que seguramente encon traríamos temperaturas si milares en los demás 

días de l mes o la estación del año. 
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La sal inidad al igual que la temperatura presentó variaciones a lo largo de las horas de 

muest reo. En las figuras 24, 25 Y 26 se comparan la suJinidad y el nivel de la marea de cada 

una de las zonas de muestreo. En estas figuras podemos apreciar que alrededor del nivel 

mas alto de la marca se registraron los valores mas alIas de salinidad, esto princ ipa lmente 

se debe a que conforme aumenta el nivel de la marca , el agua marina entra a las lagunas 

costeras o eSlUarios. Este ingreso de agua manna es pnnclpalmente por el fondo del agua 

dulce que se encuentra en [as lagunas o estuarios, y es debido a que la densidad del agua 

marina es mayor que la del agua dulce (McLusky, 1989). Cabe señalar que se considera 

masa de agua a un gran volumen de ésta con características únicas y que puede ser 

identificada conociendo su formación o su origen. Las masas de agua se fo rman por una 

interacción del agua con la atmósfera O por la mezcla de dos o más tipos de agua. En estas 

zonas de muestreo se registraron lluvias en las zonas o cercanus a la zonas de muestreo lo 

que seguramente debió modificar la sa linidad superficial de la columna de agua. L ! 

sa linidad en un punto panicul ar de un estuario depende de las relaciones entre el volumen 

del agua manna llevada por la marca ye l volumen de agua dulcc que entra al estuario, así 

como de la am plitud mareal , la topografía del estuario y el clima de la localidad (Rodríguez. 

1998, Mc Lusky , 1989). Como ya se a mencionado los ambientes esluannos son chnúmicos 

y se ven afectados por las condiciones del ambiente circundante. 

La vclocidad de la corriente cn las diferentes zonas de muestreo presemaron variaciones 

a lo largo de las horas de muestreo. debido a que la cIrculación en la superfi c ie oceálll ca o 

marina. es el resultado de varios procesos, en los que la fuerza de la ~lCción del viento sobre 
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la superfici e del agua y [as diferencias de densidad debidas o causadas por el calor solar son 

las principales (Rodríguez, 1998). 

En la boca artificia l de la laguna Camaronera se obtuvo el mayor número de especies de 

los tres sistemas estudiados. El ciclo 2 de la boca artificial de la laguna Camaronera 

presentó una densidad mucho mús alta que el ciclo I y los ciclos de los demás sitios 

estudiados. Cabe señalar que la boca attificia[ de la laguna Camaronera esta formada por 2 

tubos con un diámetro de 2 metros aproximadamente cada uno. Estos tubos se encuentran al 

fondo de un canlll aI1ificial con una anchura de 8 metros aprox llnadamentc y con rocas a lo 

largo de las orill as, por donde fluye el agua marina procedente del golfo de México. Este 

canal actúa como un embudo concen trando a las megalopas en el centro del canal. y por 

consiguiente un número e levado de organismos pasan por ambos tubos. En cambio la boca 

de Puel10 real tiene una anchura de aproximadamente 2 km y la bOCJ del río Soto la Marina 

tiene una anchura de 100 m aproxllnadamenle. Esta puede ser la razón del resultado de la 

variedad de especics y la densidad elevada en algunas de ellas. como en el caso de la boca 

artificJaI de la laguna Camaronera. 

La especie PachygrapslIs gracifis fue la que se mantuvo constante a lo largo de las horas 

de muestreo de los Ciclos de muestreo en las diferentes lonas de muestreo. aUllque no fue la 

especie con la densidad mas al la. Pelúez (1999) y Ch:ízaro (1996) mencionan que las 

hembras ovígeras de este género se presentan de abril a noviembre por lo que podría 

definirse como una especie con reproducción durante todo el ailo. Rikner (1977) señala que 

las hembras ovígeras son más comunes en los meses de febrero a agosto. Brossi y 
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presenta muchos estadios de zocas (entre 10 y 11) que duran aproximadamente de 80 a l Oa 

días. Los estudios rea lizados por Pcláez (1999) y López (1 999) en la boca artificial de 

laguna Camaronera muestran a esta espec ie con una alta frecuencia y con densidades de 

1000 a 4000 organismosllOOO m3 en Jos meses de enero, febrero, marzo, junio y julio. En el 

presente trabajo se obtuv ieron dens Idades desde 94 organismos! 1 000 m) hasta 6539 

organismosllOOO m3 en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre . En base a 

estos resultados y a trabajos previos se podrían esperar densIdades similares durante los 

meses restan tes . 

