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RESUMEN 

El estudio del g~nero Macrobrachium y sus especies en 
M~xico queda analizado en cuanto a las especies conocidas 
hasta la fecha, por medio de una extensa revisiOn 
bibliogr~fica con lo cual se determina que 5on muchos los 
aspectos que se desconocen sobre todo para las especies 
nativas. 

Se obtuvo mediante un an~lisis cluster de relaciones 
morfológicas, dos grupos, el primero incluye a las especies 
de tallas peque~as como son tl. Ql~~~ii; M. a~n.1.hc.c.hir..u.~ y 
M. 51.isu~i, grupo que ya había sido relacionado por 
Villalobos <1969>, denominandolo grupo olfersii, atraves de 
este analisis se a~aden ahora las especies M. heteroi:.hi~u~ y 
M • Ql:.úsie.niale.. 

El segundo grupo reune a las especies de tallas mayores, 
siendo constituido por f'.1, ame.~i~ªnum, M. IJ.r:c.inu~, M. 
iiUl~llYm y [1 • .ai:.an.1.b.urns; a este gr·upo se unen las especies 
cavernícolas M. ai:.b~rcntium y M. ~illa.l.c.~~i, resultando 
evidente en este an~lisis e~ gran parecido morfolOgico entre 
algunas de las especies lo cual hace que su sistem~tica sea 
incierta. 

Se realizo la sinopsis del genero y las especies 
presentes en M~xico, consignandose datos sobre Taxonomla, 
distribucion geograf ica, ciclo de vida y ecologia de estos 
organismos, siendo notorio que para las especies nativas son 
muchos los daros que se desconocen, sobre todo para las 
especies con poco interes comercial. 

Se analizo el aprovechamiento del 9~nero en ~Axico, 
encontrandose que el producto es subutilizado pero con un 
gran potencial para su cultivo y pesquerías. 
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I.2 INTRODUCCION 

Los organismos que en M~xico llamamos comunmente 
langostinos, pertenecen al 9~nero ~cbracbiym, del cual se 
han identificado m~s de cien especies en todo el mundo dentro 
de las zonas tropicales e intertropicales, c~upando zonas 
lOticas y l&nticas de los medios dulceaculcolas y salobres 
<Vil lalobos, 1966 y 1969>. 

Sobre este 9~nero, Holthuis <1952> describe 29 especies 
para las Americas y desde entonces varias especies nuevas ~an 
sido descritas para el continente y se han incrementado o 
restringido los ran9os de dist~ibucion de las ya existentes. 
En 1952 Holthuis reporta para M~xico 7 especies, numero que 
es ampliado por Guzmtin rl a,l. < 1977 > que re por-ta 11 especies 
autbctonas y una introducida. Este nomero se conserva en la 
actualidad aün cuando algunas especies han caído en sinonimia 
y de otras no se ha confirmado su distribuciOn en M~xico pero 
compensando esto tambi~n existen nuevos registros. Esta fauna 
carcinolOgica es rica en formas ampliamente diversificadas 
por su singular distribucion en las cuencas hidrograf icas de 
las vertientes Atlantica y Pacifica, por lo que se presenta 
como un valioso campo de estudio <Villalobos, 1969). 

De estas 11 especies, 2 son organismos cavernlcolas, 
otras 5 especies son pequeftas y con escaso valor comercial, 
aOn cuando han sido ampliamente apreciadas como alimento 
durante muchos aftas, soportando pequeflas pesquer1as por parte 
de los habitantes de las zonas dond::;.> se !es encuentra. Las 
otras cuatro especies son las de mayor tamafto y las que 
sostienen la explotaciOn comercial. <Guzman, 1977; Holthuis, 
1980). 

Sin embargo la presiOn de pesca ha ido en aumento para 
estas especies, teni~ndose para 1974 una produccion de 697 
toneladas <Cabrera ei al.., 1977>, incrementandose at\o con 
afto, hasta 3 328 ton. para 1982 y 3 788 ton. para 1984 
<Guzman, 1987>. Asimismo se observa que la disponibilidad de 
areas para la producciOn natural del recurso ha disminuido y 
esto aunado a los procesos de contaminacion que sufren los 
cuerpos de agua ha dado por resultado que en la actualidad se 
tengan pocas posibilidades de crecimiento de las poblaciones 
en condiciones naturales, existiendo una gran demanda por el 
langostino, estableciendose un mercado de lujo y con precios 
altos <Cabrera il al., 1979>, razon por· la cual se hace 
necesario la generaciOn de estudios de estos organismos, que 
tienen una gran importancia a nivel mundial, desde el punto 
de vista biolOgico y econOmico, <Guzman, 1977>, estudio del 
g~nero que se ha intensificado en todo el mundo, ya que los 
langostinos· son susceptibles de ser cultivados. Habi~ndose 
estudiado el potencial para el cultivo de cerca de 46 
especies en varios paises, en adiciOn a las practicas 
tradicionales de cultivo que se realizan en la India. 
<Wickens, 1976>. 
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En nuestro palu &e han realizado algunos intentos en 
torno al cultivo de varias especies nativas, <Arana, 1974 y 
Cabrera, 1978>, adn cuando la atenciOn al respecto la r·ecibe 
la especie introducida r:tacccib.cac.h.i.wn Cl25.~~ii <Guzm~n, 
1977.> no obstante existen varias especies autbctonas q~e 
pueden ofrecer buenas alternativas para el cul~ivo, como hace 
menciOn Holthuis <1980> en su listado de camarones y 
langostinos de importancia econOmica. 

Es por tanto muy importante conocer ampliamente a las 
especies del 9~nero tla~~cbra~hium que se encuentran en 
nuestro pais. Grupo cuya clasif icaciOn ofrece serias 
dificultades debido a la variabilidad de ciertas especies, en 
razOn de su taxonomla, biolog1a y a su distribucion 
9eo9rAfica <Villalobos, 1969>, ademas de la importancia 
economica de algunas de las especies que son apreciadas para 
el consumo local o en la cocina selecta <Villalobos, 1982>. 
Razones por las cuales el presente trabajo tiene la finalidad 
de estructurar una visibn del genero Mac.r:.t2b.~a~hium y sus 
especies que se encuentran en Mexico. 
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ANTECEDENTES. 

En relaciOn a las especies del 9~nero tlat;.~cachi~m, se 
han realizado una serie .de trabaje~ ~obre ternas diversos, 
desde descripciones y ~angos de distribución hasta temas muy 
especlf icos en conducta, reproduciOn, cultivo, etc. 
Desafortunadamente casi toda la atención la ha recibido la 
especie asiatica M. ~nb.ecg,i.i, llegando a ser muy escasa o 
inexistente la informacicn sobre otras ·especies, 
principalmente a causa del poco interes comercial que puedan 
presentar. Esta situaciOn se observa muy claramente en las 
especies cuya distribuciOn abarca la Rep~blica Mexicana, no 
existiendo prActicamente informacion sobre las especies 
pequefias, sin interes para el cultivo comercial. 

Dentro de los antecedentes podemos citar los siguientes 
trabajos, que aun cuando se colocan dentro de un tema 
especifico, podr!an algunos de ellos entrar en dos o mas 
temas por la variedad de tOpicos que abordan algunos de los 
autores. 

Biologla General. 

Ling y Merican <1961> informan sobre el ciclo de vida y 
los habites tanto de organismos adultos como larvas del 
langostino M. ros~ol::ta.1::9ii, incluyendo datos de +ecundidad e 
incubaciOn. 

Lewis 
ciclo de 
i=.a.t.Ullil..5 

e!. .al. <1966) y Le"li.s y Ward (1966> descr·iben el 
vida, el crecimiento y la alimentacion de M. 

Lin9 <1969) informa de las observaciones realizadas en 
cuanto a distribucion, alimentacion, muda, desove, desarrollo 
embrionario y larval del langostino asiatico M. ~o~~s.ii 

George <1969) realiza una monograf!a sobre varias 
especies de langostinos de la regiOn Indo-Pacifica. 

Ch~vez y Martlnez <1973> en su contribuciOn al 
conocimiento de la fauna hidrolOgica de la desembocadura del 
Rlo Actopan, Ver.· hace referencia a varias especies de 
langostinos, a par~metros ambientales, datos meristicos y 
relaciones trO+icas. 

Smiterman ~i al. <1974> realiza observaciones sobre la 
biolog!a de M. am~rican~m en pozas de cultivo en Panama. 



Rcm!n <1975> 
profesional sobre 
Gro. íñformando 
poblacionales. 

5 

trabaja en 
tt. linftl 1 um 
sobre su 

la elaboraciOn de su tesis 
en la Laguna de Tres Palos, 

biolo9!a y caracterlsticas 

Guzman <1975, 1976, 1977) desarrolla diversas 
investigaciones sobre tJ.. te,nellum con tnfasis en su biolo9la, 
ecologla y pesca. Sobre esta misma especie realiza una 
extensa revision e investi9aciOn para el desarrollo de su 
tesis doctoral <1987). 

Wickens <1976> realiza un extenso trabaja sobre la 
biologla y cultivo de especies de camarones y langostinos 
propios para este fin en el Reino Unido. 

Cabrera 
la biologla 
Ver. 

Cha:vez y 

C1976> aporta una serie de datos en relacion a 
de tl. ai;anibY~~s en aguas del Bajo Papaloapan, 

Cha vez (1976) estudian una poblaciOn de t1. 
c;;¡¡¡cc:inu.5, contribuyendo al conocimiento de su ciclo de vida, 
relacionan longitud y peso, analizan la fecundidad de la 
especie y realizan observaciones sobre los habites 
alimenticios, predadores y competidores. 

Granados (1979, 1980, 1984> realiza una serie de 
trabajos <entre ellos su tesis profesional> sobre varias 
especies de langostinos, analizando su biologia, ecologia y 
pesquerias, tanto en las costas del Golfo como del Pac!f ico 
Mexicano 

Granados y Guzman <1984> realizan un trabajo sobre los 
aspectos poblacionales de M. am~~anum.en diversos cuerpos 
de agua de la costa de Guerrero. 

Taxonomla y Descripcicn. 

Holthuis <1950> realiza una descripciOn del genero 
~acrobracbium y hace referencia a las razones por las cuales 
se dificulta el estudio de estos organismos a nivel 
taxonOmico. El mismo Holthuis en 1952 lleva a cabo una 
extensa revision de los Palaemonidae de las Americas, 
registrando para Mex i co 7 especies de r:tat.t.C2b.t:ai::.hiwn, 
incluyendo sinonimia, descripcion y distribucion geo9rafica, 
este mismo autor <Holthuis, 1977) realiza una descripcion de 
una especie troblobia de la cueva de Cocona en Tabasco, 
Mexico. 

Villalbbos <1966 y 1969> describe a r:t. ~nihc.c.hiLl.15.. 
como una nueva especie presente en el suroeste de Mexico, 
asl como los problemas de especiaciOn de un grupo de 
langostinos que el denomina grupo olfersii. 
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Carrillo <1968) desc:ribe la morfologla de ti. ac..antbutwa. 
del estado de Veracruz, M&x. 

Hobbs <1973> en sus estudios sobre la fauna 
carcinolOgic:a de M~xic:o y regiones adyac:entes, desc:ribe una 
nueva o~pac:i~ troblobia en ~l estado de Oaxac:a, M~xic:o. 

Villalobos C19S2> re~ata la evoluciOn de la familia 
Palaemonidae en el ~rea mesoamericana con notas sobre su 
habitat, cic:lo de vida y distribuciOn de espec:ies. 

DistribuciOn. 

