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RESUMEN 
======== 

En los meses de marzo y abril de 1983, se llev6 a cabo una inves-

tigación de los cangrejos Portúnidos del Suroeste del Golfo de 

México. Se realizaron 15 transectos perpendiculares a la costa 

que proveen información sobre la composición, abundancia y distrj_ 

bución en el área de los Portúnidos a lo largo de la plataforma 

continental en un intervalo de profundidad entre los 20 y 180 m. 

Entre las seis especies de cangrejos Portúnidos colectados, la 

jaiba del Golfo Callinectes similis representó el 92% de la cap

tura total; Portunus spinimanus el 3.93 ;f:. spinicarpus el 3.4% 

y el porcentaje restante estuvo representado por Arenaeus cri

bari us, f.. sapi dus y f.. gi bbes i i. 

La jaiba del Golfo fué la especie más abundante en el área Sur

oeste del Banco de Campeche, observándose un traslape entre -

f. spinicarpus y f. spinimanus en las áreas correspondientes a 

la platafonna continental de los Estados de Tabasco, Veracruz 

y la plataforma adyacente a la Península de Yucatán. 

El índice de abundancia relativa por intervalo de profundidad 

indica una máxima abundancia de C. similis en el intervalo de 
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profundidad de 18 - 29 m seguida de P. spinimanus en el inter

valo de 30 - 59 m y f.. spinicarpus en el de 60 - 89 m. 

Se estudió la Morfometría, Crecimiento relativo y Fecundidad de 

la jaiba del Golfo f. similis, especie de posible importancia co-

mercial en esta zona. 

El crecimiento relativo entre el ancho del caparazón-largo del 

caparazón de esta especie, presenta alometría expresada por la 

ecuación lC = aRCb . la Tasa de incremento en peso con el ancho 

y largo del caparazón de los organismos fué expresada por las 

parábolas P = aRCb y P = alCb . Hembras juveniles fueron más pe

sadas en ambas relaciones que los machos en el mismo estado y 

esta característica se invirtió en los organismos sexualmente ma-

duros. los ejemplares utilizados en el estudio de la Fecundidad 

se presentaron en un intervalo del ancho del caparazón (AC) de 

62 rrm (19.9 g} con 125,734 huevos a 102 mm (83.5 g} con 936,393 

huevos. El tamaño promedio de los huevecillos fué de 298 micras 

de diámetro, con un intervalo de 266 a 400 micras. Las relacio-

nes entre AC/Fecundidad; LC/Fecundidad y Peso/Fecundidad, presen

taron relaciones de tipo lineal y = ax+b. Las clases comprendi

das en el intervalo de 80 a 100 mm de AC, contribuyen con el 

76% de la producción total de huevos de la muestra de la pobla--

ción. 
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INTRODUCCION 
============ 

Los cangrejos Portúnidos son un grupo faunístico conspicuo que se 

distribuye a lo largo de las zonas tropicales a subtempladas del 

Atlántico Occidental. Las 27 especies presentes en las aguas del 

Golfo (Powers, 1977) son poco conocidas ecológicamente. La ma-

yor parte de la literatura existente es de tipo técnica pesquera 

o de naturaleza comercial, y se refiere en particular a la "jaiba 

azul" Callinectes sapidus, debido a su importancia económica -

(éull11lins y Rivers, 1962; Lee et ~. 1963 a y b; Strasser, 1970 -

a y b; Miller et~. 1974, García, 1~75, 1978; Rhodes y Van --

Engel, 1977; Eldridge et~. 1979}. 

Extensas investigaciones se han efectuado sobre la "jaiba azul" 

en el Norte del Golfo, en especial en estuarios y lagunas coste

ras (Hay, 1905; Chruchill, 1919; Daugherthy, 1952, Van Engel, 

1958; Tagatz, 1968; Perry, 1975). Sin embargo, la literatura -

concerniente a la biología de esta especie así corno la de las 

demás especies de Portúnidos en el resto del Golfo de México, es 

escasa; sólo existen informes de su presencia en los estudios 

efectuados sobre la fauna de acompañamiento en las áreas de 

explotación camaronera del Norte del Golfo y Banco de Campeche 

(Hildebrand, 1954 y 1955; Joyce, 1965; Chávez y lluch, 1971; 



Soto; 1979; Soto, 1980; Soto et~, 1980), de donde ha sido evi

dente la importancia de algunas especies como recurso potencial 

de alimento. Es por esta razón que es indispensable su estudio 

en una zona donde la industria pesquera necesita del aprovecha-

miento íntegro de los recursos bióticos del sistema, como lo es 

el área Suroeste del Golfo de México. De esta manera se aumen-

taría la utilización racional de estos recursos en beneficio de 

esta industria tan importante para el País. 

El presente estudio aporta información sobre la composición de 

los cangrejos Portúnidos en el Suroeste del Golfo de México, exa

minando su distribución espacial y batimétrica en los meses de 

marzo y abril de 1983. Así mismo, analiza la morfometría, cre

cimiento relativo y fecundidad de Callinectes similis , la es-

pecie de mayor frecuencia y abundancia en el área de estudio. 

OBJETIVOS 

1.- Analizar la composición y la abundancia de los cangrejos 

Portúnidos de la plataforma continental del Suroeste del 

Golfo de México. 

2.- Determinar la distribución espacial y batimétrica de las 

especies en el área y época de estudio. 

3.- Estudiar la morfometría y crecimiento relativo de las es

pecies de posible importancia económica. 
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4.- Evaluar la fecundidad de las especies de posible valor comer

cial. 

ANTECEDENTES 

Los estudios carcinológicos de diversa índole que han sido realiza-

dos en áreas costeras y profundas del Golfo de México, en su mayoría 

han sido resumidos por Reuse (1970); Pequegnat y Pequegnat (1970); 

Powers (1977) y Soto (1980). No obstante, existe una carencia de 

información sobre la fauna de crustáceos en la Plataforma y el Ta

lud Continental de las aguas mexicanas. Infonnación concerniente 

a esta región en su mayoría corresponde a estudios sobre especies 

de importancia económica (Hildebrand, 1955; Ramírez, 1963; Al len y 

Jones, 1974, Soto, 1979; Soto et~, 1980) 

La literatura existente sobre la morfometría y crecimiento relativo 

de los cangrejos Portúnidos se encuentra dirigida hacia los estudios 

de organismos de importancia comercial del género Callinectes -

(Newcombe et~. 1949 a y b; Olmi et~. 1983; Quijano, 1985}, 

con algunos estudios desarrollados en los géneros Ovalipes y Por

tunus (Lobo de Mesquita, 1972; Du Preez y Me Lachlan, 1984 a y b) 

La mayoría de estos detallan relaciones de tipo Alométrico e Isomé

trico que permiten considerar diferencias específicas entre las 

tasas de crecimiento diferencial constante de las partes del cuer-
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, 

-~-

pode distintas especies, lo que permite su evaluación taxonómica y 

el establecimiento de tallas legales de captura para las especies de 

interés comercial. 

En lo que respecta al estudio de la fecundidad de estos organismos 

se tienen antecedentes de Callinectes sapidus (Pyle y Cronin, 1950; 

Costlow y Bookhout, 1959; Davis, 1965 y Tagatz, 1968). Estos auto

res sugieren que la fecundidad de esta especie varía entre 1 y 2 mi_ 

llones de huevecillos por desove. Smith en 1885 (apud Costlow y 

Bookhout, 1959), propuso que el número de huevecillos puede ascen

der hasta los 4.5 millones. Pero ninguno de los estudios relacio

na la fecundidad con el peso o talla de los ejemplares. 

Du Preez y Me Lachlan (1984c) y Quijano (1985) determinan relacio

nes potenciales entre el Ancho del caparazón-Fecundidad y Peso-Fe

cundidad para Ovalipes punctatus y Callinectes arcuatus respecti

vamente, sugiriendo una alta tasa de producción de huevecillos para 

estas especies. 



AREA DE ESTUDIO 
=============== 

la zona de estudio abarca la plataforma continental de los Estados 

de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán entre los 20º 45' latitud 

norte y los 91º08' longitud oeste (Fig. 1), comprendida en el sec

tor Suroeste del Golfo de México (Pequegnat y Pequegnat, 1970). 

En esta área se distinguen dos regiones topográficas principales. 

Una denominada Plano Delt.aico (Shepard, 1948), la cual se extiende 

a lo largo de los Estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Esta -

región representa un ambiente de deposición activa en donde las a

renas se concentran próximas a la costa y los lodos se depositan 

sobre la plataforma continental (lynch, 1954). En esta región se 

recibe un gran aporte de rfos, entre los cuales destacan tres de 

gran importancia por su descarga anual '1 el Coatzacoa leos, el Gri -

jalva y el Us1J11acinta. 

La segunda región topográfica abarca básicamente la plataforma con

tinental de la Penfnsula de Yucatán, esto constituye un ambiente 

biogénico (Trask, 1948), en donde la presencia de atolones y otras 

formas arrecifales ocupan un lugar importante entre los organis-

mos sedentarios a lo largo del margen Noroeste de la plataforma 

de Yucatán (Price, 1954). Otra característica importante en esta 
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región es la presencia de material detrítico, el cual cubre el sus

trato calizo del área y enriquece el fondo además de permitir la 

pesca de arrastre con redes comerciales. 