Las especies Armases ricordi . Vea marguerita y U. pugnax presentaron dens idades muy 

e levadas durante e l c iclo 2 en la boca arufi cial de la laguna Camaronera --1437888 

organi smos/ IOOO m3, 1432008 organismos/ IODO m3 y 76616 organlsmosllOOO m~ 

respec tivamente--. López ( 1999) seña la que Vea morguerila fue la especie que oblllvo la 

mayor densidad tota l en los meses de abril y agosto. sin ser muy frec uentes en los ciclos de 

muestreo. también menciona que las hembras ovígcras de la especie Armases ricordi se han 

encontrado de mayo a junio. con lo que se esperaría encontrar estadíos de megalopa en los 

meses posteriores. Bergin (1981 ) menciona que las hembras del género Vea siguen patrones 

para di spersar a las larvas fuera del hábitat de los aduhos. desovan después de la elevación 

de la marea la cual aleja a las larvas debido al reflujo re sultante de la marca, y que la 

especie Vea marg/leri/{l presenta dos periodos masIvos de desove, el primero en jul io y el 

segundo en octubre. Mercdith ( 1986) encontró que las larvas de l género Vea mi gran haCia 
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la superfi cie durante el nujo de la marea con lo que son transporladas hacia el ambiente 

cstuarino. 

En la boca artificia l de la laguna Camaronera los picos de densidad sucedieron de las 

23:00 h Y las 02:00 horas en ambos ciclos. En la boca del no Soto la Marina los picos de 

densidades sucedieron entre 1<15 22:00 h y las 24:00 h. En la boca de PUCll0 Real los picos 

de densidad se presentaron a las 02:00 h y las 04:00 h. Lópcz (1999) Y Pcláez (1999) 

obtuvie ro n como resultado que los picos de densidad de varias especIes se dieron entre las 

19:00 h Y 03:00 h. en la boca artificial de la laguna Camaronera. Durante estas horas se 

registran los niveles mas altos de la marca, con lo que el agua marina ingresa a las lagunas o 

estua ri os llevando una gran cantidad de organismos y materia orgánica. Es por eslO que se 

espe raría encon trar un mayor número de organismos transportados hacia dentro del estuario 

o laguna costera dunlllte la noche que durante el día. Durante el día. que es cuando se 

rcgislnl la bajamar O ni vel mas b:lJo de la marca. el agua dulce proveniente de! continen te se 

dirige hacia el mar y también puede <llTast!"ar mate ria org:ínica y orgal11smos. 

En la boca artificial de la laguna Camaronera el nivel mas alto de la marca sucedió entre 

las 24:00 h y las 03:00 h sucedió. En la boca del río SOlO la Marina el nivel nHíxlmo de la 

marca se prese l1ló entre las 23:00 h y las 02:00 h. En la boca de Puel10 Real el múximo 

nivel de la marca sucedió entre las 21:00 h y las 23:00 h. Moser (200 1) menciona que el 

reclutamiclllO de megalopas de ocypodidos y sesannidos ocun·cn en marcas de primavera. 

Las marcas de primaven.l suceden 2 veces al mes, cuando el sol. la luna y la liCITa se 

encuentran formando una línea recta con lo que la fuerza ele atracción de estos astros es 
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máxima y provocan el nivel mas alto de la marea (Rodríguez, 1998). En el caso de la boca 

aT1ifi ci al de la laguna Camaronera las marcas fueron del tipo diumas, esto es, que presentan 

una pleamar y una baj'lmar en un ciclo marcal. además del ni vel de la marea podemos 

apreciar que Jos picos de densidad de los orgJnismos en genera l se presentó cerca del nivel 

máximo de la marea. En cambio los ciclos mareales de la boca del río Soto 1<1 Marina y la 

boca de Puerto Rea l son del tipo mixto (presentan dos bajamares y dos pleamares en cada 

ciclo marcal ) aunque los picos de densidad se presentaron a unas horas del máximo nivel de 

la marca . 

La retención de larvas planctónicas en zonas de crian za estuari nas, es importante en la 

dinámica de poblaciones de muchas espec ies estua rinodcpcndicntes debido a las 

interacciones que existen entre las diferentes especies que habitan dentro del estuario. por 

ejemplo la red trMica. Si una larva de cangrejo braquiuro estuari no pasa parte de su ciclo de 

vida fuera de la playa. deben . debido a su movilidad limitada , primero ser transportadas 

hac iu la boca del estuario, entonces son transportadas estuario arriha por corrientes de 

marea par,1 recJUl¡¡rSe a un hábitat de crianza apropiado. La rlll gnlc lóll pos!larval estuario 

arriba contra una red de flujo de agua hacia el Illar es hipotetizilda para ser la vía selectiva 