Rodrlguez <1965 y 1968> realiza algunas contribuc:iones 
sobre los Palaemonidos de América: I Palaemonidos de 
importanc:ia comercial; II Palaemonidos del Atlantico y la 
vertiente oriental de México, c:on descripciOn de dos espec:ies 
nuevas y III Palaemonidos del Golfo de California c:on notas 
sobre la biologla de M. ameribanwn. 

Weinborn <1977) en su informe sobre la prospec:ciOn 
preliminar de la fauna carcinolOgica de Guerrero y Michoacan, 
colecta a M· iftng.lJ.J!m y menciona medidas biom~tric:as. 

Guzm~n, 
especies de 
Mexicana. 

2:t.. .al. e 1 977 > 

M.a.i:l!.Cb.t.ach.i.wn 
desarrollan una nota sobre las 

que se localizan en la Repdblica 

Desarrollo larval. 

Ling <1969> estudia el desarrollo larval de M . 
.tcs.~mb~.tsii bajo condiciones de cultivo en laboratorio. 

Uno y ·soo <1969) reportan tambi~n el desarrollo larval 
de M. cc5ea~t.9.i.i, reportando un mayor ndmero de estadios 
larvales que el mencionado en el trabajo de Ling <1969). 

Choudhury <1970 y 1971> 
1 ar-va 1 de t1. .ac..a.n..th1.u~.U.5. y 
condiciones de laboratorio. 

informa sobre el desarrollo 
M. c..a.t~inu.5. c:riados bajo 

Du9an y Frakes <1972> estudian el desarrollo lar-val de 
ti • .ac.anihl!~U.5. y M· ~ac.i:.inlJ..5. a diferentes salinidades. 

Du99er y Dobkin <19751 analizan el desarrollo larval de 
M. 12.l:f.ac.5.ii, sin poder completar todo el ciclo larval. 

Slnche2 <1975> trabaja sobre el desarrollo larval Cdel 
cual hace un muy pobre esbozo> de M. i~n~um en El Salvador. 
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Cultivo. 

Costello (1970) logra en Florida el cultivo de M. 
acant ~nri•s. y 11. c.ac.c.in.u.5.. 

Arana (1974> hace referencia sobre el cultivo de ~. 
am.e.t.icanum en el estado de Sinaloa, México, con espec!menes 
capturados en la naturaleza, observando la relacibn existente 
entre el crecimiento larvario y la temperatura. 

Dugan, ~i al. <1975) estudian el desove y las t~cnicas 
para la crla masiva de M . .ru;..anthucys y M. c.a~cious haciendo 
observaciones sobre salinidad y fotoperiodo. 

Kensler, et. al. 
desarrollo y cultivo 
Guerrero, M~xico. 

<1974> presenta un informe sobre el 
del langostino de r!o en Michoacan y 

Monaco <1975> trabaja sobre la cr!a de larvas de M. 
americaoum en condiciones de laboratorio. 

Wickens (1974 y 1976) realiza una serie de 
investigaciones sobre varias especies de camar·ones y 
langostinos, buscando la especie idonea para el cultivo en el 
Reino Unido. 

Guzm~n y Kensler (1977> elaboran un informe sobre las 
posibilidades de cultivo de varias especies de langostinos en 
la cuenca baja del Rlo Balsas, Mex. 

Martlnez <1975> realiza estudios en Colombia con M • 
.ai:.anih~~~ sobre cultivo experimental y policultivo con tl!.\.9il. 
.i.ru:J .. l.is 

Cabrera, ~t .al. (1979) analizan la fecundidad de M. 
~ll.J.lm observando que esta es muy similar a la ·que se 
encuentra en M. a~anthucu~ e inferior a la observada en M. 
americªru.un y M. ~i=.iru.!.s 

Cabrera <1978> informa sobre sus experiencias en el 
cultivo experimental de tl. acanihl.\~ en Tlacotalpan, 
Veracruz, indicando que la especie es apta para el cultivo a 
nivel comercial. 

New y Singholka (1984) presentan una gula para el 
cultivo rentable del langostino asi~tico M. ~gsenbe~ii en 
pozas de cultivo bajo condiciones semicontroladas. 
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Econom!a. 

Holthuis y Rosas <1965> r~alizan un listado de especies 
de camarones y langostinos de valor econOmicc, rcgiút~ando 26 
especies de langostinos. 

Holthuis <1980> ampl!a la lista anterior a 49 especies 
de interes real y potencial para el cultivo y las pesquerlas. 

Liao y 
mercado del 
del Surf EUA. 

Smith <1981> realizan un analisis sobre el 
langostino asiatico tl. ~~r.gi.i en Carolina 

Bauer, tl .al. <1983) investigan la factibilidad 
econOmica para la producciOn en pozas de cultivo de 
langostinos M. cc5enb~i.i en Carolina del Sur, EUA. 

Pesquerlas. 

Raman <1967> informa sobre sus observaciones en biologla 
y pesquerlas del langostino asi~tico M. ~~~csii en la 
India. 

Cabrera, ~ ül. (!977) reda~tan una nota sobre 
pesquerlas y mercado de los tlaL:.r.t2~~a~hll.lm en M~xico, durante 
el periodo comprendido entre 1970 y 1976. 

NutriciOn. 

Ba.laz, e±. al. <1973) presentan los resultados 
preliminares de sus estudios sobre la preparaciOn de dietas 
para la alimentaciOn de crustaceos. 

New 
estudios 

<1976> presenta la mas completa revisiOn que sobre 
nutricionales se habla realizado para camarones y 

langostinos. 

Biddle <1977) realiza 
requerimientos nutricionales 
Makrcbrachii.&m. 

un estudio exhaustivo sobre los 
de los langostinos del género 
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Enfermedades. 

Delves-Broughton y Poupard (1976) informan sobre algunas 
enfermedades que atacan a los langostinos en condiciones de 
cultivo con sistemas recírculantes del agua en el Reino 
Unido. 

Sindermann (1977> indica que existen una serie de 
enfermedades que atacan a Maccgbcachium en sistemas de 
cultivo, y que son debidas a una mala calidad del agua o a 
otros factores causantes de •estres" en los animales. 

Johnson (1978) 
condiciones anormales 
describe detalladamente 
sus ciclos de vida y su 

en su libro sobre enfermedades o 
presentes en camarones comerciales, 
los parasitos y comensales incluyendo 
biologla en general. 

Brock <1983> en la revision que hace sobre enfermedades, 
parasitos, depredadores y enfermedades ocupacionales que se 
presentan en el cultivo y las pesquerías de M.a~b~cbi~m, 
describe el padecimiento, sus causas y su tratamiento. 



1 

10 

I.4 COLECCIONES. 

COLECTA. 

Los mtt~dos empleados para capturar langostinos varlan 
mucho dependiendo del lugar y del tamafto de las especies 
que se desee colectar, utilizAndose por lo general para 
especies grandes, trampas mOviles conocidas como nazas, las 
cuales se componen de dos partes; el armazon y el 
revestimiento, pudiendo hacerse de mimbre, maderas, bejuco o 
ser met!lico el armazOn y el revestimiento de origen vegetal, 
la forma y el tamano de una naza varia mucho de acuerdo con 
el lugar en donde se use <Rodrlguez,1965; Arana,1974). Este 
tipo de pesca se realiza durañte la noche, para lo cual se 
emplea una carnada, que no es m~s que un pedazo de carne o 
pescado dentro de la naza, donde tambien se coloca un lastre 
que sirve para fondearla y se sujeta a un flotador para su 
posterior localización <Rodriguez, 1965 >. 

Un resultado semejante se obtiene al poner trampas que 
en Guerrero y Michoacan reciben el nombre de chundes o 
guaracas y que son carrizos atados en un extremo y con bejuco 
entretejido entre los carrizos de tal manera que queda 
formando un circulo a la entrada, este tipo de trampa se 
utiliza cuando la corriente del rlo es muy fuerte <Kensler el 
fil_. 1974). 

Otro tipo de pesca lo comprenden las redes de cuchara, 
que se componen de un anillo que puede ser de metal o madera 
de diametro variado y con mango largo o corto. Este tipo de 
red puede utilizarse como ayuda cuando la pesca se realiza a 
pulmOn o cuando se camina por el rlo moviendo piedras y 
capturando a los organismos con la red, cuando la colecta se 
realiza por la noche puede uno auxiliarse de lamparas 
<Rodrl9uez, 1965; Kensler el al. 1974 >. 

Puede también ser usada la red jaibera, asl como tercios 
de lefla amarrados a una estaca, donde se protegen los 
langostinos y luego son sacados con la red de cuchara. En 
muchas regiones del pals la pesca del langostino se efectda a 
mano <Rodrlguez, 1965; Arana, 1974 > La captura puede 
realizarse tambi~n con red de playa (chinchorro> de malla 
fina <Sanchez, 1976; Mar·tinez ~i ,al. 1980>, o con red de 
l anee manual < atarral la), de forma e i rcul ar de 1. 5 cm. de 
abertura de malla y 3 m. de diametro, la cual es lastrada con 
plomos pequeflos en la relinga del borde de la red <Ne~rete, 
1977; Rom~n,· 1979). 

,,, 
1 
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CONSERVACION. 

Los ejemplares colectados 5e conservan en frascos con 
alcohol al 70 %, lo cual no obstante que quita completamente 
el color original los conserva perfectamente blandos para 
efectuar las manipulaciones necesarias para su estudio. Hemos 
desechado la conservaciOn en formol debido al gran 
endurecimiento que produce en las articulaciones de las patas 
y a la descalcif icaciOn que origina en el tegumento. 
Solamente cuando necesitamos que el color natural se 
conserve, se debe utilizar fijador en una baja concentraciOn 
<10 %) de acuerdo con Villalobos (1955). 

Las larvas pueden conservarse en un buffer de formalina 
al 10 % con Borax y las exubias de las larvas solo en el 
buffer de formalina <Dugger y Dobkin, 1975). 

Los frascos con los organismos preservados llevan una 
etiqueta donde se anotan los siguientes datos: 

Nombre comün~--· 
Nombre cientlf ico~~
Localidad 
Colector~~~~~~~-

Fecha __ ~~-=~~---~~-
Notas ____ _ 
Ndmero de catalogo_~ 
Determinf> 

El numero de catAlogo se forma de a~uerdo al sistema 
establecido por Horton H. Hobbs (fide Villalobos, 1955>. Asi 
tenemos por ejemplo 09-0358 la. el cual esta formado por el 
mes en que se realizo la colecta, un guion o espacio, el d!a 
de la colecta y el afto en que se realizo, si un mismo dia se 
realizan varias colectas, a este numero de catAlogo se le 
agrega el nOmero ordinal que corresponda a la colecta: la., 
2a., 3a., etc •. 



I.5 OBJETIVOS. 

Los objetivos se desglosan en un objetivo general y tres 
objetivos p~rticulares. 

Objetivo Grnerel: 

Eval~er el estado actual del conocimiento del g~nero 
~!~C2~C~fbi~m y sus especies presentes en Mexico por medio de 
una rpvisibn monogrAfica. 

Objetivos Pnrticulares. 

Se pl2~tean 3 objetivos particulares quE al relacionarse 
entre Ei nos: l le'•an i=. intP.grar el c:anocin.iento que en 11ue:.t.1·0 
pais se tien~ sobre el g!nero y sus es~e~ies. 

1.- Mediante una revisiOn bibliografica integ1-ar- el 
conoci~iento sobre la Taxonomla, la ecología y el ciclo 
de vida del G~nero. 

2.- Evaluar el conocimiento de las especies que se encuentran 
en Mt>;:icc:i analizando su Ta>:onomia, sú distribución, ciclo 
d~ vida y ecolog!a. 