En lo que respecta a la circulación de la zona, Leipper (1954), 

Capurro (1972) Nowlin (1972), Emilsson(1976) y Vázquez de la 

Cerda (1977) señalan que el flujo principal de las corr1entes que 

provienen del Mar Caribe se dirigen hacia el Norte y alcanzan el 

Golfo de México a través del Canal de Yucatán. La Sonda de Cam

peche marca el borde Oeste de esta corriente y Cabo San Antonio 

en Cuba su límite Este. La velocidad de las corrientes varían en 

función de la temporada del año; alcanzando sus máximas velocida

des de julio a septiembre con una dirección general Este-Oeste, 

mientras que las velocidades mínimas ocurren en enero y febrero. 

Durante diciembre y enero, una contracorriente litoral aparece 

con una dirección Oeste-Este cerno consecuencia del viento. Mil

ler (1969) al respecto señala que la circulación de aguas de ba

jas temperaturas sobre la región de Yucatán, permite el establee.:!_ 

miento de formas faunísticas de tipo templado dependiendo de la 

intensidad y orientación del eje principal de la corriente de 

Yucatán. Así mismo, Powers (1977) establece un flujo potencial 

directo de poblaciones larvales de cangrejos del Caribe dentro 

del Golfo a través del año que también está en función directa 

de la velocidad y parámetros de la corriente, así como de la 

temperatura y tiempo de vida larval. 



MATERIAL Y METODOS 
================== 

MUESTREO: 

Los organismos utilizados en el presente estudio fueron obtenidos 

durante la campaña PROGMEX-I (Prospección Oceanográfica del Golfo 

de México), la cual se llevó a cabo durante los meses de marzo y 

abril de 1983 a bordo del B/O "Justo Sierra". Las capturas fue-

ron tanto diurnas corno nocturnas. 

Se utilizaron dos redes comerciales de arrastre camaronero de 55 

y 73 metros de largo con 18.3 y 24.4 metros de boca respectivamen-

te y abertura de malla de 4.5 centímetros, con una eficiencia pro-

medio de 60%, cubriendo un área de 3.04 y 4.06 hectáreas respecti-

vamente, a una velocidad promedio de tres nudos, durante períodos 

de 30 minutos. Los especímenes colectados fueron identificados 

a nivel genérico, pesados, preservados en formol al 4% y traslad~ 

dos para su procesamiento al Laboratorio de Ecología del Bentos 

del 'instituto de Ciencias del Mar y Limnologfa de la UNAM. 

Se efectuaron 15 transectos perpendiculares a la plataforma conti

nental del sector Suroeste del Golfo de México (Fig. 1). Se mues-

trearon un total de 34 estaciones de arrastre en profundidades con 

un intervalo entre los 20 y 180 m. En cada estación fueron toma-

das temperaturas de fondo y muestras de sedimentos. 
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ACTIVIDADES DE LABORATORIO: 

En el laboratorio los cangrejos Portúnidos fueron lavados y preser

vados en alcohol etílico al 70%. Su identificación taxonómica se 

efectuó empleando los trabajos de Rathbun (1930) y Williams (1966, 

1974, 1984). 

El registro de datos para cada individuo incluye: 

Sexo y madurez.- Dependiendo de la forma del abdomen y telson 

(Rathbun, 1930, Williams, 1º74). 

Peso Total (PT).- Con una balanza granataria,0.1 g de aproxi

mación. 

Ancho total de caparazón (AC) .- Medida que abarca de punta 

a punta de las espinas anterolaterales y precisión de 1.0 mm. 

(Fig. 2). 

Longitud total del caparazón (LC) La medida se efectuó del 

extremo anterior del caparazón, entre la escotadura media del 

margen frontal hasta el extremo posterior con la ayuda de un 

vernier y precisión de 1.0 mm. (Fig. 2). 

Fase sexual.- De las hembras grávidas según la escala utiliza

da por Hard (1942). 

Peso total (sin masa ovígera).- De las hembras grávidas; en 

una balanza granataria y precisión de 0.1 g. 

ANALISIS DE RESULTJl.DOS: 
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Los datos obtenidos son presentados como el Peso promedio de 

los cangrejos Portúnidos por 30 minutos de arrastre {CPUE) en 

las 34 estaciones de muestreo. 

La captura total fué comparada en cuanto al número de indivi

duos y biomasa por especie. Los dos parámetros fueron anali

zados por separado mediante pruebas de hipótesis {Zar, 1974) 

para determinar diferencias significativas entre los tipos de 

red utilizadas. Se efectuaron pruebas de Wilcoxon (Zar, 1974) 

para determinar diferencias entre arrastres en perfodos de 

iluminación y obscuridad. 

De los análisis efectuados, ninguna diferencia significativa 

fué observada entre los dos tipos de red en lo que respecta a 

su eficiencia de captura en número y biomasa (P>0.001) sobre 

estos organismos, así como entre períodos de iluminación y -

obscuridad {P>0.001). 

Se efectuaron histogramas de frecuencia del PT/No. individuos/ 

especie de los cangrejos Portúnidos obtenidos en los muestreos 

para estimar la estructura de la muestra poblacional. 

Se analizó la distribución espacial/estación/especie de los 

cangrejos Portúnidos en base a las Areas Estadísticas (AE; 

Fig. 3), propuestas por el Servicio Nacional de Pesquerías 
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Marinas (NMFS) de los E.E.U.U., en colaboración con la FAO, 

con el propósito de: 

a) Localizar zonas de máxima productividad de especies de interés 

económico. 

b) Utilizarlas para la obtención de datos estadísticos. El nú-

mero de arrastres por AE se presenta en la Tabla l. 

Se analizó la distribución batimétrica/estación/especie de 

los cangrejos Portúnidos de mayor abundancia en base a dos 

intervalos de profundidad, definidos en términos de habitats 

de la plataforma continental (Hedgpeth, 1957), estos son: 

18 - 90 m de profundidad que equivale a la plataforma interna 

la cual fue subdividida en tres intervalos de profundidad 

(18 - 29; 30 - 59; 60 - 89), con base en el número de arras

tres efectuados en cada uno y plataforma externa de 90 - 100 m. 

Se utilizó un indice de abundancia (Musick y Me Eachran, 1972; 

Lewis y Read, 1982). Para evaluar la abundancia relativa de 

las especies numéricamente dominantes con respecto a las AE 

presentes en la zona, así como por intervalo de profundidad. 

Este indice es calculado por la expresión: 

IA = l/n ~ log (x + 1) 

Donde x = número de individuos de una especie determinada con res

pecto al AE o intervalo de profundidad y n = número de arrastres 
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efectuados en el AE o intervalo de profundidad. Diferencias Esta

dísticas se determinaron con respecto a la abundancia por AE e in

tervalo de profundidad mediante el análisis de varianza (Modelo 1) 

y la prueba de comparación múltiple de medias SNK (Snedecor y -

Cochran, 1971; Zar, 1974). 

MORFOMETRIA Y CRECIMIENTO RELATIVO: 

Con el fin de obtener los parámetros morfométricos, asf como esti

mar el crecimiento relativo de la "jaiba del Golfo". Callinectes 

similis (única especie de interés comercial en la captura de estos 

organismos), se procesaron estadísticamente los datos biométricos 

obteniendo las regresiones entre: 

a) AC vs LC 

b) AC vs PT 

c) LC vs PT 

Estas regresiones se ajustaron al modelo matemático más adecuado 

por medio del método de mfnimos cuadrados, tomando en cuenta la 

relación que presentó el más alto grado de correlación (Snedecor 

y Cochran, 1971; Bhattacharyya, 1977). Para tal efecto, se uti

lizó el SPSS (Statistical Package for the Social Science), ver

sión 8 {Nie et !.!_, 1978). Se efectuaron pruebas de "t" Student 

Fisher (Zar, 1974; Bhattacharyya, 1977), para determinar diferen

cias significativas en los valores del coeficiente de crecimien

to "b", y el índice de crecimiento inicial "a", entre organismos 

juveniles y maduros por sexo. 



FECUNDIDAD: 

Para la detenninación de la fecundidad en la jaiba del Golfo, se 

escogieron 37 hembras grávidas de la estación 39 (AE 33). Se a

barcó el mayor número de tallas posibles (del ancho del capara-

zón), y se procedió a desprender la masa de huevos y a separar 

ésta de los pleópodos con la ayuda de una aguja de disección. 

Una vez separada se lavaron en un cernidor convencional con luz 
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de malla de 100 micras. Después de limpiar los huevos de partí

culas extrañas, se colocaron en cajas de Petri y se llevaron a un 

horno, en el cual se mantuvieron durante un período de 6 a 8 horas 

a una temperatura constante de 50ºC, removiéndose cada media ho

ra con el fin de que el secado de las muestras fuera uniforme. 

Ya secas, las muestras se pasaron a un cernidor de sedimentos 

(con aberturas de 500, 350 y 250 micras) durante 10 minutos para 

eliminar el "pelillo" que es el resto de las sedas de los pleó-

podos a las que van adheridas los huevos. 