posible de uso de las cOITienIes mareales (1\'losc r. 200 1). Si las larvas clman al estuario 

pueden ser afceladas por su comportamiento (mi graciones verticales) y el fl ujo del agua 

cSluarina. Por ejemplo larvas de Rhi¡hropal/ojJe lls Iw/'risii mtentan controlar su 1l1lgraclón 

ve nical. ascienden en inundaciones (pleam;u) y desc ienden en reflujos (bajamar). eso 

contrasta la red de transporte manna con lo que no son alTastradas haCIa el mar. Ritmos 

mareales similares en la actividad del nado se pueden considerar para la migración río 
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arriba de larvas del cangrejo viol ini sta (Vea spp.) siguiendo primero su desarro llo en aguas 

costeras. Por lo que para ingresar al ambiente estuarino, las mega lopas ascienden en la 

columna de agua dentro de corrien tes fuertes durante las inundaciones marca les para 

asegurar la migración a los húbi tat s estuarinos de los adultos (Moser, 200 1 Y Christy, 1982). 

La migración vertica l les provee al menos de dos bendicios: les permite a las larvas evi tar 

el desplazamiento hacia el mar mientras permanece en el fo ndo de la columna de agua 

dentro del estuario , y se mantienen a profundidades donde los ni veles de luz son bajos 

(Chri sty, 1982: Cronin, 1986: Dittel y Epifanio 1990). Al respecto Tankerslcy ( 1995) 

encontró que la actividad del nado de las especies de Uca decrece c uando son expuestas a la 

intensidad de la luz del día . La dicienc]a de la predación de los peces decl ina 

preci pitosamente con el decre mento de la intensidad de la luz, las larvas de diferentes 

grupos de organismos deben beneficiarse al v] vi r en profundidades donde el agua obscura 

permite penetrar poca luz (Cronin, 1986). Por lo tanto, se puede afirmar a partir de eSlo que 

Jos picos de actividad nocturna es h]]Jotetizada para ayudar a reducir la predación de 

megalopas. IZT. 

En un estudio en zonas de cl una templado. Tankersley y Forward ( 199-1.) conclu ye ron 

que las Illegalopas de Uca ti enen un ritmo mareal endógeno el cua l es modulado por 

factores cxógenos. sugieren que megalopas de pOrlLlllidos son gobernado~ prlncipalmen Le 

por factores exógenos. como por ejemplo cambios en la salinidad y presión del agua. Moscr 

(200 1) menciona que en estudios de zonas templadas y tropicales. las inundaciones 

mareales son encontradas para cargar al tos números de megalopas que en I'l'f1UjOS marca les. 

El trabajo realizado por Moser (200 1) y \Vrona ( 1995) mencIO nan que el reclutamienLO de 
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ocypodidos, organismos del género Metapla;.; y otros grápsidos son concent rados alrededor 

de la luna llena y luna nueva y es cOITelacionado con la ampl itud de la marea, En cambio 

Mense ( 1995) encontró que la colonización de Uca spp. rue concentrado alrededor de la 

luna llena, y su rec lutamiento rue relacionado a los erectos lunar/mareal. Ditte l y Epiranio 

(1990) encontraron que Uca spp. y grapsidos son los mas nu merosos durante marcas 

noc turnas que en marcas diurnas. En el caso del presente es tudIO, la rase lunar se encontró 

en el primer cuarto, a 8 días después de la luna nueva. Lo que sugiere que las densidades 

elevadas de algunas especies encontradas en esta zona de muestreo no est{¡n relacionados 

directamente a los erec tos producidos en e l ni vel de la Illarea por la luna nueva como lo 

sugieren los autores antes mencionados, sino que también puede estar relacionado con las 

otras rases de la luna o a otros ractores, ya que la dens idad de los organismos planctónicos 

es arectada por con'ientes, par<Ímetros ri sicoquímicos del agua , dirección y velocidad del 

viento. predadores. Il1vel de la marea. carga del río. época del allo. cantidad de huevos 

desovados, etc. Aunque está claro que las cOITientes gcneradas por los direrentes tipos dc 

marca son una vía encaz para el ingreso de organi smos planctónicos a las lagu nas costeras 

o es tuari os. No obstante. las larvas también pueden ser acullluladas pasivamcnte dentro de 

un estuario solo por procesos hrdrodlll<Ímicos. Incluso larvas totalmente pasivas pueden ser 

retenidas si se sumergen hasta e l rondo durantc cl reflujo mareal y son resuspcndidas en 

inundacioncs mareales subsccue11lcs. Adicionalmente e l arrastre decrece cercanamente a 

cero al moverse las purtículas hacia profundi dades somcras Chen ( 1977). Garvine ( 1997) 

sugiere que el reclutamrcnto ocurre cuando grupos de mcgalopas son transportadas hacia el 

estuario vía /lujo de Ekman asociados a ruc rtes vicn tos. En cambio Johnsol1 ( 1985) 

construyó un modelo si mple con inrormación dispo nible de corrientes y vicntos locales para 
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s imular la trayectoria de las larvas en un estuario en Nortcamérica y concluyó que las 

corrientes diri gidas por viento proveen solo una retención general de larvas de cangrejo, 

pero no proveen un mecanismo paru la invasión del estuario por megalopas. Por su parte 