3.- Discutir el aprovechamiento que se rEaliza del G~nero en 
nLtestro pr'.\is. 

4.- Analizar las relaciones mcrfolOgicas de las esp8ci~s dwl 
g~nera w·esente::; en Méx i CCJ 1 lllE:di é;¡¡ta: mfrtodO$ m1mé1-i cos. 



,. ; 
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I.6 METODOLOGIA. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizo una 
extensa revisiOn biblio9r~fica, para lo cual se consultaron 
publicaciones especi~li:edesi bibliotecas y bances de 
informaciOn bibliogr~fica con el fin de reunir la mayor 
informaciOn posible sobre el genero M~~gb.J:.a~b..iWn y de sus 
especies presentes en México, la cual se ordeno por temas, 
seleccionando aquellos que ayudaran a cubrir los objetivos de 
este trabajo. 

Se realizó la determinaci6n taxonOmica de los organismos 
pertenecientes al g~nero, presentes en la colecciOn de 
crustaceos del laboratorio de Limnologia del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnolog!a de la U.N.A.M. en base a los 
trabajos de Holthuis <1950, 1952, 197,>, Villalobos <1966, 
1969) y Hobbs <1973>. Proceso durante el cual se complemento 
la diagn6sis de las especies M. americaoum, M. ie.n.e..ll.wn y ~. 
~idental.e que se encor1ti'aban tr-atade.s en la bibl io9r-af la de 
una manera muy somera y que hubo de ampliarse con 
obser-vaciones dir-ectas sobre los organismos. 

Se realizo el anAlisis de las relaciones mor-folOgicas 
entre las especies del 9énero que se reportan para M~xico con 
aplicaciOn de técnicas de la taxonomla numérica <an~lisis de 
agrupamientos o cluster>, para lo cual se eligieron algunas 
caracterlsticas rnorfologicas de uso comdn en la taxonomia 
tradicional de estos organismos y su anAlisis en base a las 
técnicas propu~~tas por Sneath y Sokal <1973> y Crisci y 
Lbpez <19831 con el fin de contribuir a determinar las 
c:aracterlsticas que. per-mitan separar adecuadamente a las 
especies del genero ~~1:2tu::.ii&:.hil.\.Ill. 

Esta informaciOn fue pr-ocesada en una mic~ocomputador-a 
Apple IIe con los progr-amas Super-text <Zaron, 1982), 
Visicalc CSoftwar-e,1981> y visitren-visiplot <Ewing,1981). 
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II CONOCIMIENTO DEL GENERO tl.ac.tcbtacbium 

II.1 TAXONOMIA 

II.1.1 POSICION TAXONOM!CA 

Los langostinos pertenecen a la Clase Crustacea, cuyos 
miembros en su mayorla son organismos acuAticos, Subclase 
Malacostraca, Orden Decapoda de la cual son importantes sus 
especies dentro de la alimentaciOn humana. El Orden Decapada 
se divide en dos Subordenes: Natantia y Reptantia. Dentro del 
Suborden Natantia encontramos a su vez dos secciones; los 
Peneidos y los .Carideos, camarones y langostinos 
r·espectivamente y que pueden distinguirse visualmente por 
caracterlsticas de su segundo segmento abdominal CFi9. 1>. 
Dentro del grupo de los Carideos encontramos a la Tribu 
Palaemonida la cual comprende var·ias Familias entre las 
cuales se ancuentra la de los Palaemonidae, abarcando a dos 
Subfamilias: Pontoniinae y Palaemoninae estando compuestas 
por varios G~neros, en la Subfamilia Palaemoninae sus 
miembros son todos ellos de vida libre, marinos, 
dulceacu1colas y estuarinos, y entre ellos se encuentran las 
especies de mayor importancia economica. Aqui encontramos el 
Genero Mac:robrachium con mAs de 100 espectes distribuidas en 
todo el mundo. 

Su posicibn taxonbmic:a se podrla resumir de la siguiente 
manera <Basada en: Holthuis, 1952; Rodrlguez, 1965; Wic:kens, 
1976; GuzmAn, 1977 y 1987) 

Phyl urn. 
Subphylum 
Superc:lase 
Clase 
Subclase 
Serie 
DivisiOn 
Orden 
Suborden 
Secc:i6n 
Tribu 
Faml 1 ia 
Subfamilia 
Genero 

Arthropoda 
Euarthr·opoda 
Man d i bu 1 ata 
Crustacea 
Malac:ostraca 
Eumalacostraca 
Eucarida 
Dec:apoda 
Natantia 
Car idea 
Palaemonida 
Palaemonidae 
Palaemoninae 
Ma~abtacbi~m <Bate, 1868>. 



dorsal 

-:,-~.-- ' . ' 

se superpone al primero 
y al tercero · 

ventral 

Caridea (incluye ?iacrobrachium spp.) 
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dorsal 

está rnon'tado por e 1 pr ir;;ero 
y se superpone al tercero 

ventral 

Penaeidea (incluye Penacus spp.) 

fig. 1.- Vista lateral del abdomen <sin cabeza ni pleopodosl 
que muestra las diferencias en la super posicion de los 
pleuritos entre carideos y peneidos <seg&n New y Singholka, 
1984). 



II.1.2 EVOLUCION DEL GENERO. 

El Ord~n Decapoda en Am~rica comprende mAs de 8 500 
especies, la mayorla restringidas a habit~l~ marinos y solo 
16 familias son dulceaculcolas considerando que por ejemplo 
los langostinos participan del medio marino durante una parte 
de su desarrollo larvario <Mannin y Hobbs, 1977 - fide 
Villalobos, 1982>. 

Los Palemonidos son crustaceos decapodos que de acuerdo 
con Villalobos <1982) se cree que su dispersiOn a partir de 
sus ancestros marinos pudo haberse iniciado en el Pleistoc~no 
o Postmioceno, pero la ocupacion de los medios dulceacuicolas 
al menos para las especies del género tla~robrACbi~m es mas 
reciente ocurriendo durante el Mioceno. 

Dentro de la familia Palaemonidae los géneros 
fal.a~mgn~~ y M~tlb..c:scbium se distribuyen actualmente tanto 
en la vertiente del Atl~ntico y el Golfo como del Paclf ico, 
pens~ndose que el tronco ancestral Talasico pudo haberse 
dispersado en las !reas costeras y penetrado en las ~reas 
estuarinas para finalmente establecerse en los sistemas 
fluviales. El primero en realizar este tipo de inmigracicn 
fua falaemon~te~, siendo 1'1ac..r..ctbtatbium de ingreso mas 
reciente a los estuarios y rios. En el ~rea Mesoamericana en 
que se encuentra nuestro pals, seis o siete especies de 
M.ai:.c.gbcac.h.i.um de la vertiente del Pacifico han llegado a ser 
vicariantes con otras tantas especies del Atlantico y el 
Golfo, produciendose la dispersion de las especies originales 
antes de la formaciOn de América centrai que pudo ocurrir en 
el Mioceno segan Jourdan (1908) o en el Plioceno segün Mayr 
<1946>; El ton ( 1958>; Lloyd <1963>; Strenth <1976) <fide 
Villalobos,1982!. Asi las poblaciones ori.ginales se vieron 
imposibilitada~ para el intercambio 9enetico y evolucionaron 
independientemente pero no hasta el grado de adquirir rasgos 

- especificas diferenciales substanciales como para establecer 
una separacicn bien notoria, asi Holthuis (1952> enli~ta 
especies del Golfo y el Pacifico que son equivalentes como 
son M . ac.an.ihur.1.A.s. - M • lirutl.ll.lm; M. • c.a.t.kinu.s. - t1 • am~tlkan.1.1m ; 
M.. Cllia.~i - M. disu.~.ti y l':J. hai~c.cic.hi.tl\.s. - M. ~id~n.ial~, 
siendo confirmado mas tarde por Villalobos <1982>, el cual 
tambien indica que es necesaria la experiencia cuando se 
trata de separar por medio de claves a las especies 
occidentales y orientales ya que las diferencias suelen ser 
sutiles tomando el autor en cuenta incluso la actividad de 
las especies en cuanto a su distribuciOn. 
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II.1.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA SISTEMATICA DEL GENERO~ 

La sistemltica del 9tnero Macccbca~bium se hace dificil 
por diversos factores dada la variabilidad propia de c~da 
especie, ya sea dentro de una poblaci6n o entre las 
poblaciones de una amplia !rea 9eo9rAfica, dos de estos 
factores son: 

1.- La mayorla de las especies del g~nero Hacrobcacbium se 
parecen una con otra en muchos aspectos, debido a que solo 
un muy restringido nümero de 6rganos proveen caracteres 
para la separaciOn de las especies~ siendo los caracteres 
mas importantes el rostro y el segundo par de pereiOpodos 
<Holthuis, 1950). 

2.- La gran variabilidad de los caractere~ empleados para la 
separacion especifica de los miembros del g~nero. Ademas 
de la variabilidad individual, la cual frecuentemente es 
considerable en organismos de la misma especie debidas a 
la edad o al sexo <Holthuis, 1950 y 1952> como se explica 
a continuaciOn. 

a>.-Variaciones intraespeclficas debidas a la edad: 

Las primeras diferencias debido a la edad se ven durante 
el desarrollo embrionario y larval. Los especimenes 
post-larvaXes pueden diferenciarse de formas mas viejas ya 
que tienen ei caparaz6n provisto con un tubercu!o 
supraorbital de cada lado, este tuberculo probablemente es el 
ültimo vestigio de la espina supraorbital de la larva. La 
espina hepltica la .podemos localizar en el margen anterior 
del caparazón, moviendose esta espina gradualmente hacia 
atras en estadios mas viejos. El palpo mandibular consiste 
tan solo en un botOn articulado. Los tres &ltimos pereiOp~dos 
tienen el dactylus biunguiculado. No se sabe · si e5tas 
caracteristicas son propias de todas las especies o solo de 
algunas como M. a~~ii:s.l~, M. latiman~~ y M. l.ac <Gurney, 1939 
fide Holthuis, 1950). 

Los especimenes jovenes <no larvas o postlarvas) de las 
especies de M.a~~cbi:s.~h.i.~m se diferencian de los adultos en 
los siguientes puntos. 

1.- El tamano es pequeno y el cuerpo es mAs delgado. 
2.- El rostro es relativamente grande y mas delgado. 
3.- El caparazOn y el abdomen son siempre lisos. 
4.- El sexto segmento del caparazOn es mucho mas 

elongado. 
5.- E~ extremo del telson siempre finaliza en un punto 

medianamente agudo. 
6.- El segundo par de pereiOpodos son distintivamente 

mas cortos que el cuerpo, delgados y lisos. El borde 
cortante de los dedos no es distinguible 
visiblememte. También la relaciOn entre las variadas 
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articulaciones de la segunda pata en los espeélmenes 
jovenes es dif•rente que en los adultas, ya que las 
distintas articulaciones no crecen con la misma 
rapidez. Henderson y Matthai (1910 - f ide Holthius, 
1950> hicieron el siguiente rol para la velocidad 
con que crecen la~ ~rtlcu!eclone~ da l~ ~~gunda 

pata: 
a>.- El Isquio crece m!s lentamente que el Mero. 
b).- El Mero y el Carpo crecen con la misma rapidez. 
c).- La palma crece mAs rApido que el Carpo. 
d>.- Los dedos crecen menos rApido que la Palma y poco 

mAs rApido que el Mero y Carpo. 
Este rol general ·se confirma, a.On cuando puede 
haber diferencias ya que por ejemplo en M. ~ y 
H. ~her.i el Carpo crece m&s r&pidamente que la 
Que la. 

b) Variaciones int~aespeclf icas debidas al sexo: 

Las diferencias entre machos que ya han crecido 
totalmente y las hembras es generalmente muy grande, 
especialmente considerando la forma de la segunda pata. Estas 
diferencias son: 

El caparazón y abdomen de las hembras generalmente son 
lisos, en algunas especies 1 sobre todo hembras muy viejas, el 
caparazon puede ser rugoso, pero esto es muy raro. En algunas 
especies los machos de "crecimiento totalª tienen el 
caparazon y algunos tambien el abdomen, cubiertos con 
numerosos paquetes de pequeflos tuberculos, este tipo de 
machos presenta tambien el segundo par de patas muy 
desarrolladas y mucho más largas que el cuerpo, durante al9ñn 
tiempo la pata der.echa y la izquierda, son conspicuamente 
distintas en fo~ma. En las hembras estas patas son mucho más 
cortas y mas delgadas que en los machos. 