La estimación de la fecundidad, la cual es referida en el presen

te estudio como la capacidad reproductiva potencial de una hem

bra de cangrejo (número de huevos producidos por desove) se efec

tuó por medio del método gravimétrico descrito por Bagenal (1978) 

modificado con la aplicación de la Teoría del muestreo, según 

Gracia (1979). 
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Con el fin de determinar el número y tamaño de las unidades de mues

treo, se examinó la masa de huevos de tres hembras de tamaño inter

medio del AC, tomando muestras de diferente peso. A ésta se les 

aplico las fórmulas indicadas para obtener el tamaño de la muestra 

y el tamaño de la unidad de muestreo (Cochran, 1971; Snedecor y 

Cochran, 1971) . 

Se obtuvieron las regresiones entre: 

a) Peso Total (PT) vs Fecundidad. 

b) Ancho del caparazón (AC) vs Fecundidad. 

c) Largo del caparazón (LC) vs Fecundidad. 

d) Peso Total (PT) vs Fecundidad relativa. 

Estas regresiones se ajustaron al modelo matemático más adecuado 

(Snedecor y Cochran, 1971; Bhattachrayya, 1977). Este análisis 

se efectuó utilizando el SPSS (Statistical Package for the Social 

Science), versión 8 (Nie et _tl. 1978). 
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RESULTADOS. 

COMPOSICION POR ESPECIES: 

Durante la campaña PROGMEX-I, se capturó un total de 5,002 cangre

jos Portúnidos con una biomasa de 143 Kg, pertenecientes a 3 géne

ros y 6 especies. 

En términos de porcentaje en peso (Fig. 4), la "Jaiba del Golfo" 

Callinectes similis representó el 92% de la captura total. Por-

tunus spinimanus el 3.9%, !:· spinicarpus el 3.4% y el restante 

0.7% estuvo representado por Arenaeus cribarius, f_. sapidus y -

!:· gibbesii. La máxima captura se obtuvo en el AE 33 entre la 

Laguna de Términos y Campeche con una biomasa de 82 Kg (tabla 2) 

El promedio de captura en 30 estaciones fue de 4.7 Kg/30 minutos. 

Género Arenaeus Dana, 1851 

Arenaeus cribarius (lamarck, 1818) 

~aterial examinado: PROGMEX-I-1: 3 d', 80 - 96 (AC); 3 ~· 76 - 83 

(AC). 

DISTRIBUCION ESPACIAL: 

Arenaeus cribarius se colectó únicamente en la estación 1 ubica-

da en la plataforma continental interna del Norte de Veracruz 

(AE 27; Fig. 8), a una profundidad de 23 m. Seis organismos a

dultos (3 cf y 3 i), fueron colectados con un peso de 600 g a 



• 

una temperatura de 23ºC sobre un sustrato arenoso. 

Género Callinectes Stimpson, 1860 

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) 

Material examinado: PROGMEX-I-29: 1 cf, 27 (AC); 1 ~. 126 (AC.

PROGMEX-I-31: 4 ~. 29 - 34 (AC).- PROGMEX-I-39: 1 i, 125 (AC) 

DISTRIBUCION ESPACIAL 
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La "jaiba azul" Callinectes sapidus, se distribuyó en las AE 32 

y 33 ubicadas en el Banco de Campeche (Fig. 8), en un intervalo 

de profundidad de 21 a 44 m. De esta especie se capturaron siete 

organismos, de los cuales cinco fueron machos juveniles y dos he~ 

bras maduras no ovígeras, con un peso total de 456 gen temperatu-

ras de 20.3 a 26.0ºC y sustratos de tipo limo-arcilloso. 

Callinectes similis (Williams, 1966) 

Material examinado: PROGMEX-I-1: 12 ~. 61 - 93 (AC); 4 i• 84 - 92 

(AC).- PROGMEX-I-2: 1 ~. 104 (AC); 1 i• 92 (AC).- PROGMEX-I-9: 

·4 <1, 92 - 107 (AC); 3 i• 80 - 92 (AC) .- PROGMEX-I-23: 9 ~. 89 -

110 (AC), 36 ~· 66 - 98 (AC).- PROGMEX-I-25; 6 ~. 30 - 41 {AC); 

2 i• 66 - 81 (AC).- PROGMEX-I-26: 13 ~. 80 - 105 (AC); 17 ~. 73 

- 102 (AC).- PROGMEX-I-28: 6 ~. 83 - 88 (AC).- PROGMEX-I-28B: 

13 ~. 86 - 110 {AC); 8 ~. 62 - 87 (AC).- PROGMEX-I-29: 36 cf, 



..... 

26 - 108 (AC); 28 ~. 27-93 (AC) .- PROGMEX-I-30: 63 f1, 27 - 100 

(AC); 58 Q, 27 - 94 (AC).- PROGMEX-I-30B: 31 rf, 25 - 90 (AC); 49 

~. 33 - 91 (AC) .- PROGMEX-I-31: 195 '5, 124, 35 - 112 (AC); 39 ~ 

44 - 85 (AC).- PROGMEX-I-31B: 84 ~. 35 - 129 (AC): 34 ~. 36 - 98 

(AC) .- PROGMEX-I-328: 2 (f, 84 - 96 (AC) .- PROGMEX-I-38: 163 tf, 
39 - 120 (AC); 44 ~. 42 - 93 (AC).- PROGMEX-I-39: 376 <!, 149, 27 

- llO (AC); 1,936 ~. 247, 36 - 102 (AC).- PROGMEX-I-40: ll if, 34 

- 103 (AC); 28 ~. 36 -98 (AC).- PROGMEX-I-47: 1 ~. 122 (AC); 11 

Q, 85 - 93 (AC).- PROGMEX-I-478: 14 ~. 74 - 118 (AC); 104 ¡, 73 

- 100 (AC).- PROGMEX-I-48: 1 ~. 90 (AC). 
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DISTRIBUCION ESPACIAL: 

La especie f. similis apareció ampliamente distribuida en el área 

de estudio con una CPUE Promedio máxima localizada en el Suroeste 

del Banco de Campeche (AE 33; Fig. 5)., con una biomasa de 74 Kg. 

Esta área está caracterizada por sedimentos de tipo limo-arenoso. 

De esta especie se capturaron 3443 especímenes en 20 estaciones, 

cuyo peso total fue 131.5 Kg. Organismos juveniles (AC, 20 - 79 

mm) fueron colectados exclusivamente en las AE 32 y 33 correspon-

dientes al Banco de Campeche, con un total de 811 individuos 

(tabla 3) asociados con fondos de limo y arcilla en temperaturas 

entre los 15.3 y 26.0 ºC. 

La distribución de hembras adultas (AC, 60 - 99 mm) fue amplía en 



-19-

el AE 33 donde un máximo de 935 hembras ovígeras fué observado en 

un intervalo de temperaturas de 24.5 a 26.0ºC. Machos adultos (AC), 

40 - 129 lllíl) fueron capturados en todas las AE donde se localizó 

a esta especie con una concentración máxima en el área Suroeste -

del Banco de Campeche con 993 individuos (Tabla 3). 

ABUNDANCIA RELATIVA POR AREA ESTADISTICA. 

La abundancia de las especies dominantes por AE, se muestra en la 

Fig. 9. Callinectes similis fué el Portúnido más abundante en las 

AE 29, 31, 32 y 33. 

La Fig. 10 muestra el índice de abundancia relativa para la especie. 

Del análisis de varianza efectuado, se observan diferencias signi-

ficativas en la abundancia de esta especie en cuanto a las AE pre

sentes en la zona (P <. 0.01). La prueba de comparación múltiple 

(SNK) indicó una máxima abundancia en el Suroeste del Banco de 

Campeche (AE 33), donde la jaiba del Golfo apareció en los cuatro 

arrastres efectuados. 

DISTRIBUCION BATIMETRICA Y ABUNDANCIA RELATIVA POR INTERVALO DE 
PROFUNDIDAD: 

Callinectes similis tuvo una distribución batimétrica amplia, la 

cual abarcó del margen interno de la plataforma (20 m) (Fig. 11), 
¡ 

t 
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hasta una profundidad de 165 m (Plataforma externa). La jaiba del 

Golfo fué la especie más abundante en los intervalos de profundidad 

de 18 - 29 y 30 - 59 m (Fig. 12). Diferencias significativas de la 

abundancia relativa por intervalo de profundidad (Fig. 13), fueron 

observadas para esta especie (ANDEVA P < 0.01) la prueba de compara-

ción múltiple SNK, indicó una máxima abundancia en el intervalo de 

profundidad 18 - 29 m, donde la jaiba del Golfo fué capturada en 

ocho a diez arrastres efectuados. El 90% de los organismos juve-

niles se ubicaron preferentemente en la plataforma interna entre 

los 20 y 30 m de profundidad (Tabla 6). Estos organismos permane

cen ausentes de la plataforma externa. Organismos adultos se dis-

tribuyeron en todo el intervalo de profundidad con una alta concen-

tración de hembras en la plataforma interna entre los 20 y 30 m de 

profundidad, donde cerca de: 65% fueron hembras ovfgeras, por otro 

lado, no se observaron hembras grávidas en la plataforma externa. 