Johnson y Hess ( 1990) dcsaTTollaron un modelo numérico que si muió la trayectoria de 

larvas desovadas en un estuario en Noneamérica, el modelo indICÓ que el máximo 

reclu tamiento ocurre cuando la larva permanece en la capa superficial de la columna de 

agua y las variac Iones en el vien to tienen grandes efectos en el transporte . 

El coe fi ciente de correlación múltiple indicó que en el caso de la especie PachygrapslIs 

gracilis presento correlación con los parámetros ambientales en e l caso del ciclo 1 (P > 

0.05) de la boca artificial de [a laguna Camaronera y el ciclo 2 (P > 0.05) de la boca del río 

Soto la Marina. La especie Uea pugna.\' presento diferencias significativas en la correlación 

con los parámetros ambientales tornados en la boca de Puerto Real, de acue rdo con el 

análisis la velocidad de cOITiellte tuvo el coeficiente mas alto. En el caso de la boca de 

Puelto Real la especie mencionada solo se presentó a las 04:00 h con una densidad de 179 

organismos/IOOO rn3
. En cambio la especie Pac/¡ygrapslIs graeilis tU\'O una mayor 

frecuencia en las horas de los cIclos de muestreo y las diferenci as en los anúlisis fueron 

muc ho menor. El análisis indICÓ que para esta especie la veloc idad de cOITien te fue el 

panímetro que tuvo una mayor correlación. en el caso del ciclo I en la boca artificial de la 

laguna Camaronera y el ciclo 2 de la boca del río SOlO la Marina. López ( 1999) encont ró 

que las especies que Identificó en la boca aniflelal de la laguna Camaronera. enlre ellas 

Pac/¡ygrapslIs graci/is, !LIvieron una co rrelación sign ificativa en los meses de febrero, 

maíl.O y abril. con la sal inidad y la temperatura. 
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CONCLUSIONES. 

• LIS espec ies Identificadas de la fami lia Grapsidae fueron : Armases ricordi. 

CyclograpslIs il/liger. Grapsus grap.l"lIs y Pachygrapslls gracilis: y las espec ies 

de la familia Ocypodidae fueron : Uea marguerila y Uea pugnax. 

• La especie Pachygrapsus graci/is fue la especie que presentó la mayor frecuencia 

en las diferentes horas de muestreo de los ciclos. 

• Las especies que presen taron la mayor densidad rueron Armases rieordi y Uea 

marglleril{¡ con 1438748 organismos/ IOOO m3 y 14353 18 organi smos/ 1000 m3 

respecti vamente. 

• Los pICOS de densidades se obtuvieron entre las 23:00 h y las 02:00 h en la boca 

artificial de la laguna Camaronera : entre las 23:00 h y las 24:00 h en la boca del 

río Soto la Marina y entre las 02:00 h en la boca de Puerto Real. las cuales 

sucedieron alrededor de la pleamar. 

• Estadísticamente no se obtuvieron evidenCiaS significativas que indiquen una 

diferencia enIre las densi dades de los ciclos y las horas de muestreo. 

• Se obtuvo una cOITelación significativa entre los parámcu-os y las densidades 

oblCllldas de las especies Pachyg.rapsus gracills yUca pugnax. s iendo la 

velocidad de c01Tientc el par{unetru que presentó una mayor cOlTe]ación. 
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Tabla l . CJasi ficac ión taxonó mica de ac uerdo a los criterios de Bowman y Abclc ( 1982): 
Phylum Arthropoda. 

Subphylum 

C lase 

Subclase 

Supcrordcn 

Orden 

Suborden 

Infraordcn 

Familia 

Género 

Especie 

Género 

Especie 

Género 

Especie 

Género 

Especie 

Fami lia 

Género 

Espccle 

Especie 

C rustacea, Pcnnat 1777. 

Malacostraca, Latrei llc 1806. 

Eumalacoslraca , Grobbcn 1982. 

Eucarida, Calman 1904 .. 

Decapoda, Latrcillc 1803. 

Pleocyemata, Burkenroad 1963. 