Los tres ültimos pares de pereiOpodos de los machos de 
algunas especies son también granuladas, cuando estos 
grAnulos están ausentes, no son muy distintas de las patas de 
las hembras. 

Se utiliza el término de •crecimiento totalª ya que 
algunos machos llegan al estado de reproducción antes de 
haber· alcanzado su mayor tamat\o y por lo tanto los car·acteres 
que deben de tener para ser usados en la clasif icacion aün no 
se presentan, dándoles una forma muy parecida a la de las 
hembras, razOn por la cual se les ha llegado a. llamar •machos 
ferninizados" <Holthuis, 1950>. 
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11.1.4 SINONIMIA DEL GENERO Hacrpbrac;biwn Bate, 1868. 

Macrobracbium p.p. Bate, 18689 Proc. Zool. Soc. Lond., 
p.363. 

Cancer Linnaeus, 1758; &ii.aCJ.!~ Fab~icius, 1775¡ t:al.ilwnDn. 
Fabricius,1798; Macrobrachium Bate, 1868; Brtb~nis Bate, 
1868; Eu~ala~ Ortmann, 1891; Bac.h~~at.P.Wi Ortmann, 1891; 
Ea.riU2ala.em.cm Ortmann, 1891; r:ta~cct±..~cgi=.hei.t. Stebbing, 1908. 

II.1.5 DESCRIPCION DEL GENERO tla~cgb.c.Q~b..U.\m 

Basado en los trabajos de Holthuis de 1950 y 1952 <Fig. 2). 

El cuerpo es comprimido, generalmente este es mas 
robusto aan cuando en algunas especies puede ser delgado. El 
rostro esta bien desarrollado, es serrado y comprimido, con 
pelos presentes entre los dientes. El caparazOn de 
especlmenes jovenes es liso; presentando los organismos 
adultos de varias especies, numerosos tub~rculos peque~os. 
Estos se presentan de manera visible m~s tempranamente en los 
machos que en las hembras. Existen mayores diferencias en las 
partes anterolaterales del caparazon. Estan presentes espinas 
antenales y hepaticas <la falta ocasional de la espina 

considerarse como una anormalidad>. 

La espina antena! se localiza un poco abajo del redondel 
del angulo orbital, la espina hepatica un poco abajo y atras 
de la espina antenal, estando removida del margen anterior 
del caparazOn en los adultos. 

El surco branquiostergal esta presente y visible como 
una linea aguda <en especlrnenes viejos el surco se ha vuelto 
impreciso> la cual corre del margen anterior del caparazOn 
directamente hacia la espina hepAtica y cbntinña a una 
considerable distancia detrAs de ella. Este surco 
branquiostergal, no debe confundirse con la depresiOn 
<parecida a un surco> longitudinal, que se presenta en muchas 
especies, un poco abajo y atras de la espina hep~tica. Esta 
es nombrada depresiOn y no es indicada por una linea aguda 
como el surco branquiostergal. 

El abdomen generalmente es liso. En algunas especies 
<corno M. is.La.~> se presentan numerosos tuberculos pequet\os 
similares a los del caparazOn y pueden verse en las pleuras 
de los segmentos abdominales. Las pleuras de los primeros 
tres segmentos son amplias y redondeadas, las de los 
segmentos cuarto y quinto son estrechas y disminuyen 
gradualmente hacia el Apice el cual estA dirigido 
posteriormente. El borde del cuarto segmento es siempre mas 
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redondeado que ~l del quinte el cual finaliza en un punto 
agudo. La pleura del sexto segmento es mas pequena y 
triangular, finalizando en un punto agudo dirigido 
posteriormente, el Angulo posterolateral de este segmento 
finaliza en un punto agudo el cual se proyecta por encima de 
la articulaciOn con el telson. 

El tol~on es elongado, triangular y se estrecha 
posteriormente, la cara posterior es lisa o cubierta por 
numerosos tuberculos. Dos pares de espinas se localizan en la 
mitad del telson, el par posterior se localiza justo en 
medio, entre el par anterior y el margen posterior del 
telson, este margen posterior siempre finaliza en un punto 
medianamente agudo, el cual es sin embargo muy gastado o 
truncado en especlmenes adultos. El Apice presenta dos pares 
de espinas, la exterior de las cuales es siempre m~s corta 
que la interior. Las espinas interiores son m~s delgadas y 
casi siempre llegan mAs ~lla del apice del telson. Entre las 
dos espinas internas hay diversas clases de cerdas; variando 
en cantidad desde dos hasta un gran nñmero <esto ñltimo en la 
mayoria de las especies>. 

Les ojos generalmente estan bien desarrollados, excepto 
en las especies troblobias, en las que la cornea se encuentra 
muy reducida en tamaf\o. La cor·nea es globular, generalmente 
mas amplia que el pedonculo y estA pigmentada. Se presenta 
siempre un.ocelo. 

El pedñnculo afltenular (fig. 3a> consiste de 3 
segmentos. El basal, el cual es amplio en la parte proximal 
del margen sostiene un sty!o~erito delgado, al !ngulo 
anterolateral del segmento esta provisto con una fuerte 
espina dirigida hacia delante, la cual sobrepasa ampliamente 
el margen anterior convexo del segmento. El segundo y tercer 
segmentos son mAs pequencs y estrechos que el primero y de 
aproximadamente el mismo tamafio y anchura entre si. 

En los dos flagelos antenulares, el interior es simple, 
el superior consiste en dos ramas fusionadas en su parte 
basal, la cual consiste de varias articulaciones, la primera 
es larga y seguida de 2-10 articulaciones pequenas y 
finalmente hay de 2-4 articulaciones que estan separadas por 
distintos surcos o muescas en su medio interno donde los 
surcos no son visibles. Las ramas cortas del flagelo 
consisten de numerosas articulaciones, el nümero de las 
cuales varia con la especie. 

La antena tiene 
doble o triple de 
termina en un fuerte 
anterior redondeado. 

el escafocerito bien desarrollado, es el 
largo que de ancho. El margen anterior 

diente final. La lamella tiene su mar·9en 

El peddnculo antena! puede estar presente o no, si lo 
estl alcanza la mitad del escafocerito. Se encuentra presente 
siempre un diente externo en la base del ped6nculo antenal. 
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La mandlbula <f i9. 3b) tiene una grieta distintiva. el 
proceso interno finaliza en tres grandes dientes romos. El 
proceso molar estA provisto con puntas romas y r19idas en la 
parte distal. Se presentan tres grandes·palpos articulados, 
pero en al9unas especies corno tl. c:a.)LR.t.nic:cla el palpo es 
compuesto por dos articulaciones. 

La rnaxilula (fig. 3c> tiene la Lacinia inferior delgada 
y la Lacinia superior fuerte y ancha, finalizando en varias 
espinas mOviles. El Palpo es distinguiblernente bilobulado. La 
Maxila <fig. 3d) tiene el endito profundamente hendido, el 
palpo es simple y bien desarrollado, el Escafognatito es 
grande y rnAs bien delgado. Todos los maxillpedos est~n 
provistos con exopodos bien desarrollados. el Basis y la Coxa 
del primer Maxillpedo (fig. 3e) est•n separadas por una 
muesca distintiva, el Palpo estl bien desarrollado y el 
ExOpodo sostiene un lObulo carideano distinguible pero no muy 
amplio. El Epipodito es bilobulado, el 16bulo superior 
termina en un punto bastante agudo. El segundo Maxillpedo 
<fi9. 3f) es mAs pediforme, su altima articulaci6n estA 
fusionada con la penoltirna a lo largo de toda su longitud. 
El Exopodo se alarga mas allA del Endopodito. El Epipodito 
sostiene una podobranquia bien desarrollada. El tercer 
Maxil!pedo (fig. 39> es delgado y generalmente alargado, con 
la ultima articulaciOn mas alla del pedñnculo antena!. Esta 
dlti~a articulaciOn mide alrededor de 2/3 de la longitud de 
la penñltima y cerca de la mitad de la antepenultima 
articulacion. El exOpodo esta bien desarrollado, se presenta 
un epipodito y ademas una artrobranquia, asl como una 
'pleurobranquia encontrandose adheridas a la base del 
Maxillpedo. 

La fOrmula branquial es idéntica a la de otros 
Palaemoninae y es la siguiente: 

Pleurobranquias 
Artrobranquias 
Podobranquias 
Epipoditos 
Exopoditos 

Maxilipedos 
I II III 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

PereiOpodos 
I I! III IV V 

+ + + + + 

El primer perei6podo es delgado, la quela tiene la palma 
casi tan grandes como los dedos, no presenta dientes en los 
bordes cortantes ni tuberculos o espinas en el resto de la 
superficie, la cual sin embargo sostiene copetes de cerdas. 
En la superficie inferior de la palma y en l~ superficie 
ventral de )a parte distal del Carpus hay presentes grupos de 
cerdas fuertes, las cuales juntas forman una estructura con 
propositos de limpieza. El Carpus es elongado, variando entre 
1.5 o el doble del largo de la quela. El Merus es casi tan 
largo como el Carpus. 
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La forma del gegundc pereiOpodo difiere generalmente en 
las variadas especies del presente g~nero. Esta pata es mAs 
robusta que las otras patas y en les machos adultos 
frecuentemente es mAs larga que el cuerpo entere. La relaciOn 
entre la~ articulQcicnes de este pata es muy diferente entre 
las especies, los di~tintos estadios morfolOgiccs M~i como e! 
sexo del organismo. Pueden estar cubiertas con tuberculos o 
espinas o ser enteramente lisas. Frecuentemente la pata 
derecha y la izquierda son iguales en forma y tamafto, pero en 
algunas especies estos parAmetros varlan. 

Los ultimes tres pares· de pereibpodos son iguales en 
estructura. La anterior 9eneralmente es corta y menos delgada 
que las posteriores. El dactylus es simple y generalmente 
provisto con una hilera de pelos. El propodito lleva una 
hilera posterior de espinas en la quinta pata. En algunas 
especies los machos adultos tienen en varias articulaciones 
de los tres dltimos perei6podos pequenas espinas que los 
rodean cerradamente. 

El primer ple6podo tiene el endito mucho mas peque~o que 
el exopodito siendo sin embargo mas pequeno en la hembra que 
en el macho (fi9. 3 h-i). Es de forma oval y con el margen 
interno concavo, no es visi~le ninguna traza de un apendice 
interno. Los otros pleopodos tienen el endopodito y el 
exopodito de aproximadamente el mismo tama~ó. El endopodito 
esta provisto con un delgado apendice externo. En el macho 
ademas, el endopodito del segundo pleopodo sostiene 
fuertemente un ap~ndice masculino <fig. 3i>; el cual se 
localiza entre el ap~ndice interno y el endopodito, el cual 
es mas largo y fuerte que el apendix interna, este esta 
provisto con varias setas fuertes. 