El 66% de los machos adultos se concentraron entre los 30 y 60 m 

de profundidad en la plataforma interna (Tabla 6). 

COMPOSICION POR TALLAS Y PROPORCION DE SEXOS: 

La jaiba del Golfo ocupó el primer lugar en cuanto a su tamaño de 

las tres especies de mayor abundancia, con un intervalo del AC de 

25 a 129 mm en 1034 especfmenes t°y de 17 a 102 mm en 2409 especí

menes~. con un valor medio de 72 mm (Fig. 14). El macho de ma

yor talla fué capturado en el Banco de Campeche AE 32: LC 58: AC 

129 11111. La hembra de mayor talla fué de 28 11111 de LC y 60 mm de 

AC. De 835 ~maduras, el 44% fueron hembras ovígeras. La pro

porción de sexos calculada para esta especie (2.3:1) favoreció a 
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las hembras. El diagrama del porcentaje de Frecuencia-Ancho del 

caparazón (Fig. 15), muestra una gran discrepancia entre machos y 

hembras; las hembras presentan un valor modal de 85 mm, y parecie-

ron estar mejor representadas por estados adultos, en tanto que 

los machos estuvieron igualmente representados por organismos ju

veniles y adultos. 

MORFOMETRIA Y CRECIMIENTO RELATIVO EN "LA JAIBA DEL GOLFO" CALLI

NECTES SIMILIS 

Mediciones del crecimiento relativo de organismos juveniles y adul-

tos por sexo, divididos en clases de dos mm, son resumidos en las 

Tablas 9 y 10. El macho de mayor talla tuvo un AC de 129 ITIT1 y la 

hembra una talla de 89 mm. Las ecuaciones de regresión que expre

san las relaciones del crecimiento relativo se resumen en la Tabla 

11. Todas las relaciones mostraron crecimiento alo~étrico, expre

sado en la paráboloa LC=aRCb (ANDEVA P< 0.001). Existe una dife

rencia significativa (P<0.001), entre el crecimiento relativo del 

LC entre machos y hembras. En todas las regresiones, se efectuaron 

pruebas para la significancia de diferencias entre los valores del 

índice de crecimiento inicial "a" y el coeficiente de crecimiento 

"b". Para juveniles adultos y totales por sexo. Estas pruebas 

mostraron diferencias significativas (P<0.001), para las tres ca-

tegorías. Tanto el coeficiente "a" y "b" son mayores en las he--

bras juveniles. (Fig. 18 y 19; Tabla 11). Esta diferencia se in-
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vierte al llegar los organismos a su etapa de madurez en donde el 

crecimiento relativo del LC es mayor en machos (P<.0.001), que en 

hembras (Fig. 20 y 21). Al analizar los totales,que son la suma

toria de organismos juveniles y maduros por sexo (Fig. 22 y 23), 

se observa una diferencia significativa (P<0.001), entre el creci

miento relativo del LC de los organismos, el cual favorece a las 

hembras. 

La tasa de incremento en peso con el crecimiento de AC y LC para 

organismos juveniles, adultos y totales por sexo, son presentados 

en la Fig. 24 a 29 y resumidas las ecuaciones de regresión en las 

Tablas 12 y 13. Las relaciones AC-PT y LC-PT para las tres cate

gorías fueron expresadas por las parábolas PT=aRCb y PT=aLCb 

(ANDEVA P~0.001), respectivamente. Las relaciones AC-PT para hem

bras juveniles presentan heterogonia positiva (Fig. 25), mientras 

que en organismos adultos esta relación se invierte y se convier-

te en relación negativa (Fig. 27) (P<:0.001). Machos juveniles y 

adultos presentan una relación negativa (Fig. 24 y 26) (P<0.001). 

El análisis del total de los organismos indica una relación posi

tiva (Fig. 28 y 29) En las relaciones AC-PT se encontraron dife

rencias significativas entre juveniles, adultos y totales por 

sexos, en el coeficiente de crecimiento "b" y el índice de ere--

cimiento inicial "a" (P< O.Díll). 

En las relaciones LC-PT se encontraron relaciones de crecimiento 
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hetero0ónico negativo en las tres categorías por sexo (Fi9. 30 a 

35), y las pruebas de diferencia entre los coeficientes de creci

miento para todas las relaciones muestran diferencias significati

vas (P< 0.001). Así mismo, el índice de crecimiento inicial presen

tó diferencias entre machos y hembras en todas las relaciones des

critas (P< 0.001). 

FECUNDIDAD EN LA JAIBA DEL GOLFO. 

Los resultados del estudio de la fecundidad son presentados en la 

Tabla 14. Mediciones del Ancho Total del caparazón (AC), Largo -

total (LC), Peso Total (PT) número promedio de huevos por 0.03 g 

de muestra y el número total de huevos producidos por la hembra, 

son presentados para cada uno de los 37 ejemplares examinados. 

El número promedio de huevos por 0.03 g de muestra estuvo basado 

sobre los resultados de tres muestras por especimen y varió de 

un limite inferior de 1082 huevos para uno de los especímenes de 

74 mm de AC a un límite superior de-1114 huevos para el ejemplar 

de 69 ITf!l. La variación observada en el número promedio de hue

vos por 0.03 g de muestra para el peso de los ejemplares se mues

tra en la Figura 36. 

La fecundidad (número de huevos producidos por desove) para los 

37 ejemplares se presentó en uniñtervalo de 125,734 huevos para 
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el especimen de 62 mm AC a 986,393 huevos para el ejemplar de 102 

mm. A partir del análisis de los datos obtenidos se encontró que 

las relaciones entre la AC/Fecundidad, LC/Fecundidad y PT/Fecundi

dad, presentaron correlaciones de 0.95, 0.93, 0.96, respectiva

mente (Fig. 37, 38 y 39), correspondientes a relaciones de tipo 

lineal y=ax+b (ANDEVA P<0.001). Estas correlaciones son muy al

tas y el análisis de residuales obtenido para las relaciones con

firma la existencia de la poca variabilidad en la dispersión de 

los datos y el ajuste de ellos a la relación antes descrita. 

La fecundidad relativa no mostró correlación alguna con el peso 

total de la jaiba del Golfo ( 0.2>P>0.1). En este caso el coe

ficiente de correlación en el diagrama de dispersión (Fig. 40), 

fué muy bajo y la pendiente negativa cercana a cero. 

La mayor parte de los huevecillos medidos en este estudio se en

contraron en la etapa inicial de desarrollo (Fase sexual 3; color 

naranja) y alcanzaron un diámetro pranedio de 298 micras con una 

desviación estandar de 11.2 micras. Las clases comprendidas en 

el intervalo de 80 a 100 mm de AC (Fig. 41), contribuyeron con 

el 76% de la producción total de huevos de la muestra de la pobl~ 

ción. 



Género Portunus Weber, 1795. 

Portunus 9ibbesii (Stimpson,1859) 

Material examinado: PROGMEX-I-14: 2 ~ 21 - 33 (AC). 

OISTRI8UCION ESPACIAL: 

De la especie Portunus gibbesii, se capturaron dos organismos ju

veniles (oJ, con un peso de 4 g, en el AE 30, ubicada en la plata

forma continental interna del norte de Tabasco (Fig. 8). La cap

tura se efectuó a una profundidad de 50 m en un fondo de limo y 

arcilla, a una temperatura de 22.4ºC. 

Portunus spinicarpus {Stimpson,1871) 

Material examinado: PROGMEX-I-4: 1 ~· 52 (AC~- PROGMEX-I-8: 2 

d', 24 - 28 (AC).- PROGMEX-I-9: 49 r!, 23 - 55 (AC); 22 ~. 35 - 49 

(AC).- PROGMEX-I-12: 14 e!, 26 - 55 (AC); 7 ~. 28 - 45 (AC).

PROGMEX-I-13: 1 rf, 46 (AC).- PROGMEX-I-23: 17 lf, 31 - 69 

(AC); 12 i• 32 - 49 (AC).- PROGMEX-I-26: 75 rf, 35 - 65 

(AC); 30 ~. 31 - 57 (AC).- PROGMEX-I-28: 603 e!, 87, 26 - 62 

(AC); 315 ~. 75, 35 - 53 (AC).- PROGMEX-I-288: 1 ~. 29 (AC).

PROGMEX-I-29: 1 ~. 45 (AC).- PROGMEX-I-31 13 ~~ .- PROGMEX-1-32 

5 cf, 36 - 50 (AC); 1 ~. 45 (AC).- PROGMEX-1-328: 17 ~. 36 - 55 

(AC); 12 ~. 38 - 54 (AC).- PROGMEX-I-38: 1 r!, 54 (AC).- PROG

MEX-I-42: 20 cf, 36 - 55 (AC); 11 ~. 38 - 57 (AC).- PROGMEX-1-

46: 5 6~ 29 - 52 (AC); 7 i• 38 - 53 (AC).- PROGMEX-I-47: 101 ~ 

50, 28 - 52 (AC); 54 ~. 25 - 54 (AC).- PROGMEX-I-478: 19 0, 22 
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- 42 (AC); 11 ~. 28 - 36 (AC). 