Brachyura, Lalrei IIc 1803. 

Grapsidac , MacLeay 1838. 

Armases H. Milnc Edwards 

Armases ricordi H. Mil nc Edwads. 1853 

Cyclograpslis H. M i lnc Edwads. 1837 

Cyclograpslls ¡meger H. Milnc Edwads, 1837 

GrapslIs Lamarck /801 

Graps/ls grapslIs Lilllweus. J 758 

Pac/¡ygrapslls Rmulaff /840 

Pac/¡ygrapslls graeilis Sallssllre. /858 

Ocypodidae. Rafincsquc. 1815. 

Vea Leach /8 1../ 

Vea mar~lIerifa Tllllrll/(¡!I . 1 CJ81 

Vea pllf!.lIax Smilh. 1870 
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Ciclo 1 Ciclo 2 

Especie R Fe F 0.05 R Fe F 0.05 

P. Gracilis 0.45569979 0.78626 0.53117 0.37679052 0.49638 0.69378 

A. Ricordi 0.39927235 0.56895 0.64929 0.33402801 0.37676 0,77207 

U. Marguerita 0.41273708 0.61599 0.62178 0.33402801 0.37676 0.77207 

U. Pugnax 0.34787148 0.41302 0.74776 0.39570359 0.55695 0.65648 

C. Intiger 0.40354321 0.58357 0.64062 0.39570359 0.55695 0.65648 

G. Grapsus 0.40354321 0.58357 0.64062 0.39570359 0.55695 0.65648 

Tabla 2. Coeficiente de co rre lación múltiple. obten idas para cada una de las espec ies 
Identificadas en la boca al1ificial de la laguna Camaronera, Veracruz. 

Fc Foos 
Ciclos 0.999 4.74 
Horas 1.001 2.68 

Tabla 3. Resultado del amílisis de varianza en tre los diferentes ciclos y horas de muestreo 
en la boca ,-H1ificial de la laguna Camaronera, Vcracruz. 

CICESE 
Deparlamento de Oceanografía Hsica 

ProyeclO CANEK 
Intercambio por el Estrecho de Yucat;ín 

PronÓSlico de Marcas (nivel del mar) para: Alvarado. Ver. (l847N. 095 -16 ) 
Periodo: 00:00 19980830 -13:019980901 
Nivel de Referencia: Nivel Medio del Mar 

Zona de Tiempo: ·6 
Alturas en milímetro~ 

1111er\'alo de tiempo: 60 mi nUlOs 

3081998 -1 ][ -03 .t31 426 420 410 397 381 360 329 29[ 25 1 

3081998 211 179 159 153 161 185 222 268 3 17 36-1 404 .t36 
3181998 455 463 464 458 448 435 418 401 383 359 32.t 28.t 

318 1998 139 195 160 140 134 145 176 220 274 330 383 .t27 

1 91998 458 476 482 480 469 -153 -1 35 4[8 401 383 357 319 

1 91998 27.t '" --, 173 136 114 109 125 164 :2! 7 279 3-1.' 400 
291998 

.. 
Tabla 4. Datos sobre el mvel de la marca en la boca arttl1cJaI de la laguna CamlllOnera. 

Vcracruz. 

53 



tt~1:~ Densidad de mc~alopas IIcrn5ndcz Torres l8g 
,""'"', --------------------~ 

C1CESE 
Departamento de Oceanografía Ffsica 

Proyecto C .. \NEK 
Intercambio por el Estrecho de Yucatán 

Pronóstico de Mareas (ni vel del mar) para : Cd. Madero. Tams. (2213N. 975 1 ) 
Periodo: 00:00 1998 101 5 ~ 23:01998 101 7 
Nivel de Referenci a: Ni\'eI Med10 del Mar 

Zona de Tiempo: -6 
Alturas en milímetros 

Intervalo de tiempo: 60 minutos 

15101998 423 416 392 359 326 300 285 279 283 287 285 274 
15101998 250 213 171 134 105 96 111 147 199 261 320 365 

16101998 392 396 379 348 312 280 260 253 261 278 296 305 
16101998 301 284 249 208 169 139 127 140 172 21S 271 320 

17101998 353 366 356 329 292 255 229 2 19 226 250 282 312 

17 10 1998 33 1 335 3 19 285 245 205 174 163 174 202 2-12 285 

18101998 

, - . 
1 abla). Datos sobre e l nivel de la marca en Ji.! boca del no SOlO la Manna. Tamauhpas . 