Los uropodos son ovales y sobrepasan el telson. El 
exopodo tiene el margen un poco convexo y finalizando en un 
diente, el cual en su lado interno sostiene una gran espina 
movil. El endopodito es oval e inerme. 

Dimorfismo sexual. 

Es clara la presencia de dimorfismo sexual en los 
organismos adultos del gener·o i:lac.r:..cib.J:ai:.hiu.m, siendo 
facilmente diferenciables machos y hembras por diversos 
caracteres morfolo9icos. Los machos son mas grandes que las 
hembras, el segundo par de pereicpodos esta mas desarrollado 
en los machos, en el segundo pleopodo abdominal existe una 
pequefta estructura filiforme llamada apendix masculina, la 
apertura genital en el macho se localiza en la base del 
quinto par de pereiopodos en tanto que en las hembras se 
localiza ep la base del tercer par de pereiOpodos. Las 
hembras presentan en los plecpodos vellosidades para que se 
adhieran los huevecillos y tambiéon una c!mar·a incubadora bajo 
el abdomen, formada por la prolongacicn de las pleuras 
abdominales <Rodrl9uez, 1965; Lin9, 1969; Granados, 1984; 
Nagamine .e..t. al., 1980>. 

X araaz 
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Fig. 2.MORFOLOGIA DEL GENERO Hacrobra~bium 
~ 

1. Rostro 9. Pleopodos 17. Isqui pod i to 
2. Cef a J otor·ax 10. Per•iopodos V 18. Mer·opod i to 
3. R. gastrica 11. PerE>iopodo IV 19. Carpopodito 
4. R. Br-anquial 12. Per-eiopodo Ill 20. Propopodito 
5. Pleuras 13. Per~iopodo II 21. Dactilopodito 
6. s. Abdominales 14. Pereiopodo I 22. Que la 
7. Telson 15. Escafocerito 
e. Ur·opodos 16. Antenas 
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Fiz. 3 /,pendices de M. carcinus 
a) pedúrículo antenular; b) mandíbula e) max.ílula 
a) maxila e) primer maxílipedo f) segundo maxilipedo 
g) tercer mnxilipedo h) primer ple6podo de hembra 
i) primer pleópodo de macho 

1 
! 1 
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11.2 ECOLOGIA 

II.2.1 DISTRIBUCION Y HABITAT 

Los langostinos se encuent~an en zonas tropicales y 
subtropicales de todo el mundo. GuzmAn <1987> indica que el 
genero Macrobracbium se localiza en la zona delimitada por la 
isoterma de los 18 C.<fig. 4>, ocupando los medios lbticos o 
de aguas corrientes y muy frecuentemente los lenticos o de 
aguas remansadas. Normalmente son epigeos, pero existen 
formas tro9loxenas o troblobias con curiosas modificaciones 
concomitante~ al hlbitat oscurlcola <Villolobos, 1966>. 
Generalmente ocupan los medios de aguas dulces, aan cuando 
ciertas especies ocupan los medios de aguas salobres o 
incluso marinas CPanikar, 1968), siendo capaces de soportar 
amplias oscilaciones de salinidad. 

Guzm~n <1987) indica que las diferentes especies del 
genero se distribuyen por lo general en altitudes no mayores 
de 1 000 m.s.n.m., con temperatura media anual mlnima de 16 y 
mAxima de 32 oc. y precipitaciOn total que f luctua entre los 
400 y 1 350 mm anuales. Todas las formas que comprenden este 
género son de vida libre, sus hAbitos son nocturnos, 
permaneciendo escondidos durante el d1a en oquedades, grietas 
y entre piedras, ramas y raíces. Su r~gimen alimenticio es 
carnlvoro <Panikar, 1968; Ling, 1969). 

!!.2.2 FACTORES AMBIENTALES Y CAMBIOS DE DISTRIBUCION 

El medio en que se encuentran los langostinos necesita 
cumplir con determinados requerimientos de factores 
fisicoqulmicos para el buen desarrollo de estos organismos, 
en diferente forma segün la especie de que se trate. Los 
factores que se han registrado como los mAs importantes son: 
Oxigeno: los langostinos como otros ~rganismos aerObicos 
acuAticos, toman del agua el oxigeno que necesitan para la 
respiracion. La tasa de toma de oxigeno depende 
principalmente de la abundancia de organismos en el agua y de 
la temperatura de la misma. Hay dos fuentes de oxigeno en los 
estanques, la mas importante es la fotoslntesis, 
principalmente por algas fitoplanctonicas. La otra fuente es 
la atmosf~rica que contiene cerca del 21 % de oxigeno. La 
cantidad de oxigeno que puede disolverse en el agua, de estas 
dos fuentes, es limitada y depende pricipalmente de la 
presion del oxigeno en la superficie del agua, que es muy 
constante y alcanza cerca de 0.21 atm. en condiciones 
naturales; de la temperatura, pues conforme aumenta esta, 
disminuye la capacidad del agua para contener el oxigeno; y 
la salinidad, porque cuando esta se encuentra a altas 
concentraciones, disminuye la cantidad de oxigeno disuelto. 
Asl, los cuerpos de a.gua dulce poco profundos, en regiones 
tropicales, tienen una cantidad de oxlgeno (isuelto entre 7 y 
S.5 ppm <Hepher y Pruginin, 1985). Se ha observado tambi~n 
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que existe una relacibn entre el peso~consumo de oxigeno de 
l~s langostinos <Cuevas, 1980). 

Temperatura: la temperatura se ha indicado como uno de los 
factores que afectan mAs crlticamente la respiraciOn ya que 
ademis ti~ deierminar ia cantidad de oxigeno en disoluciOn, 
afecta la tasa metabol ica de los or·ganismos. La tasa 
respiratoria de los organismos acuAticos aumenta cuando 
aumenta la temperatura, asi como tambi~n la velocidad de 
descomposiciOn de la materia org~nica, afectando ambos 
mecanismos la cantidad de oxigeno disuelto. Cabrera (1978> 
indica que las temperaturaG frias dentro del clima tropical 
<20 a 26 oC> son benéficas para la engorda de juveniles de 
lan9ostino !'1.&. acanthu~us, en tanto que las temperaturas altas 
C28 a 35 oC> favorecen la producciOn de crias. 

pH: el pH es una medida de la concentraciOn de hidrogeniones 
que resultan de cambios en la alcalinidad. Un pH de 7 es 
neutro, mas bajo es acido y mas alto es bAsico. Muchas 
constantes de disoluciOn de reacciones quimicas que ocurren 
en soluciones acuosas dependen del pH. Por lo tanto, el 
ambiente quimico para los organismos acuatices esta 
fuertemente influenciado por el pH. Asi vemos que si el pH se 
desvla demasiado del valor neutro el agua se vuelve 
directamente tOxica para la ·mayoria de los organismos 
acuAticos. <Wheaton, 1982>. El rango aceptable de pH para 
cultivos en agua dulce es de 7 a 9 <Cabrera, 1978>. 

Salinidad: la salinidad se define como la cantidad total de 
mat<:i'ial salido -=-n 9ramos curtveri:.icio en un Kg de agua de mar 
cuando todo el carbonato ha sido convertido en Oxides, el 
bromo y el yodo remplazados por el cloro y toda la materia 
organica completamente oxidada <Wheaton, 1982). La salinidad 
es importante ya que ~fecta el crecimiento de algunas 
especies acuaticas <Hepher y Pruginin, 1995>, ademas de que 
los langostinos necesitan agua salobre para completar su 
ciclo biolOgico <no siempre como indican Kensler ~i al.·, 1974 
y Cabrera, 1978>. 

Substrato: el substrato 
langostinos normalmente 
sus etapas larvarias>, 
entre las piedras, entre 

es muy importante ya que los 
son de hAbitos bentOnicos <excepto 
refugi~ndose en oquedades, grietas 

troncos, ramas y ralees. 

Para cada uno de estos parAmetros hay 
que cada especie puede sobrevivir, cuando 
factores sobrepasa los limites de este 
langostinos mueren, dentro de este intervalo 
Optimes para su desarrollo, valores que 
analizaran para cada una de las especies • . 

un intervalo en 
alguno de estos 
intervalo, los 
existen valores 
mas adelante se 
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fig. 4.- Distribución geogrlfica. 
A Distribución mundial gentrica. 
B Distribución nacional gentrica. 

<tomado de Guzmln 1987). 
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Il.3 CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida áel langostino, comprende 4 fases 
distintas: Huevo, larva, postlarva y adulto. El tiempo que 
cada es pee i e de Macr·cbr&b.hi.u.m pt\:sa er: ! e.s d !fef'ente~ fases de 
su ciclo de vida, el r-itmo de c::rechniento y el tamat\c m~ximo 
varia segdn las especies y las condiciones ambientales (New y 
Singholka, 1984>. El ciclo de vida de Macrobrachium podemos 
describirlo como sigue: 

II.3.1 REPRODUCCION. 

II. 3.1. ! Copula. 

Los machos sexualmente maduf'os pueden copular en 
cualquier momento, en tanto que las hembras solo pueden 
responder cuando han concluido la muda prec6pul~ y esta muda 
puede ocurrir a lo largo de todo el afto en regiones 
tropicales y subtropicales pero no en las templadas~ donde 
solo se da durante la epoca calida del atto. 

Los procesos de la copula se pueden observar cuando se 
introduce un macho sexualmente maduro con una hembra 
sexualmente madura <generalmente de tres a seis horas después 
de la muda precopula> dentro de un acuario <Ling, 1969>. 

Se necesitan tan solo unos cuantos minutos para que el 
macho y la hembra se acostumbren uno al otro y el macho 
comienca sus movimientos ~e cortejo= levantando la cabeza, 
alzando el cuerpo y agitandolo con tiento a la vez que 
levanta y extiende sus grandes y poderosas patas quellferas 
como en un gesto de abrazo, acompa~ando esto por una serie de 
movimientos bruscos de manera intermitente durant~ un lapso 
de 10 a 20 minutos, al cabo de los cuales el macho rodea a la 
hembra con sus grandes patas a la vez que limpia activamente 
la porcion ventral de la regiOn toraxica con sus otras patas 
durante 10 a 15 minutos que tarda en completar este acto de 
limpieza, siguiendo finalmente la copula, la cual dura tan 
solo unos cuantos segundos. La hembra es colocada con la 
parte ventral hacia arriba y el macho se coloca sobre ella, 
juntando los poros genitales en un estrecho contacto con la 
parte ventral limpia de la region toraxica de la hembra y con 
una vigorosa vibracion de los pleopodos. El espe~ma es 
eyectado y depositado como una masa gelatinosa en la region 
toraxica, ventral media de la hembra <Ling, 1969>. 

Cuando varias hembras maduras se encuentran en el mismo 
tanque y una de ellas ha completado su muda precopula, esta 
es atacada por las demls. Sin embargo cuando un macho maduro 
esta presente, protege a esta hembra. Esto es posible ya que 
la hembra ·tan pronto termina la muda, secreta una sustancia 
(feromona) que atrae fuertemente a los machos, dando 
Kami9uchi <1972 fide Wickens, 1976) la evidencia histolOgica 
de su existencia y no como se pensaba anteriormente que las 
hembras receptivas solo pod1an ser identificadas por los 
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machos por.medio del tacto con sus antenas. La protecci6n que 
da el macho a la hembra dura tan solo hasta que a la hembra 
se le endurece el exoesqueleto <Ling, 1969>. 