DISTRIBUCION ESPACIAL: 

Portunus spinicarpus fué el Portúnido que presentó distribución 
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más amplia, su ausencia en el AE 27 pudiera deberse a problemas 

relacionados con el tamaño de la muestra en el margen medio de la 

plataforma, ya que sólo se efectuaron dos arrastres, uno en la par

te interna y otro en la externa. Un total de 1427 especímenes fue

ron capturados en 18 estaciones con un peso equivalente a 4.9 kg. 

La máxima CPUE se obtuvo en el AE" 34 (Fig. 6), localizada en la 

plataforma continental oeste de la Península de Yucatán, en esta

ciones caracterizadas por sustratos limo-arenosos y temperaturas 

de 22.2 a 24.0ºC. La presencia de organismos juveniles fué am

plia, la máxima concentración se observó en el AE 34 en tempera

turas de 22.2 a 24.0ºC (tabla 4). 

Hembras maduras fueron colectadas en todas las AE donde se loca

lizó a esta especie. En el AE 32, se presentó el máximo de hem

bras grávidas con 110 organismos (tabla 4), en sedimentos limo

arcillosos y temperaturas de 15.3 a 25.2ºC. La distribución de 

machos adultos estuvo concentrada en el AE 32 con un porcentaje 

del 84.3 del total de organismos capturados (tabla 4), en sedi

mentos del tipo limo-arcilloso. 
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ABUNDANCIA RELATIVA POR AREA ESTADISTICA: 

P. spinicarpus fué el segundo Portúnido en abundancia, predominan

do en las AE 28, 30 y 34 (Fig. 9). El análisis del índice de abun

dancia relativa para la especie (Fig. 10), registra valores máximos 

en las AE 28, 29 y 34 (ANDEVA P'<0.01; SNK P<:0.01), donde esta es

pecie se capturó en las seis estaciones de arrastre efectuadas. Es 

evidente, una gran abundancia de esta especie en las AE donde es es

caso o nulo el registro de la presencia de la jaiba del Golfo. 

DISTRIBUCION BATIMETRICA Y ABUNDANCIA RELATIVA POR INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD. 

La distribución batimétrica de P. spinicarpus (Fig. 11), abarcó 

del margen interno de la plataforma hasta una profundidad de 125 

m en el margen externo (Fig. 11), predominando en los intervalos 

de profundidad de 60 - 89 y 90 - 100 m (Fig. 12). El análisis de 

la abundancia relativa de~- spinicarpus (Fig. 13), muestra di

ferencias significativas entre los intervalos de profundidad 

(ANDEVA P<0.001), con altas tasas de captura entre los 60 - 89 m 

(SNK P<0.01), donde esta especie fué colectada en todos los arras

tres efectuados a esa profundidad. Organismos juveniles de esta 

especie se distribuyeron en su totalidad en el margen medio de la 

plataforma entre los 30 y 90 m de profundidad {Tabla 7). Hembras 

y machos maduros se localizaron preferentemente en el intervalo de 
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profundidad 60 - 89 m, donde el 423 de las hembras capturadas fue

ron ovígeras (Tabla 7). 

COMPOSICION POR TALLAS Y PROPORCION DE SEXOS: 

E_. spinicarpus ocupó la tercera categoría en cuanto a su tamaño de 

las especies de Portúnidos de mayor abundancia (Fig. 14). El ancho 

del caparazón tuvo un intervalo de 18 a 68 mm con un valor medio de 

43 mm. La proporción de sexos calculada (2.1:1) favorece a los ma

chos. El 27.53 de las hembras maduras adultas capturadas fueron 

ovíc:¡eras. 

En la Fig. 17 se presenta el diagrama del porcentaje de Frecuencia 

Ancho del caparazón para la especie, en donde se puede observar -

una diferencia del 113 en los valores modales entre sexos. Los ma-

chos tuvieron las mayores tallas registradas para la especie . 

Portunus spinimanus (Latreille, 1819) 

Material examinado: PROGMEX-I-1: 11 6, 65 - 95 (AC); 4 ~· 71 -

84 (AC) .- PROGMEX-I-2: 2 cf, 69 - 85 (AC); 1 ~. 61 (AC) .

PROGMEX-I-14: 1 ~. 45 (AC).- PROGMEX-I-17: 2 rf, 33 (AC).

PROGMEX-I-20: 10 ~", 67 - 96 (AC); 6 ~. 60 - 90 (AC). -

PROGMEX-I-23~ 2 d', 89 - 96 (AC); 2 ~. 69 - 88 (AC).- PROGMEX-

I-28: 1 ~. 72 (AC) .- PROGMEX-I-29: " 1 3, 36 ( AC) . -



PROGMEX-I-30: 3 cr, 34 - 46 (AC); 2 9, 38 - 45 (AC).

PROGMEX-I-30B: 2 6, 31 - 39 (AC) .- PROGMEX-I-31: 1 ~. 

40(AC) .- PROGMEX-I-38: 8 ~. 39 - 6 (AC) .- PROGMEX-I-39: 

1 ff, 45 (AC).- PROGMEX-I-40: 2 ~· 48 (AC).- PROGMEX-I-47 

5 rf, 65 - 92 (AC); 2 ~. 87 - 95 (AC).- PROGMEX-I-47B 

38 O, 48 - 77 (AC); 4 ~. 50 - 87 (AC) .- PROGMEX-I-48: 

4 Cf: 34 - 55 (AC). 

DISTRIBUCION ESPACIAL. 

La distribución de f. spinimanus fué amplia, en la mayor parte del 

área de estudio, excluyendo las AE 28 y 29 en donde s6lo se efec-

tuaron tres arrastres, lo que pudiera influir en la ausencia de 

esta especie. En 17 arrastres fueron capturados 117 organismos de 

esta especie con un peso de 5.6 Kg. La máxima CPUE promedio fué 

registrada en las AE 27 y 34 (Fig. 7), localizadas en la platafor-

ma continental interna del norte de Veracruz y el área adyacente 

a la Penfnsula de Yucatán respectivamente, en estaciones con tem-

peraturas de 19.0 a 24.4 ºC y sedimentos de tipo limo-arenoso. 

De esta especie no fueron capturados organismos juveniles, hembras 

adultas y grávidas fueron observados para la especie f.. similis 

Las máximas concentraciones de hembras adultas de f.spinimanus se 

observaron en el AE 31 ubicada en la platafonna continental inter-

-29-
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na del norte de Tabasco, donde el 65% de los organismos fueron hem

bras grávidas (Tabla 5), en temperaturas de 22.7 a 25.3ºC y sedimen

tos de limo y arcilla. La distribución de machos adultos fué amplia 

con una concentración máxima en el área adyacente de la Península de 

Yucatán en sedimentos arenosos y temperaturas de 22.2 a 24.0ºC (Tabla 

5). 

ABUNDANCIA RELATIVA POR AREA ESTADISTICA. 

P. spinimanus fué la tercera especie más abundante de los Portúnidos 

colectados (Fig. 9). En esta especie se observaron diferencias sig

nificativas en su abundancia relativa (Fig. 10), con respecto a las 

AE presentes en el área de estudio (ANDEVA P<0.01) en donde los -

máximos valores fueron registrados en las AE 27 y 34 (SNK P<0.01) 

en cuatro de cinco arrastres efectuados. 

DISTRIBUCION BATIMETRICA Y ABUNDANCIA RELATIVA POR INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD: 

La especie f. spinimanus, tercera en abundancia, se distribuyó en 

un intervalo de profundidad de 21 a 169 m (Fig. 11). Ninguna di

ferencia significativa (ANDEVA P<0.01), fué observada en esta es

pecie en cuanto a su abundancia relativa (Fig. 13) por intervalo 

de profundidad. No obstante, el 71% de los organismos se situó en 

el intervalo de profunidad de 30 a 59 m (Fig. 12), donde el 75% 
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de hembras fueron ovfgeras. 

COMPOSICION POR TALLAS Y PROPORCION DE SEXOS: 

P. spinimanus resultó la segunda especie en importancia en cuanto a 

su tamaño (Fig. 14), con un intervalo del Ancho del caparaz6n de 

34 a 96 11111 y una media de 65 mm. Los machos fueron altamente pre

dominantes sobre las hembras con una proporci6n de sexos calculada 

de 3.8:1, alcanzando las mayores tallas. De 24 hembras capturadas 

el 33% fueron ovfgeras. El diagrama del porcentaje de frecuencia 

Ancho del caparaz6n (Fig. 16), muestra una diferencia de aproxima

damente el 7.5% en los valores modales entre los dos sexos. Los 

machos estuvieron representados por estados subadultos y adultos, 

en tanto que las hembras estuvieron mejor representadas por estados 

adultos. 
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DISCUSION 
========= 

DISTRIBUCION ESPACIAL Y BATIMETRICA 

Del análisis de datos obtenidos en el presente estudio, se puede ob

servar una tendencia de los miembros de la familia Portunidae , a 

agruparse en el área Sureste del Banco de Campeche. La ausencia a

parente de Portunus spinicarpus en el AE 33, parece estar determina

da por la presencia de Callinectes similis, debido posiblemente a 

razones de competencia como sugiere Hildebrand (1954; 1955), en 

los estudios efectuados en el Norte del Golfo de México y Banco de 

Campeche. El número alto de hembras ovígeras de la "jaiba del 

Golfo" obtenidas en el AE 33, al parecer sigue el mismo comporta

miento de desove observado en los meses de abril y mayo en el área 

de Texas y Carolina del Norte y Sur en los Estados Unidos (Williams 

1974') , donde se observan máximas concentraciones de esta especie 

en esta época del año. Así mismo, en el AE 30 y 33 se encuentran 

ausentes hembras ovígeras de f. spinimanus por lo que la presencia 

de f_. similis parece influenciar en la ausencia de hembras grávidas 

de esta especie (Hildebrand, 1954). 