Ciclo 1 Ciclo 2 

Especie R Fe F 0.05 R Fe F 0.05 

P. Grac!lls 0.3313386 0.36997 0.77667 0.60742096 1.754 0.2256 

A. Ricordl 0.38634531 0.52635 0.67511 0.4348369 0.69951 0.57558 

U. Marguenta 0.38634531 0.52635 0.67511 

Tabla 6. Coefic ienle de conelación múltiple, obtenido para cada una de las especies en la 
boca de l río SOlO la M<.Jrina, Tamaullpas. 

Fc F n05 

C iclos 0.98 4. 74 

lloras 1.03 2.68 
" , 
l abia 7. Resultado del anahsl s de vananza (ANOVA) entre los ciclos y las diferentes horas 

de muestreo en la boca del río Soto la Marina, Tamaullpas. 
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~i;~ 
r,:f~~ Dcnsid¡.d de mCJ;alopas Ilcrnándcz Torres ,,,~.!:<f;' ________________ _ 
0;:'S0:~., 

Proyecto CANEK 
1 ntercambio por el Estrecho de Yucalán 

Pronóstico de Marcas (nivel del mar) para. Cd. del Carmen. Campo (l 8 32N.091 50 ) 
Periodo: 00:00 19981127 - 23:01998 11 28 
Nivel de Referencia: Nivel Medio del Mar 

Zona de Tiempo: -6 
Alturas en milimctros 

Inlcrvalo de tiempo: 60 minutos 

27111998 421 393 369 356 350 347 351 359 354 327 286 244 
27 111998 207 179 164 166 192 238 293 352 406 443 455 441 
28 111 998 407 363 320 286 267 263 273 297 324 335 326 305 
28111998 278 248 221 204 204 229 27 3 324 376 422 449 444 
29111 998 

, 
1 abln 8. Datos sobre el nivel de la marca en 1<1 boca de Puerto Real , Campeche. 

Especie R Fe F o.as 

P. Gracifis 0.16178 0.08062 0.9689 

U. Pugnax 0.73847 3.59824 0.05898 

Tabla 9. Coeficiente de cOlTclación múltiple obtenido para las direrelltes especies 
iden tificadas en la boca de Puerto Real. Campeche. 
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Fig. l. Localización de la zona de muestreo en la boca artificial de laguna Camaronera. Veraeruz. 
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~"~1~ Densidad de megalopas I-lernández Torres 
.... ,;.;-!I- .' 
,~;s _______________________ _ 