En el caso de que se encuentre cerca m!s de un macho, la 
hembra cbpula con el m~s fuerte, manteni~ndose alejada de los 
demiil.s i1íat:hoí:i. 

Se ha observado que la reproduccion se realiza de una 
manera conveniente dentro de un rango de factores 
f isicoqulmicos y sus rangos bptimos varlan dependiendo de la 
especie en cuestion, sin embargo, no se encuentran 
consignados estos datos para todas las especies que nos 
ocupan en esta revisiOn del género, por lo cual 
estableceremos un patrón general de estos factores. 
Salinidad: Se ha observado por diversos autores, que algunas 
especies como tl. rosenb~gii <Ling, 1969>; ti. ~.t.h~ 
<Choudury, 1971 a; Cabrera, 1976>; M. Qhjone y M. i::..atcinu5 
<Dugan, tl .al., 1975> y ti. i..~ll!!m <Sanchez, 1976; Cabr·era, 
.e1 ai., 1979). se reproducen de una manera conveniente en 
salinidades que fluctoan entre O y 16 % .. 
Temperatura: Se ha observado como favorable una temperatura 
entre 25 y 30 oc. para la reproducción de algunas especies de 
este género. <Cabrera, ~ al., 1979; Dugan ~i al., 1975; 
Dugger y Dobkin, 1975; Sanchez, 1976>. 

Es por esto que adn cuando M.ac...t.t2~c.ii.~hium puede 
reproducirse todo el a~o, se registran puntas maximas de 
actividad bajo determinadas condiciones ambientales. 

II.3.1.2 Huevos, Esperma y FertilizaciOn. 

Los huevos son peque~os y elipticos~ con un axis grande 
(de 0.6 a 0.7 mm ) y son generalmente de un color brillante. 
Est~n cubiertos por una bicapa, compuesta de 0.5 m. de 
protelnas y otra capa interna de 2.5 m. de 
mucopclisacaridos. 

El esperma maduro parece una sombrilla invertida y 
consiste de. una base en . forma de copa, con una espiga 
sencilla, proyect~ndose desde la superficie convexa. 

El esperma se adhiere por la base del hueve, primero con 
la espiga orientada perpendicularmente a la inversiOn, al 
cabo de 15 seg. la espiga de la esperma se curva en la base y 
contacta la inversiOn, la espiga penetra la bicapa del huevo, 
la base se invierte y la fertilizaciOn ocurre al cabo de 2 
min. La espiga permanece brevemente como un corazon· central 
en el cono ~e fertilizacicn <Lynn y Clark, 1983>. 
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II.3.1.3 Fecundidad. 

Nos referimos a tsta como el n~mero de huevos puestos 
por una hembra en el transcurso de un afta. 

El n~mero de huevos en hembras ovigeras es muy .variable, 
incluso en hembras de la misma talla, como hace constar Roman 
(1979>, refiri~ndose a 2 hembras de~. tenellum. de 52 mm. y 
fecundadas en condiciones de laboratorio, presentando una 1 
000 huevos y 4 500 hu~vos la otra. Sin embargo, de ffia~ara 
general las hembras mAs grandes son portadoras de un ndmero 
mayor de huevos que las hembras de tallas pequeftas~ por 
ejemplo en el caso de M. ctisenb~t9ii ya que cuando esta en 
plena madurez, pone de 80 000 a 100 000 por cada ovoposición, 
pero en sus primeras puestas, durante su primer atto de vida 
con frecuencia no pasan de 5 000 a 20 000 <New y Singholka, 
1984). 

Así mismo se ha observado que el nñrnero de huevos varia 
de acuerdo a las especies, pero c6nservAndose el esquema, las 
especies grandes serAn las que presenten mayor nñmero de 
huevos y las especies mas peque~as un nñmero menor <Cabrera, 
et al., 1979>. Tambi~n se observa que la provisiOn de yema 
para nutrimento en el desarrollo de la larva y el hAbito de 
incubacion del huevo ha llevado a una baja fecundidad entre 
las especies del genero <Wickens, 1976>. 

II.3.1.4 Ovoposición. 

Esta tiene lugar de 4 a 35 hs. despues de la muda 
precopula, dependiendo de la especie y que tan pronto haya 
ocurrido la cbpula despues de la muda de la hembra. Una 
hembra madura no copulada tambien pone huevos dentro de las 
24 hs. posteriores a la muda precOpula, pero los huevos no 
estan fertilizados y son desprendidos al cabo de 2 O 3 dlas. 
La puesta de huevos se completa usualmente en 20 min. 

Durante el desove el tallo se curva para recibir los 
huevos en la. re9iOn ventral, al mismo tiempo que los 
pleOpodos se extienden para formar un pasaje protector a los 
huevos. Los huevos son expulsados a través del poro genital 
de la hembra, dentro de la camara incubadora, primero a un 
lado y luego al otro. La camara entre el cuar·to par de 
pleOpodos es llenada primero, posteriormente el tercero, el 
segundo y el primer par sucesivamente. Los huevos estan 
incluidos en grandes grupos, teniendo por un extremo una 
membrana elAstica la cual es secretada por las setas 
ovlgeras. Las masas gelatinosas de huevos se adhieren a las 
setas ovlgeras de los primeros cuatro pares de pleOpodos 
<Ling, 1969). 

1 

1 



i 
31 

II.3.1.5 lncubaciOn. 

La hembra lleva a cabo la incubaci6n de los huevos y los 
cuida durante este tiempo que es de alrededor de 19 dias 
aproximadamente l.!epcndi~ndo de la. e;;;peciQ y de las 
condiciones medic-ambi~ntales como la temperatura. 

Los pleOpodos se baten iuertemente y de manera 
intermitente con el fin de airear los huevos. Los huevos 
muertos y el material extrano es cuidadosamente removido de 
tiempo en tiempo por la hembra con su primer par de patas 
toraxicas, las cual~s son muy versatiles y sensitivas. 
Alrededor del doceavo dla de incubación, el color brillante 
se decolora un poco y en su lugar se forma un ~olor gris. El 
color se hace 9ris m~s fuerte por el dieciseisavo o 
diecisieteavo dla de incubaciOn. Cuando las larvas salen del 
huevo est!n completamente desarrolladas CLing, 1969). 

II.3.1.6 Desarrollo embrionario. 

De acuerdo a las observaciones realizadas por Ling entre 
~962 y 1969 en hembras copuladas y desovadas en condiciones 
de laborator-io, se asume que la fertilizaciOn de los huevos 
tiene lugar al tiempo de la extrusiOn. 

Los huevos -Fertili:z:ados son homog~neamente granulados. 
Despu~s de aproximadamente 2 horas, la isla de protoplasma 
conteniendo el nocleo es discernible y claramente visible una 
h~ra despu~s. Continuando con el tiempo de fertilizacibn, la 
primera division nuclear comienza aproximadamente a las 4 
horas y termina cerca de una hora despu~s. La segunda 
divisiOn nuclear comienza a la hora 6 y es completada a la 
hora 7.5. La tercera divisiOn nuclear comienza a la hora S y 
tenernos S nocleos formados a la hora 9. Las divisiones 
subscuentes tienen lugar con intervalos de 1 a 1.5 horas y ·1a 
segmentaciOn se completa en aproximadamente 24 horas (f ig 5 
a--f ) .. CLin9, 1969>. 

La primera y segunda divisiOn nuclear son completadas 
dentro de su correspondiente divisiOn de la célula. Cuatro 
hendiduras o surcos aparecen cuando la segunda división casi 
se ha completado, ellos comienzan en cuatro puntos 
subequidistantes en la superficie y se extienden rApidamente 
en Angules formando cuatro cuadrantes o blastOmeros. Cada uno 
de los 4 blastomeros contiene dos nucleos. La cuarta divisiOn 
es holoblAstica. La quinta y subsiguientes divisiones 
nucleares son superficiales. Los estados avanzados de la 
segmentacion, muestran distintivas marcas hexagonales en la 
super-f ic:ie. 

Los n~cleos en los estadios tempranos estAn localizados 
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en la parte profunda del huevo. Comenzando el octavo estadio 
blastom~rico, algunos de los nOcleos tienden a aparecer cerca 
de la superficie y en los estadios mAs avanzados todo~ ellos 
aparecen cerca de la superficie <Ling, 1969). 

Durante el segundo dla despu&s de completar la 
segmentaciOn, el disco ge~minal aparece en el lado ventral 
del embriOn. La gastrulaciOn tiene lugar por la inmigracibn 
de c~lulas desde !a parte posterior de! disco 9erminal a la 
cual sigue la formaciOn del blastoporo. Una banda germinal en 
forma de V estA bien diferenciada del blastodermo, ocupando 
una gran parte de la superficie ventral y asumiendo la 
posiciOn del desarrollo embrionario <Ling, 1969). 

Durante el tercer dla, el fin posterior de las bandas 
germinales ~e alargan y se hacen circulares, representando 
los lObulos protostomiales. El resto de las bandas germinales 
estAn limitadas y bordeadas posteriormente por el area 
blastoporal. Se forman ahora los rudimentos de las regiones 
embriOnicas y el embriOn se desarrolla dentro del estadio 
larvario de nauplio. La formaciOn de brotes de apéndices del 
nauplio comienzan cuando el embrion tiene cerca de 80 hs. Los 
primeros en aparecer son los rudimentos de las ant~nulas, los 
cuales aparecen cerca de la base del lObulo protostomial, y 
los rudimentos de las mandlbulas cerca del fin posterior de 
la banda germinal. Estos son seguidos por los brotes de las 
antenas, a los lados de la banda germinal, entre las 
ant~nulas y las mandlbulas. 

Por el comienzo del quinto dla, cuando todos los 
rudimentos de los ap~ndices estAn bien formados, los 
segmentos post-nauplio comienzan a formarse, seguidos por la 
apariciOn de rudimentos de otros segmentos cefalicos. Al 
mismo tiempo, la formacion de la papila caudal comienza y 
continda muy pronunciada hasta el fin del sexto di~, con 
rudimentos de patas toraxicas y telson formado <fig. 5g). 

Durante el séptimo dla los rudimentos Opticos se 
desarrollan dentro de un par de grandes masas ovales, 
formando las vesiculas Opticas. Los rudimentos de ap~ndices 
comienzan a elongarse, el crecimiento delantero de la papila 
caudal se hace conspicuo y su extremo forma el telson (f ig. 
5h). 

En el octavo 
rudimentario, los 
comienza a latir 
<fi9. Si>. 

y noveno dlas, se forma el caparazón 
ojos comienzan a pigmentarse, el corazOn 
<aparentemente> y se forma el intestino 

Cuando el embriOn tiene 12 dlas, aparece una linea 
paralela a lo largo del axis del huevo. Los apendices se han 
elongado considerablemente y los Organos estAn totalmente 
desarrollados. Alrededor del dla 17, la lar·va cumple un 
crecimiento constante hasta que eclosiona, generalmente entre 
el dia 19 o 20 <fig. 5j, 5k>. 
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II.3.1.7 EclosiOn. 

Estas observaciones fueron realizadas por Llng (1969> 
bajo condiciones de laboratorio. Cada huevo ta~da cerca de 
una hora para eclosionar; en tanto que para que todas la~ 

crias salgan del huevo el tiempo es de 4 a 6 horas. 