En lo que respecta a su abundancia relativa, los cangrejos Portúni

dos muestran el mismo parámetro de distribución antes descrito. 

Las pruebas de análisis de varianza y comparación múltiple (SNK) en 

las especies numéricamente dominantes, muestran la abundancia de 
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C. similis en el Banco de Campeche, así como un traslape entre P. 

spinicarpus y .E_. spinimanus en las áreas correspondientes a la pla

taforma continental de los Estados de Tabasco, Veracruz y la plata

forma adyacente a la Península de Yucatán. 

La distribución batimétrica de f_. similis y .E_. spinimanus se amplían 

en el presente estudio hasta los 165 y 169 m (90 fm) respectivamen

te. 

El análisis de la abundancia relativa de las tres especies dominan

tes por intervalo de profundidad, dá bases a la hipótesis propuesta 

por Hildebrand (1954; 1955), de que f. similis parece determinar la 

distribución de .E_. spinicarpus y f.. spinimanus con un traslape en 

las especies de género Portunus. Esto se puede observar en la pre

sencia de organismos juveniles de C. similis en la plataforma in

terna seguidos de f.. spinicarpus en el margen medio de la platafor

ma. Por otro lado, las hembras ovígeras presentan una gradación por 

intervalo de profundidad. f. similis ocupa el intervalo de 20 a -

30 m; f.. spinimanus el de 30 a 60 m y .E_. spinicarpus predomina en 

el intervalo de 60 a 90 m. 

El análisis comparativo de los promedios del ancho del caparazón 

(LC) en las especies de mayor abundancia determinadas en hembras 

y machos por especie, permitió dividir a los cangrejos Portúnidos 
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en dos grupos de tallas significativamente distintas (SNK; P<0.001) 

En el primer grupo se reunieron las especies de posible importancia 

comercial C. similis (ambos sexos) y f.. spinimanus (hembras). Ca-

be destacar que estas especies no son aprovechadas se manera comer

cial en vista de su tamaño pequeño. No obstante, la abundancia de 

C. similis en los arrastres camaroneros efectuados en el Norte del 

Golfo de México y Banco de Campeche (Hildebrand, 1954; 1955; Soto 

1974); así como en el presente estudio, señala la importancia eviden

te del aprovechamiento de este recurso como una alternativa intere

sante para la industria pesquera local, con el fin de expander su 

operación, a un tipo diferente de recurso. 

La próspera pesquerfa que incluye a la ''jaiba azul" f. sapidus y 

en menor grado_\;__. similis en los Estados de Georgia y Virginia 

(CuITTTiins y Rivers, 1962; Van Engel, 1962) es tal vez el mejor -

ejemplo de este aprovechamiento. Al respecto, en el Estado de 

Georgia la CPUE promedio es de 25 Kg/30 minutos, obteniendo anual

mente hasta 1,174,975 kg de captura. 

En este estudio se obtuvo una CPUE promedio de 18.5 Kg en el AE 

33 para la especie _\;__. similis. Estos valores pueden estar subesti

mados y deben tomarse con reserva, ya que por un lado se está con

siderando la CPUE promedio de toda el AE 33 (cuatro estaciones) y 
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no los valores reales de producción en el área, los cuales pueden ser 

mayores si se utilizan el tipo de redes y embarcaciones adecuadas 

así como el tiempo de arrastre necesario para la obtención de una bue

na captura (Van Engel, 1962). 

En base a estas consideraciones, el AE 33 puede ser una zona de alta 

producción de este recurso, por lo que su aprovechamiento pesquero 

no debe de ser subestimado. 

MORFOMETRIA Y CRECIMIENTO RELATIVO EN LA "JAIBA DEL GOLFO" 

CALLINECTES SIMILIS. 

La constancia de la forma en el crecimiento de los cangrejos puede 

demostrarse dentro de ciertos límites en períodos fisiológicos par

ticulares. Es interesante el efecto de que las tasas de crecimien

to diferencial cambian en base a condiciones específicas. Esta ca

racterística ha sido demostrada por varios investigadores con dife

rentes grados de énfasis. Las tasas de crecimiento lineales, así 

como las de crecimiento en peso cambian al alcanzar estos organis

mos su madurez sexual. Este hecho se ejemplifica con los datos ob

tenidos en el presente estudio en donde los índices de crecimiento 

inicial "a", así como los coeficientes de crecimiento "b", para 

la jaiba del Golfo varían al alcanzar estos organismos su talla 

de madurez. 
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Las proporciones dimensionales de crecimiento lineal entre el acho y 

largo del caparazón en ambos casos son mayores en las hembras juveni

les con respecto a los machos hasta que alcanzan su madurez sexual. 

Cuando los machos maduros adquieren un notable incremento en el lar

go del caparazón. 

El crecimiento relativo de los parámetros medidos en Callinectes si

milis presentó heterogonía positiva para machos y hembras (Fig. 18-

23). Al comparar este crecimiento dentro del género, podemos demos

trar que éste varía entre las especies Callinectes sapidus, f. ar

cuatus y~· similis ya que Newcombe et~ (1949a) establece hete

rogonía negativa para la jaiba azul y Quijano (1985) detennina una 

relación isométrica entre los parámetros en~· arcuatus. Lo mismo 

ocurre en los géneros Ocypode (Haley, 1973) y Ovalipes (Duprez y 

Me Lachlan, 1984a), por lo que consideraciones al respecto deberán 

tomarse en cuanta cuando se trate de extrapolar conclusiones entre 

los géneros y especies de cangrejos Braquiuros. 

Con respecto a las tasas de incremento en peso; se ha podido de-

mostrar que siguen la ley de crecimiento alométrico en las dos 

dimensiones lineales utilizadas, y que en algún instante se pue-

den reconocer dos o más períodos de cambio (Newcombe et~. 1949). 
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Un ancho del caparazón de 50 mm y 68 mm para machos y hembras res

pectivamente, es la talla aproximada a la cual existe un cambio en 

la tasa de crecimiento diferencial de estos organismos. Esto es su

gerido al observar el intervalo de tallas en donde estos organismos 

alcanzan su madurez sexual mostrado en las Fig. 28 y 29. 

Al analizar los coeficientes de incremento en peso de las relaciones 

largo del caparazón-peso y ancho del caparazón-peso se encontró que 

las hembras juveniles tienen significativamente mayor peso (SNK; 

P < O.Oül)que los machos de tamaño similar. Esta característica se 

invierte al alcanzar los organismos su madurez sexual. 

Tagatz (1965), establece para la "jaiba azul" Callinectes sapidus 

diferencias en peso debidas a un incremento general en el largo de 

las espinas anterolaterales de las hembras con relación a su peso 

total. La muda de pubertad de las hembras de la "jaiba azul" está 

generalmente acompañada por una transición a la forma de largas es

pinas (Gray y Newcombe, 1938). En este estudio hembras y machos 

de espinas largas fueron capturados, pero éstos últimos fueron muy 

escasos, contribuyendo posiblemente a las diferencias en peso obse.!:_ 

vadas entre los valores totales de machos y hembras en las relaciones 

AC-PT y LC-PT. En la jaiba del Golfo el coeficiente de crecimiento 

"b" para la relación largo de caparazón-peso, es significativamente 

menor de 3 en ambos sexos. Esto indica una diferencia en la grave-
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dad especifica, una diferencia en fonna o ambas. La ausencia de es

ta característica en algunas de las relaciones entre el ancho del 

caparazón-peso es atribuible a diferencias observadas en el largo de 

las espinas anterolaterales discutidas en párrafos anteriores. 

Desafortunadamente en el presente estudio no se poseen datos de gra

vedad especifica. Pero tales registros fueron hechos por Olmsted 

y Baunberger en 1923 (apud Newcombe, 1949), quienes encuentran di

ferencias en la gravedad específica entre Hemigrapsus nudus , !i_. 

oregonesis y Pachygrapsus crassipes. Esto puede ser un indice de 

variaciones significativas en la fonna de una especie, aunque cam

bios en la gravedad especifica de un cangrejo durante su tiempo de 

vida no deben de ser descartados. En vista de la variabilidad inhe 

rente observada en el presente estudio, en el uso del ancho del ca

parazón como medida de captura en la pesquería de las jaibas, es 

recomendable reducir esta variabilidad, sustituyéndola con el lar

go del caparazón (Gray y Newcombe, 1938) o bien, con el ancho a la 

base de las espinas laterales ( vide ~Jilliams, 1974) con el fin de 

establecer criterios adecuados para el aprovechamiento máximo del 

recurso. 