IIlO.ooo 

j 
' 0,000 

3.75S 

r 
~-

'00 t--

.. t--

, 

10.000.000 

1,000.000 

100,000 

" E 
o 10.000 
o 
o 
~ 

• 1,000 
m 
" O 

100 

10 

8<.~~ .. ~ - ¡=--

---
~ 

j ~ 

-- - -

Fig. 4_ Densidad total de las especies colectadas en los ¡res si~tema s. 
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.i~:~~ 
r.!r~' Densidad de mCj!alopas I-Icrnándcz Torres 

~~~; ----------------------------------------------------------------------------
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Fig. 10. Densidad [Ot;.1 e~tl!nada de algunas e~pecies del c iclo 2 en relación con la tcmperatura y salinidad en 
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~f~~ Densidad de megalopas Ilcrnández Torres 
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Fig_ 12. Ciclos marealcs y densidad estimada de megalopas en la boca artificial de la laguna Camaronera. 
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f.i¡~ R ~~ ,,/1.:.y DCllsid;ld de mcga]opas llernándcz Torres ' §. ~);~;S. ____________________________________________________________________ __ 

Armases ricordi 
Las características de algunas CSlflH.:lura s encontradas de esta especie son las siguicnlcs: 

Antena: 
Di vidida en 9 segmentos con setas simples en algunos de ellos. El arreglo el..: las setas es como sigue 

J .1.1 ,0.].0.5.1.3. 

Amcllu la . 

Epi]>odilo del tercer maxilipcdo: 

Pleo]>odos ! al 5: 
Preseman setas plumosas marginales. el arreglo de las setas en cada plcopodo es como sigue 13·1-1, 13-14. 12-
13. 11 - 12.8. 

Telson: 
Presenta dos setas marginales si mples laterales y 7 setas si rnpk~ dismbUldas en el interior dd Id.\on. 

J2 



Densidad de ITlc.I!.a lopas I-Iernández Torres 

Armases ricordi: A vis ta dorsal; B VlSI:I vcnlrolatcral. 
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I lcrnándcz Torrcs 

Armases rlcord/: A Jntcna; B scptimo scg.mcn!O de b antcna. 
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Densidad de me~;¡lop¡¡s f-I ern:'indez Torres 

Arma.ses ricordi: A noveno segmento de la antena; B telson. 
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~~~ Densidad de mCJ!alopas llcrn:índcz Torres i;~ 
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~" ,j", De ~ ... ~:',-d, ' ' Jt~ idad de ~~ _____ JIl=Cg=al\l:p;l~S ______________ ~~~~ Ilcrnándcz ',' o orrcs 
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D 

..I/'III (I~,· , .\ /"Iconh; i\ ' I:P11X>d lto del [cree ' r m;,,~!líl}Cd(); B-F I P cOI>ndth 1-5. 
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c'::¡¡~ 
"'1' "" Hcrn<indcz Torres ~;:.~i. Densidad de mcg,alopas 

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

Cyclograpsus integer 
Las características de algunas estructuras cncomradas de esta especie son las siguientes: 

Amena: 
Dividida en 10 segmentos con setas simples en algunos de ellos. El arreglo de las setas es corno sigue 1,2,2, 
0.4. 1.5.0, 3. 3-4. 

Antcnula: 

Epipodito del tercer maxilípedo: 
Presenta 6 a 7 setas plumosas en la región proximal y 16- 18 setas simples en la reglón c ilíndrica o distal. 

Pleopodos 1 al 5 : 
Presentan setas plumosas margi nales. el arreglo de las setas en cada plcopodo es corno sigue 19-20. 19-20. 18-
19, 16-17. 12. 

Telson: 
Prese nta 3-4 sct¡¡S plumosas marginales. 2 setas simples rnargin;llcs laterales y 8 setas simples distribuidas en 
el imcrior del tel son. 
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~-i~rd 
~~~J.1 Densidad de mc!!alopas Ilcrn;\ndcz Torres ~.ª. 
~~~ ------------------------------------------------------------

r~fi·-J . '. " . 
0 1 ' .... 
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= 0 .25 mm 

(,\'(:I01!rtlp.w s illli:ger: A vista dorsal: B antena. ~'I o(lificad !) de Gnrc. 1 9S~. 
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~i:\~ ~;:.t;!'"" Densidad de rnegalopas Hernández Torres ~4It'1 
~~ -----------------------------------------------------------------------~ 

Graps us graps us 
Las carac terís ticas de a lgunas estructuras encontradas de est:J especie son las siguientes: 

Antena : 
Dividida en 10 segmentos con setas simp les en algunos de ellus_ El arreglo de las setas es como sigue 2. 2, 3, 
0. 4. 0,5.3 . 4. 

Anlcnula: 

EpipodilO de! tercer maxilípcdo; 
Prcsema 6 setas plumosas en la región proximal y 20-22 setas simples en la región cilíndrica o distal 

Plcopodos I al 5: 
Presentan setas plumosas marginales. el arreglo de las setas en c.lda plcopodo es como sigue 22. 21-22 . 20-2 J. 
17-18.13. 

Tcl so n: 
Prcscn!a 7 setas plumosas marginales. 2 setas sim ples marginales latcralc). y 8 setas simples di stribuidas en el 
interior del tclson. 
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&~~~ • ~l~~ Dcnsidad de mc}!.alopas ! Icrn;índez Torres & 

.~~p --------------------------~::~~C;~~;;~_=-------------
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GY(lpJII.~ grap~·II.1' : /1. vista dorsal. modificado de Ch5zaro. 1996: B 11,:1:-011. 
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~l.~ Densidad de meg,alopas Il crnándel.. Torres 
b~~fd 11 
~~~~. ----------------------------------------------------------------------

Pachygrapsus gracilis 
Las características de algunas estructuras encontradas de esta eSI>ccie son las siguientes: 

Antena: 
Dividida en lO segmentos con SCI;IS ~impks en algunos de ellos. El arreglo de I:IS setas es corno Sigue O. 1. 1. 
0.0.2.0.5.3.3 

Antenula : 
Segundo segmento 2 setas 
Tercer segmento 2 setas (dos ramas). rama interna 4 setas. rama ex lema presetl!a 4 seg tJ1ento~ con el siguiente 
arreglo: O. 16 estctcs. 8 eSlelCS y I seta. 5 estetes y 3 setas. 

Epipodilo dcltcrcer 11Ia.,ilípcdo: 
Presenta 16 sctas plumosas en la regló n proximal y 30 setas simples en la región c llíndrtca o dis tal . 