La eclosiOn es llevada a cabo por un rApido incremento 
en la presiOn int~rna, desarrollada por un incremento en el 
velamen de la larva y ayudado por una presiOn del cuerpo y 
movimiento de sus apéndices, causando una ruptura en la 
membrana del huevo. El proceso de la eclosión comienza con 
una vibraciOn peque~a pero constante de las piezas bucales de 
la larva, acompaftada por algunos alargamientos de su cuerpo 
al girarse, forzando al huevo a elongarse gradualmente. Las 
vibraciones de las piezas bucales se harAn mAs y mAs 
vigorosas, acompa~adas por alteraciones de la masa de la 
yema, enderezando 9radualmente las espinas del telson y 
estirando el cuerpo. Desputs de cerca de 45 min. del comienzo 
de la eclosiOn, los aptndices toraxicos comienzan a vibrar 
intermitentemente y durante los prOximos 10 min. Este 
periodo de actividad se hace mas vigoroso y mls prolongado, 
hasta que la vibraciOn es continua. El cuerpo continua 
estirandose y el telson, el cual se encuentra sobre los ojos 
y la cabeza, golpea hacia "afuera hasta que rompe la cascara 
del huevo y el telson sale afuera seguido por la cabeza y con 
una vigor·osa contracciOn y alar9amier1to del cuerpo, la larva 
sale de la membrana del huevo en menos de 5 min. La larva 
recién eclosionada comienza a nadar muy activamente. Durante 
todo el tiempo que dura la eclosiOn, la langostino madre hace 
vibrar sus pleopodos r·apidamente y a intervalos, para 
dispersar a las nuevas crlas. 

··~ 



34 

fig. 5.- Segmentacion y desarrollo embrionario de 
tl~~LQ~L~hium LQ~efi~ecsii. 
<A> 7 h. Fln de la segunda division nuclear. <Bl 8.45' h. 
tercera división nuclear. (C) 8.55' h. fin de la tercera 
division nuclear. !Dl 9 h. formación de los blastorneros. (El 
14 h. formacion de 32 nucleos. (Fl 24 h. fin de la 
segrnentacion. <G> 6 dias, formacion de la papila caudal. (Hl 
7 dlas, formación de. las veslculas oculares. <I> 9 dias, ojos 
desarrollados y pigmentados. (J) 14 dias, larva completamente 
formada. <Kl 19 dlas, lar·va lista par·a eclosionar·. <segün 
Ling, 1969). 
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II. 3.2 LARVAS. 

II.3.2.1 Biologla. 

Todos los estadios larvales son activos nadadores y de 
hAbitos planctOnicos. Son atraldos por la luz pero evitan la 
luz directa del sol y otras luces fuertes. Nadan con la parte 
trasera primero y con el lado ventral hacia arriba, con la 
cabeza un poco mAs abajo que el talle en un Angulo oblicuo. 

Los individuos de estadios larvales tempranos tienden a 
nadar en grupos grandes y cerrados, usualmente cerca de la 
superficie del agua. ~recuentemente miles de larvas jovenes 
en cada grupo nadan r·apidamente en un e ic lo continuo, 
acordonandose y agitandose ar-r·iba y abajo r·epetidamente. Los 
habites gregarios desaparecen gradualmente poco antes de que 
la larva cumpla los 10 d1as <Lin9, 1969>. 

Todos los estadios larvales requieren de determinados 
factores fisicoqulmicos para su supervivencia, tales como 
temperatura, salinidad, oxigeno disuelto y pH. Estos 
parametros han sido encontrados por diversos autores bajo 
condiciones de cultivo en laboratorio variando los optimas 
para cad·a parametro de acuerdo con las especie de que se 
trate. A&n cuando todos los factores son importantes, la 
salinidad es vital para las larvas, encontr~ndose que todas 
las larvas que se crian en a9ua dulce, mueren todas en 4 o 5 
dlas. En condiciones naturales, las larvas pueden eclosionar 
en aguas dulces o salobres, pero las que eclosionan en aguas 
dulces deben ser llevadas pronto por el flujo de la corriente 
a los estuarios, y si llegan antes de 4 o 5 dias sobreviven. 
<Ling, 1969; Panikar, 1937). Sin embargo, de acuerdo con New 
y· Singholka (1984> la importancia de la salinidad no es tan 
grande c6mo se creia en un principio indicando ademAs que no 
es necesario una exactitud absoluta en el rango de 
concentraciOn de este parametro, pudiendo haber variaciones 
de +- 2 %. • 

En cuanto a la temperatura los mismos autores <New y 
Sin9holka, 1984) indican que las larvas crecen mAs 
rapidamente y mudan antes cuando mayor es la temperatura. 
Para J::t. r:osenbe~ encuentr·an que e 1 optimo esta entre 26 y 
31 oc., a menos de 24-26 oc. las larvas no crecen bien y 
tardan mas en lle9ar a la metamorfosis. Analogamente.las 
temperaturas por arriba de 33 oc. son letales. 

Todos los estadios larvales comen continuamente y tanto 
como pueden aprovechar. Su allmento natural consiste 
principalmente de zooplancton. Las partlculas alimenticias 
son tomadás con los maxi llpedos y las patas toraxicas cuando 
la larva estA nadando. La comida viviente y las partlculas 
suspendidas son las preferidas en tanto que las partlculas 
extremadamente peque~as son ignoradas. Las partlculas 
alimenticias grandes y pesadas se van al fondo, llevAndose 
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consigo a las larvas que est•n alimentlndose de'ellas, 
causando una conDiderable mortandad CWickens, 1976>. 

11.3.2.2 Morfolo9la. 

Los 
larvales 
presentan 
1976). 

carideos pasan por un ndmero menor d& estadios 
fuera del huevo en comparacibn con los peneidos que 
un namero mayor de estadios larvales <Wickens, 

En el caso de Macrobracbium algunas especies emergen 
como zoea, por ejemplo tl. c.ci5~nber9ii <Uno y Seo, 1969> o 
directamente como postlarva como ~n el caso de tl. b.c..t.~1li 
<Boschi, 1961 fide Wickens, 1976). El tiempo de duraciOn de 
la serie larval asi como el n~mero de mudas y estadios 
morfol69icos por los que pasan las larvas, varia con la 
especie al igual que el tama~o de los juveniles al fin de los 
estadios larvales. En lo que parece haber un patr6n general 
es en el hecho de que durante los primeros estadios, una muda 
corresponde a un cambio morfolOgico, pero a partir del sexto 
o s&ptimo estadio, no siempre una muda implica un cambio 
morfolOgico significativo. Para la siguiente descripciOn del 
desarrollo de estadios larvales, se ha tomado a la especie tl. 
~gs~ob~rgii por ser esta la que presenta una descripciOn mAs 

• detallada, a la vez de que ha servido como patron para la 
mayorla de los trabajos similares que sobre otras especies se 
han realizado. Se ha tomado como base el trabajo de Lin9 
(1969). 

Primer estadio larval. 

De uno a dos dlas a partir de la eclosiOn <fig. 6 A-K>. 
Mide- de 2.0 a 2.2 mm. desde el borde del rostrum hasta el 
bprde del telson. El cuerpo es transparente, con un pedñnculo 
antenular peque~o, los ojos con su porciOn exterior caf~, 
crornat6foros similares a los presentes en las larvas de otros 
Palemonidos, los dos pares de cromatOforas del segmento 
abdominal III son muy prominentes, con dendritas alcanzando 
el segmento abdominal II. 

El rostro es delgado, levemente curvado hacia abajo, 
alcanzando cerca de 2/3 de longitud del segmento basal del 
ped6nculo antenular. El margen antero-ventr~l del caparazOn 
con espinas pequeftas. Los ojos son grandes y sesiles. 

La art~nula, con el pedñnculo estrecho, grande y 
unise9mentado, el flagelum superior largo, plumoso. El otro 
flagelo es rectangular, con tres grandes setas. 

La antena presenta el pedñnculo unisegmentado, el 
f lagelum unisegmentado con una seta larga y otra corta y 
apical. 
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Le mandlbula derecha.e izquierda son similares en forma 
y tamafto. la mandtbula derecha con un di~nte grande y 2 
medianos en la parte incisoria, de 4 a 5 espinas pequeftas 
parecidas a dientes en la parte molar la mandlbula izquierda 
con dos dientes en la parte incisoria y ninguno ~n la parte 
molar. 

La rnaxilula es muy pequena y los palpos prominentes 
<endopodito>, con dos espinas cortas en el lpice, la lacinia 
proximal (de los procesos masticatorios) con cerca del mismo 
tamano que el palpo, con 4 setas en su extremo; La lacinia 
distal casi tan grande como la proximal, con 2 dientes 
grandes y 2 pequeflos en el Tin distal. 

La maxila presenta el exopodito con 5 grandes setas 
plumosas en el borde, la seta proximal 9rande. El endopodito 
con una gran espina terminal no plumosa. El protopodito con 3 
lObulos, el proximal con 4 setas, los otros con dos setas 
cada uno. 

El maxilipedo I con la base casi circular, con 3 setas 
en el margen superior, el endopodito forma 3 setas 
terminales, el exopodito es grande con 4 setas plumosas 
grandes en el apice. Los maxilipedos II y !Il con 4 segmentos. 
en el endopodito, con una pinza perfectamente serrada en el 
~pice, el exopodito es grande con 4 setas plumosas grandes en 
el Apice. 

Las patas toraxicas 1 y 2 como yemas bi~~amo~s. 

El telson es triangular, con el borde posterior amplio y 
levemente concavo, presenta 7 pares de setas plumosas y 
muchas espinas pequeftas. 

Segundo estadio larval. 

Despu~s de 3 a 5 dias de la eclosión (fi9. 6L-O>. 

Longitud de 2.3 a 2.4 mm. Presenta una prominente red de 
cromatóforos color· caT~, las dendritas del lado ventral del 
peddnculo del ojo con un pigmento de color amarillo en la 
porcibn frontal de los ojos. 

Los margenes antera-ventrales del caparazón se notan mas 
alla del que forman las espinas pterigostomiales. La espina 
supraorbital muy prominente. 

Los ojos son muy grandes y pedunculados, el peddnculo 
antenular con dos segmentos. El flagelo antenular lleva 2 
setas grandes y una corta en el Apice. La mandtbula recta con 
5 dientes fuertes en la parte incisoria. MAs proTundamente 
serrado y curvado en su margen superior, la re9iOn molar con 
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media mand1bula con 3 grandes dientes en 
y das dientes cortos en la regi6n molar. 
setas pequefias en el Apice del palpo; la 
4 grandes dientes, la lacinia distal con 
y 3 cortos. Exopodo de la maxila con 7 

setas plumosa~ 9randes. 

El maxilipedo I con su endopodito pequefto y con 3 G~tas 
terminales y 2 laterales. Las patas toraxicas 1 y 2 con 5 
grandes segmentos cada una, el endopodito finalizando en una 
gran espina lisa y curvada, exopoditos grandes. Brotes de 
patas rudimentarias 3 y 4 presentes. 

Tercer estadio larval. 

De 5 a 8 dlas después de la eclosiOn <fi9. 7 a-f>. 

Longitud de 2.7 a 2.8 mm. Presenta una espina 
epi9astrica desde la base del rostro, el peddnculo de la 
antena con 3 segmentos, el flagelo antenular con 2 
segmentos, el exopodo con 12 o 13 setas plumosas. 

El exopodo de la maxila con 9 setas plum.osas1 la patas 
toraxica III similar a la I y la II. Brotes de las patas 
toraxicas IV y V ya se presentan. 

Hay articulaciOn entre el sexto segmento abdominal y el 
telson, en el telson hay pares de setas centrales y ?~terales 
no plumosas. Uropodos presentes, el lobulo anterior de mas 
del doble de tama~o que el interno, con 6 grandes setas 
plumosas en la porciOn distal. El lObulo inter·no sin setas. 