MADUREZ SEXUAL DE LA JAIBA DEL GOLFO "CALLINECTES SIMILIS" 

Entre los ejemplares colectados durante el desarrollo del presente 

estudio, se encontraron dos hembras ovígeras con una longitud del 

ancho del caparazón de 62 y 64 rrrn. Estas tallas indican que las 

hembras de f. similis pueden alcanzar la madurez sexual entama-

ños muy pequeños. Sin embargo, el 76% de las hembras maduras se 

localizan hasta el intervalo de clases comprendido entre los 80 a 

100 mm del AC (Fig. 41). 
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A pesar de no constituir un alto porcentaje de la población de 

he~bras maduras, esta talla mínima de primera reproducción revis

te gran importancia, ya que además de estar relacionada con la es

trategia reproductiva propia de la especie, incorporándose los in

dividuos más rápidamente a la población reproductora, señala el 

intervalo de tallas a que pueden llegar la población en caso de es

tar sujeta a explotación pesquera. 

DESARROLLO DE LOS HUEVOS: 

Durante el análisis de masas de huevos así como en el conteo al mi

croscopio de éstos, se pudo observar que no todos los huevecillos 

se encontraban en la misma fase sexual en la que se detenninó a 

la masa ovígera total de acuerdo con el color. 
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En todas las masas examinadas, los huevos en estado de desarrollo 

menor no presentaron una distribución detenninada en la masa total. 

Esto indica que la eclosión se lleva a cabo en diferentes etapas con 

respecto al dessarrollo de los huevos. 

Por otro lado el número de huevos promedio por unidad de muestreo, 

no guarda relación con el peso total de los organismos; esto más bien 

se relaciona con la fase sexual, dependiendo del peso y tamaño de 

los huevos, parámetros que se consideran en la fase sexual y aumen

tan conforme avanza el desarrollo de los huevecillos. 

Si se considera la fecundidad relativa (FR) de las hembras como un 

índice de la pérdida de huevos a lo largo del desarrollo de éstos 

hasta su eclosión, se observa que no existe tendencia alguna hacia 

la disminución de huevos por gramo de peso del individuo, sino que 

la FR es variable dentro de la fase sexual estudiada. 

Esto sugiere que la pérdida de huevos durante el período que la 

hembra los mantiene en el abdomen, es variable en cada individuo; 

sin embargo, no existen diferencias entre la fecundidad y la fer

tilidad como se ha observado en especies de importancia comercial 

como la langosta (Gracia, 1979). 



RELACIONES: ANCHO DEL CAPARAZON-FECUNDIDAD; LARGO DEL CAPARAZON

FECUNDIDAD; PESO TOTAL-FECUNDIDAD: 

Los modelos más adecuados para las relaciones "Ancho del caparazón

Fecundidad y largo del caparazón-Fecundidad fueron formas lineales. 

Relaciones lineales con respecto a la longitud del caparazón en es

pecies de la familia Palinuridae han sido reportadas por varios au

tores (Mattews, 1962; Kensler, 1967, 1968; Gracia, 1979). Al res

pecto, este último sugiere que este tipo de relaciones bien podrían 

explicarse si se piensa en el peso total del organismo como una me

dida indirecta de la energía que posee y que esta energía la divide 

de alguna forma entre las funciones vitales y la reproducción. Pa

reciendo obvio, que a determinado tamaño cuando la energía total di~ 

ponible es menor la cantidad que es destinada para la reproducción, 

se ve reducida con la consecuente disminución del número de hueve

cillos producidos, con lo cual las relaciones entre el ancho y lar

go del caparazón con la fecundidad pueden cambiar de potenciales a 

lineales, dependiendo de la época del año. 

En lo que respecta a la relación entre Peso total-Fecundidad, ésta 

se ajusta mejor a un modelo lineal (Modelo teórico). Este modelo 

ya ha sido presentado para la especie Callinectes arcuatus en el 

Pacífico Mexicano (Quijano, 1985). 
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Como puede observarse en la tabla 8, la fecundidad de las hembras 

de C. similis es muy alta, llegando a producir en un solo desove 

hasta 1.0 x 106 huevecillos. Al comparar estos valores con los 

citados para f. sapidus (Pyle y Cronin, 1950; Costlow y Bookhool, 

1959; Tagatz, 1968), así como para f. arcuatus (Quijano, 1985) se 

puede observar que la fecundidad en la jaiba del Golfo varía en re 

lación con estas especies pudiendo ser la causa el método de de--

terminación de las submuestras, así como de la fecundidad en am-

bos estudios con respecto al presente. 

Por otro lado, el número de huevos que porta una hembra dentro de 

una misma talla varía considerablemente, tabla 14. Aquellos con 

77 rrm de AC producen aproximadamente de 4.6 x 105 a 5.3 x 105 

huevecillos. Este margen tan amplio puede deberse a varios facto

res; entre los que destacan las diferencias fisiológicas en cuanto 

a capacidad reproductiva. La pérdida de huevecillos durante el pe-

ríodo de incubación, diferencias en la etapa de eclosión con res-

pecto al desarrollo de los huevecillos, etc. Quijano (1985), al 

respecto destaca entre estos factores el que las hembras de C. ar-

cuatus pueden desovar hasta tres veces durante la misma época de 

reproducción, siendo mayor el número de huevecillos del primer de-

sove que el de los posteriores, pudiendo hacerse extensiva esta ca 

racterística a todos los miembros del Género. 
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Según parece, Callinectes similis presenta las siguientes caracterís

ticas en respuesta a condiciones medioambientales: tamaño pequeño 

al alcanzar la madurez sexual; alta fecundidad con varios desoves en 

una temporada de reproducción, por lo que la especie dedica gran par

te de su energía a la reproducción y mantenimiento del individuo. 

Así mismo, el incremento en tamaño no es grande como en otras espe

cies, debido posiblemente al gran gasto energético que implican los 

fenómenos de muda y desove (Pounds, 1981; Cameron, 1985). Este as

pecto de la distribución de los recursos energéticos es muy intere

sante y sería de gran utilidad su estudio en relación con la repro

ducción de las jaibas. 
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TABLAS 

TABLA 1.- Número de estaciones de arrastre por Area Estadística 

durante la campaña PROGMEX-I. 

AREAS ESTADISTICAS 

27 
28 

29 

30 
31 
32 

33 
34 

NUMERO DE ESTACIONES 

1, 2 

4 

8, 9 

12, 13, 14, 17, 18 
19, 20, 23, 24 

25, 26, 27, 28, 28b 
29, 30, 30b, 31, 

31b, 32, 32b, 42 

38, 39, 40, 48 
46, 47, 47b 

TABLA 2.- Captura por unidad de esfuerzo de los cangrejos Portú
nidos (Biomasa) 

AREA ESTADISTICA CAPTURA (KG) 

27 2.450 

28 0.0075 

29 1.145 

30 0.065 

31 4.323 

32 42.393 

33 82.147 

34 9.564 
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TABLA 3.- Cambio en la distribución de organismos juveniles y adul-

tos de la "jaiba del Golfo" Callinectes similis por Area 

Estadística. 

ESTADO 27 28 29 30 31 32 33 34 

r!' Maduros 17 o 4 o 9 312 377 15 

~ Maduras 

no ovígeras 4 o 2 o 16 68 687 58 

~ Ovígeras 1 o 1 o 20 55 935 57 

e! Juvenil es o o o o o 133 173 o 

~ Juveniles o o o o o 118 387 o 

TABLA 4.- Cambio en la distribución de organismos juveniles y adul-

tos de Portunus spinicarpus por Area Estadística 

ESTADO 27 28 29 30 31 32 33 34 

~Maduros o o 39 6 12 711 1 74 

~ Maduras 

no ovígeras o 1 11 1 2 258 o 23 

fi Ovígeras o o 7 1 2 110 o 13 

~Juveniles o o 12 9 5 24 o 51 

fi Juveniles o o 4 5 8 1 o 36 
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TABLA 5.- Cambio en la distribución de organismos juveniles y adul-

tos de Portunus spinimanus por Area Estadística. 

ESTADO 27 28 29 30 31 32 33 34 

rf Maduros 13 o o 3 12 7 15 43 

~ Maduras 

no ovígeras 3 o o o 3 5 o 5 

~ Ovígeras 2 o o o 5 o o o 

TABLA 6.- Cambio en la distribución de organismos juveniles.y adul

tos de la "jaiba del Golfo" Callinectes similis por inter

valo de profundidad. 