PJeO¡x.dos J :115: 
Presentan setas plumosas marginales. el arreglo de la~ selas en ("¡Ida plcopodo es como Sigue 21. 27. 27. 26. 
17. 
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:::~id 11 ~I~~ Densidad de mcgalopas llern:índez Torres ~ 

r".:--c< -~~~Z~~~~n::-------------

A 

B 

e 

1 
:' 

.-

IJ(/chyx,.ap.\· II~ xroclllS: 1\ vl:-Ia laleral: B vIsta dor~al : e antcnula . l\tl odlficldo de Ctdl.:U'O. 1996. 
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5';¡'¡'rl 11 
~~~;. DenStdad de rnej!alopas I Jcrnándcz Torres ,. '~~~h' __________________________________________________________ __ 

j) 

A 

B 

1)(/cJ~I ·}!.Yllp.\/I.\ }!.rllc tlIJ: /\ antena: B cplpodi¡o dellercer maxl1fpedo. Modificado de Ch.ilaro. 1996. 
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I Icrn:\ndcz Torres 

Uea marguerita 
Las características de algunas estructuras e ncolllradas de t!!j ta especie son [as siguiente:.: 

Amena: 
Di vidida en 9 segmentos con setas simples en algunos de ellos. El arreglo de las setas t!s como sigue 0- l. O-l . 
1. O. 3. O, 5, 1. 3. 

Amenula : 

Epipodl lo dt!1 tt! rcer m¡lXIlípedo : 
Prese nta 5 st! tas plumosas en la región proximal y 13 setas simples en 1:1 reglón cilíndrica l) di stal. 

Plcopodos I al 5: 
Prese ntan setas plumosas margi nal es. el arreglo de las set:lS e n cada pleopodo es COfll n ~ I guc 15- 16, 15- 16. 14-
15, 14.9. 

Tclson: 
Presema 2 setas plumosas marginales. 2 setas simples mMginale!> }' 7 !'>eta!> Simple!> d lstn bU1d;¡~ en el interior 
del tclson. 
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ii~fd 
~ .. ~¡~ Densidad de mCj,talopas I-I crnándcz Torres ~ 
~"' ----::===============---A 

Vea lI1argll('ri/a: A vista dorsal: B vIsta lateral. 
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I-Iernándcz Torres 

V,"{/ marguerita: A antena ; B séptimo segmento de la antena . 
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~!J.i Densidad dc mcgalo l);ls 
.ts..:~. ___________________________ _ I-Icrnándcz Torrcs 

)) 

)) 
)) 

5 O f.1I11 

Vea margllc,,;/(/: A noveno segmen10 de la antcna; B Ichon . 
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Ilcrn:índc, l ' . orrcs 

. , 

= O.05mm 

e D '\ .' J ~ , , 

, ,~, , " \.~ , , '~ . . /" " 'l' '.' 

, 

E F 
~ ~{l ti'" 

UCa lllttl"!!ltenta - . . A a11lcnub: B-F J P copodo~ 1-5 
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., 
1I \ 

'J 
= 50 '\111 

l. epll"'" Vea ¡I¡(l/X,I,'"'''' llO dd tere . t:r m:l.'(ilipcdo. 
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~{$~ 11 r!.::it.}~ Densidad de rllcJ,!alopas J-Icrnándcz Torres 

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

Ucapugnax 
Las características de '1lgunas estructuras encontradas de esta especie son las siguicllIcs: 

Antena : 

Di vidida en 9 segme ntos con setas simples en algunos de ellos. El arreglo de las setas es corno sigue O. l. l. O. 
2. l. 5. 1. 3. 

Anlcnula : 

EpllXldilo del tercer maxilipcdo: 
Presenta 4 setas plumosas en la región proximal y 15·16 setas simples en la región ci líndru.:¡1 o distal. 

Plcopodos 1 al 5 : 
Presentan setas plumosas marginales. el arreglo de las setas en cada pleopodo es COmo sigue 15 . 14- 15. 13-1 4. 
11 - 12 ,8. 

Tel son: 
Presenta 2 se l;IS plumosas marginales. 2 setas simples margmales y 6 setas simples dl :.trl bUlda~ en el intenor 
dcllclson. 
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Dcnsidad dc mCj{alopas Ilern.indcz Torres 

Vea p ug l1 ax : A vIsta vClltml:ltcral : B antena . 
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Densidad de rnegalopas l-Iern.1ndez Torres 

U"{/ !}//gIltLT:: A segmentos 7-9 de la amena; B noveno segmento de la antena, 
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~~~)-~: Densid;ld de mC.I!alopas Il crn:'indcz Torre~ ~J ~;d ______________________________ ~ 

= I OO¡.un 
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.\ I 
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\ 

50 plll 

Vea IJ/I,I!.l1n\" : A arllc!lula; B Ichon. 

98 



B 

A 

" -, 
" 

~o ,,,n 

. \ 

~t) 1,m 

Uea pU"'ULl:" A '" . cnl~,,,I ' l 0 IAlUIIO deltcrc ' ",T Ilw\lll]>I!dll ; B · ¡: 

llcrn;\ndcz ',' . urres 
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