ESTADO 18-29 30-59 60-89 90-180 

r! Maduros 249 462 14 3 

~ Maduras 

no ovígeras 714 110 10 1 

~ Ovígeras 945 108 16 o 

0' Juveniles 286 17 3 o 

~ Juveniles 447 58 o o 
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TABLA 7.- Cambio en la distribución de organismos juveniles y adul-

tos de Portunus spinicarpus por intervalo de profundidad 

ESTADO 18-29 30-59 60-89 90-180 

~Maduros 1 95 705 42 

~ Maduras 

no ovígeras o 20 260 16 

~ Ovígeras o 16 109 8 

r! Juvenil es o 74 27 o 

~Juveniles o 49 5 o 

TABLA 8.- Cambio en la distribución de organismos juveniles y adul-

tos de Portunus.spinimanus por intervalo de profundidad 

ESTADO 18-29 30-59 60-89 90-180 

cf' Maduros 24 67 o 2 

~ Maduras 

no ovígeras 7 8 1 o 

~ Ovígeras 1 6 o 1 



TABLA 9.- Mediciones del crecimiento relativo para machos de 

Callinectes similis (Williams) 

CLASE DE ANCHO ANCHO DEL 
DEL CAPARAZON (rrrn) CAPARAZON 

JUVENILES 

20 - 29 (5) 

30 - 39 (44) 

40 - 49 (36) 

50 - 59 (10) 

MADUROS 

40 - 49 (3) 
50 - 59 (23) 

60 - 69 {13) 

70 - 79 (16) 

80 - 89 (21) 
90 - 99 (29) 

100 - 109 (28) 

110 - 110 {18) 
120 - 129 (4) 

27 .2 + 1.48 

35.4 + 2.97 

43.3 + 2.61 

51.2 + 1.13 

48.6 + 0.57 

56.0 + 3.49 
65.0 + 2.51 

72.4+3.14 

84.1 + 3.24 
93.4 + 2.35 

105.2 + 2.59 

112.0 + 2.87 

122.8 + 4.27 

LARGO DEL 
CAPARAZON 

11.4 + 0.89 

15 .o + l. 90 
18.6 + 1.50 

22.3 + 0.67 

PESO TOTAL 
(g) 

1.34 + 0.17 

2.80 + 0.69 

5.06 + 0.99 

7.78 + 0.62 

20.6 + 0.58 10.06 + 1.23 
24.0 + 1.55 13.77 + 3.14 

28.3 + 1.10 21.67 + 3.28 

32.1 + 1.14 29.42 + 4.53 
37.3 + 1.19 44.36 + 5.63 

41.9 + 1.33 59.44 + 7.44 

44.3 + 1.64 84.35 + 6.10 

49.1 + 0.99 103.42 + 9.98 

54.3 + 2.87 143.90 + 9.93 

Nota: El número en Paréntesis representa 
el número de organismos medidos. 
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TABLA 10.- Mediciones del crecimiento relativo para hembras de 
Callinectes similis (Williams) 

CLASE DE ANCHO ANCHO DEL LARGO DEL PESO TOTAL 
DEL CAPARAZON (mm) CAPARAZON CAPARAZON (g) 

JUVENILES 

20 - 29 (5) 28.4 + 0.54 11.0 + 0.70 1.28 + o .04 
30 - 39 (25) 34.9 + 2.33 14.6 + 1.32 2.36 + 0.48 
40 - 49 (20) 44.4 + 2.28 18. 7 ~ 1.25 4.85 + 0.99 
50 - 59 (39) 54.5 + 3.16 23.5 + 1.64 9. 76 + 1.59 
60 - 69 (25) 63.6 + 2.92 27.9 + 1.68 16.40 + 2.70 
70 - 79 (6) 71.2 + 1.60 31.5 + 1.37 22. 71 + 1.75 

MADUROS 

60 - 69 (2) 65.0 + 1.41 29.5 + 0.70 20.85 + 0.42 
70 - 79 (17) 77 .1 + 2.47 35 .2 + 1.25 33.98 + 3.72 

80 - 89 (45) 84.0 + 2.97 38.1 + 1.50 42.43 + 4.56 
90 - 99 (25) 92.0 + 2.32 42 .o + 1.45 53.52 + 4.39 

Nota: El número en Paréntesis representa el 
número de organismos medidos. 

-102-



-103-

TABLA 11.- Resumen de las ecuaciones de regresión para las rela-

ciones Largo del Caparazón (LC) - Ancho del Caparazón 

(AC) de Callinectes similis. (Williams) 

PARAMETROS ESTADO SEXO N REGRESION r p 

AC (X) JUVENIL cf 95 Y=O. 5182Xl. o9o 0.94 < 0.001 

JUVENIL ~ 120 Y=O. 5578X1·112 0.98 < 0.001 

vs MADURO rl' 155 Y=0.4175Xl.03l 0.99 (. 0.001 

MADURO 9 89 Y=O. 3807X l. º2º o. 95 ( 0.001 

LC (Y) TOTALES rf 250 Y=0.4519Xl. o49 0.99 (. 0.001 

TOTALES 9 209 Y=0.5557Xl. lll 0.99 < 0.001 

TABLA 12.- Resumen de las ecuaciones de regresión para las rela-

ciones Ancho del Caparazón (AC) - Peso Total (PT) de 

Callinectes similis (Williams) 

PARAMETROS ESTADO SEXO N REGRESION r p 

AC (X) JUVENIL d' 95 Y=3.9649x2·845 0.97 < 0.001 

JUVENIL ~ 120 Y=4.5469X2·185 0.99 < 0.001 

vs MADURO cf 155 Y=3.9196X2·891 0.98 < 0.001 

MADURO ~ 89 Y=3.6194X2· 726 0.96 < 0.001 

PT {Y) TOTALES cf 250 Y=4. 4277X3·149 0.99 < 0.001 

TOTALES q 209 Y-4.7276x3·296 0.99 < 0.001 



-104-

TABLA 13.- Resumen de las ecuaciones de regresión para las rela

ciones largo del Caparazón (LC) - Peso Total (PT) de 

Callinectes similis (Williams) 

PARAMETROS ESTADO SEXO N REGRESION r p 

LC (X) JUVENIL rf 95 Y=2.4782x2·498 0.95 < 0.001 

JUVENIL 9 120 Y=2.9075x2·832 0.98 < 0.001 

vs MADURO (f 155 Y=2.7065x2·775 0.97 < 0.001 

MADURO ~ 89 Y=2.4174x2·555 0.92 < 0.001 

PT (Y) TOTALES <f 250 Y=3.050lx2·986 0.98 < 0.001 

TOTALES Q 209 Y=3.0598x2· 954 0.99 < 0.001 
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TABLA 14.- Ancho y Largo del Caparazón (AC; LC), Peso total (PT) ,Pe-
so seco de la masa de huevos, número de huevos promedio 
por 0.03 g de muestra, Fecundidad estimada y Fecundidad 
relativa de los 37 ejemplares de hembras ovígeras de 
Ca 11 i nectes s imil is. 

AC X LC PT PESO SECO DE LA NUMERO DE HUEVOS FECUNDIDAD FECUNDIDAD 
(l!lll) (g) MASA DE HUEVOS PROMEDIO POR 0.03 ESTIMADA RELATIVA 

(o) o 
62 X 28 19.9 0.3426 1101 125734 6318 
64 X 29 22.3 0.4813 1110 178187 7990 
68 X 32 26.0 o. 9775 1113 362760 13952 
69 X 31 24.7 1.0486 1114 389495 15769 
72 X 34 26.6 1.1887 1095 433741 16306 
73 X 33 27.2 1.1832 1102 434889 15989 
73 X 34 26.3 1.1963 1100 438775 16683 
74 X 34 29.5 1.2480 1087 452329 15333 
74 X 35 31.6 1.2569 1082 453322 14346 
75 X 35 36.4 1.2375 1095 451824 12413 
77 X 33 34.5 1.2480 1105 459817 13328 
77 X 35 37.5 1.4454 1102 531103 14163 
78 X 36 36.4 1.5160 1098 555023 15248 
79 X 36 34.8 1.5104 1103 555153 15953 
80 X 36 39.9 1.5589 1096 569518 14274 
81 X 36 43.9 1.6133 1089 585445 13336 
81 X 37 43.5 1.5978 1106 589056 13542 
82 X 38 43.2 1.6336 1087 592087 13706 
82 X 38 44.0 1.6572 1085 599354 13622 
83 X 37 43.2 1.6563 1089 601149 13913 
84 X 38 49.2 1.6943 1102 622185 12646 
84 X 38 48.9 1. 7122 1093 623811 12757 

85 X 39 49.9 1. 7181 1113 637220 12770 
86 X 38 48.8 1.7338 1097 633993 12992 
87 X 40 54.5 1.7486 1091 635907 11668 
88 X 69 51.4 1.7522 1093 638578 12424 
89 X 40 58.8 l. 7494 1100 641248 11702 
91 X 40 55.5 l. 7888 1101 656287 11825 
91 X 40 58.3 1.8462 1097 675297 11583 
92 X 40 57.8 l. 8258 1100 669661 11586 
92 X 42 56.8 1.8354 1098 671756 11827 
93 X 41 56.9 l. 9154 1105 720454 12662 
94 X 44 56.2 l. 9739 1108 728803 12968 
96 X 44 68.8 2.0432 1091 743044 10800 
98 X 45 72.9 2.1967 1107 810333 11116 

100 X 45 81. 9 2.1975 1102 807215 09856 
102 X 45 83.5 2.7041 1094 986393 11813 
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