Cuarto estadio larval. 

De 8-12 dlas después de la eciosibn (fi9. 7 G-K>. 
Longitud de 2.9 a 3 mm. 

Existen abundantes cr·omatOforos en el lado ventral del 
cuarto segmento. Presenta llamativos colores rojo y azul por 
pigmentaciOn en la segunda pata toraxica. 

El caparazbn sostiene 2 espinas dorsales medianas 
<epi9astricas> en la base del rostro, ambas espinas con 2 a 3 
dientes en el borde frontal. 

El exOpodo antenal con 15 a 16 setas plumosas y una 
espina apjcal~ La cuarta pata toraxica como un brote 
birrameo. La quinta pata grande segmentada, con una muy 
grande espina terminal, segmentada y curva; no presenta 
exopodo. 

Telson muy estrecho, el ancho posterior menos del doble 
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anterior y de cerca de la mitad del lateral. El 
el endopodito del urOpod~, articulados con el 
el exopodito sostiene de 9 a 10 setas plumosas, 
con 6 a 7 setas. 

De 11 a 17 dlas (fig. 7 L>. Longitud de 3.2 a 3.3 mm. 

CromatOforos en el segundo par de patas muy prominentes, 
con rojo en el centro y las dendritas azules. Las espinas 
epi9Astricas con 4 a 5 dientes cada una. 

El 
grandes 
patas 

fin proximal del exOpodo de la maxila sostiene 2 
setas plumosas dirigidas hacia atrAs. Los 5 pares de 

toraxicas segmentadas, el quinto par permanece 
unir· rameo. 

Telson rectangular, del doble de largo que de ancho, con 
tres pares de setas laterales; 5 pares en el margen 
posterior, otros 4 pares en la parte interna, un par lisas y 
los otros tres plumosas. El exOpodo del urOpodo con 13 a 14 
grandes setas plumosas, el endopodito presenta de 9 a 10 
setas. 

Sexto estadio larval. 

De 15 a 24 dlas desde la eclosiOn (fig. 7 M-R>. Lon9jtud 
de 3.4 a 3.5 mm. 

Cuerpo transparente, de un color rosa p!lido a un salmOn 
profundo en el fin de la cabeza y salmOn p~lido cerca del 
telson. CromatOforos en el peddnculo del ojo muy prominentes, 
con color caf~-rojizo en el centro y dendritas rojas y 
amarillas; cromat~foros en el segundo par de patas permanecen 
de manera prominente, con el centro rojo y dendritas azules y 
algunas manchas verdes. CromatOforos en el lado ventral del 
cuarto segmento abdominal muy agrandados, con el centro azul 
obscuro y dendr·itas azul, rojo y arnar-illo. 

El flagelum anterior de la antenula, elongado, con 3 
grandes setas en el apice, el otro f lagelum segmentado, con 6 
a 7 aesthetes en dos grupos. El flagelum antenular poco mAs 
largo que la escama. El endopodito del maxilipedo con 2 
segmentos, con 3 espinas grandes y una corta en el apice. 
Yemas de pleOpodos en los segmentos abdominales 1 a 5, con 
diferencia de desarrollo de espécimen en especimen; el 
segundo, tercero y el cuarto par usualmente rnAs 
desarrollados; grandes brotes birrameos. 
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El telson es muy elongadol la anchura posterior es de 
solo 2/3 de la anchura onterior de cerca de 1/5 de la 
longitud, presenta espinas marginales y set~s lisas, aparte 
de 2 pares proximos al par central. UrOpodo con 12 a 16 setas 
plumosas en el endOpodo y de 16 a 20 en el exOpoda. 

Septimo estadio larval. 

De 22 a 32 d!as despu~s de la eclosiOn <fi9. 8 A-F>. 
Longitud de 4.0 a .4.5 mm. 

El f lagelum interno de la antenula con 3 segmentos, el 
otro f la9elum dividido longitudinalmente con la parte interna 
d~bilmente segmentada y con 10 a 12 aesthetes en 4 grupos; la 
otra parte grande, forma propiamente el f lagelum. Las patas 
toraxicas 1 y 2, queladas. Los 5 pares de pleopodos 
birrameos, el exopodito y el endopodito ambos con setas 
plumosas. 

El telson es estrecho y grande, con 3 pares de setas 
cortas laterales, 4 pares de setas posteriores, los dos pares 
interiores, plumosas. 

Octavo estadio larval. 

De 30 a 45 d!as despues de la eclosiOn <fig. 8 G-P>. 
Longitud de 5.0 a 5.8 mm. 

Rosfrum con 4 a 9 dientes en el borde superior, 4 setas 
cortas y plumo~as entre la espina epigAstrica y el diente 
posterior del rostro. 

El f lagelum interno de la antenula con 5 o 6 segmentos y 
estA dividido, una parte es corta y con 14 a 15 aesthetes en 
6 grupos; el otro flagelum es largo y con 6 a 8 segmentos. El 
flagellum antenal es muy segmentado y casi 1 1/2 veces tan 
grande como la escama. 

La mandibula inferior con tres'dientes grandes y 5 o 6 
mls pequenos, uno en la parte incisoria y 3 a 4 dientes 
cortos en el Area molar. La mandibula superior con 2 dientes 
grandes y romos y de 8 a 10 mAs pequettos en el Area 
incisoria, la re9ion molar con 2 dientes fuertes y 4 
pequettos. El palpo de la maxilula con una sola seta y una 
pequefia protuberancia en el borde; la lacinia proximal con 
solo de B ~ 10 setas finas en el Apice, la lacinia distal con 
7 a 8 dientes grandes y de 3 a 4 ~ortos. La escarna de la 
maxila con cerca de 50 setas plumosas marginales, los lObulos 
distal y medio del protopodito estAn bien desarrollados, en 
forma de dedo, con setas plumosas y espinas; el lObulo 
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proximal reducido. El endito basal del maxillpedc I con 
muchas espinas delgadas; endopcdlto con S segmentos; 
exopodito con 10 setas plumosas en el borde del medio basal. 
El endcpodito del maxil!pedo II en fo~ma de dedo y con 5 
segmento~, ~º" 2 fuertes espinas, una terminal y otra 
subterminBl. Se9undo par de patas toraxicas muy alargadas. 

Telson mucho muy elongado; con la porciOn posterior 
estrecha, con 5 pares de espinas en el borde posterior, los 
dos pares internos son plumosas. 
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(L) 

(M) 

fi9 6.- Primero y segundo estadio larval de l:lai:.r:.c.tlr:.ai:.hium 
l:Q2Dt2.eL:..9ii 
CA-K> Pr·imer estadio. <A> vista lateral. <B> vista dorsa.l de 
la cabeza. {C) antenula. <D> antena. <E> maxllula. <F> 
porción distal de la mandibula derecha. CG> porcien distal de 
la mandlbula izquierda. <H> Maxlla. <Il primer maxillpedo. 
(J) tercer maxillpedo. n'.) telson. 
<L-0) Segundo estadio. <Ll vista dorsal. <M> maxilula. <N> 
porci~n distal de la mandlbula derecha. <O> segunda pata 
torlcica <segan Ling, 1969), 
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~ 

V 
(R) '(Í 

7ifcp)• 

(M) {Q) ~ 
fig.7.- Tercero, cuarto, quinto y sexto estadio larval de 
Ma.c.x..cni:.a~hium r:.c.~~n~~Lsii 
<A-Fl Tercer estadio. <Al antenula. <B> antena. <C> por·cion 
distal de la mandlbula izquier·da. <D> primer maxilipedo. <E> 
tercera pata toracica. <Fl telson y uropodos. 
<G-Kl Cuarto estadio. <G> segunda pata toracica. <H> ter·cera 
pata toracica. <Il cuarta pata toracica. <J> quinta pata 
toracica. <Kl telson y urOpodos. 
<Ll Quinto estadio larval. telson y urOpodos. 
<M-Rl Sexto estadio larval. <M> maxlla. <l'O antenula. <O> 
primer maxillpedo. <Pl pleOpodos en diferentes estadios de 
formacicn. \Q) pleopodos formados. <R> telson y ur·Opodos 
<segOn Lin9, 1969). 
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(E) 

.,,.d p (D) r 

(o) [ 

f i 9 • 8 • - se p ti m o y o e t a v o es t ad i o l ar va l d e t:lai:..r:.c.b.r:.ai:.hium 
.t.iJ.S.i:lltu:.csil 
<A-Fl Septimo estadio. <Al antenula. <B> primer maxil!pedo. 
<Cl segundo ma>d l ipedo. <D> que la de la segunda pata 
toracica. <E> primer pleopodo. <F> segundo pleOpodo. 
<G-P> Octavo estadio. <G> anHrnula. <Hl antena. <I> maxllula. 
<J> mandlbula derecha. <K> mandlbula izquierda. <L> maxi la. 
<M> segundo maxilipe:·do. <Nl r-ostro. <O> quela de la segunda 
pata toracica. (p) porcíon posterior del telson <segün Ling, 
1969) • 



JUVENILES. 

Biologia. 

Los langostinos dejan de ser permanentemente pelAgicos 
tan pronto como ellos se metamorfosean del &ltimo estadio 
larval. Ellos se asientan en el fondo, donde se arrastran o 
se adhieren ~ la ve9etaciOn y objetos sumergidos. Se 
alimentan r~pid<lmente de susanos diminutos, pequenos 
crustAceos, larvas de insectos y una gran variedad de 
pequefias piezas de materia or9Anica tanto de plantas como de 
animales. Crecen rApidamente, mudando cada 5 o 10 dias, 
pudiendo alcanzar un tamafto de 5 cm. en dos mudas (Ling, 
1969).Asi tenemos por ejemplo que tl .• ~á~n!2.ecsii aumenta de 
0.029 juveniles a 100 gramos adultos en 8 o 9 meses <Ling, 
1962). Los langostinos jovenes tienden a desarrollar sus 
caracterlsticas sexuales secundarias cerca del cuarto mes, y 
adquier·en la madurez sexual por el septimo mes <Dugan, tlal. 
1975). 

En condiciones naturales los juveniles recientemente 
transformados, permanecen usualmente en aguas de Areas 
salobres por espacio de una o dos semanas después de las 
cuales comienzan a . ir rlo arriba buscando menores 
salinidades. Cuando tienen cerca de un mes comienzan a migrar 
rApidamente <Ling, 1969>. Nadando en~ contr·a de corrientes 
fuertes y arrastrandose por encima de las piedras en las 
orillas de los rios y en los rlpidos, pueden ~repar por 
superficies verticales y atravesar terrenos siempre y cuando 
haya humedad abundante <New y Singholka, 1984). 

!I.3.3.2 Morfolo9ia. 

Caracter!sticas de los juveniles recientemente transformados. 

Estas caracterlsticas se describen para tl. CQ5~D~ii 
por ser la especie que se ha descrito con mayor cuidado añn 
cuando se observa que el esquema general se conserva para 
todas las especies del genero. 

La longitud aproximada es de 6.0 a 6.5 mm. de longitud, 
su cuerpo es translucido con un color rosa en el fin de la 
cab~za y cromat6foros en la base de les ojos y el 4rente del 
caparazOn, rojo en los lados y 9ran parte del caparazón, a 
los lados de los 5 primeros pares de segmentos abdominales y 
en la base de los urOpodos, pigmentos rojos y naranja en el 
lado ventral de los segmentos abdominales 2, 3 y 4, 
articulAndcse con grandes y conspicuos cromatOforos de color 
rojos y azules en el lado abdominal del segmento abdominal 4 • 

. 
El rostro es en forma de lanceta con los dientes bien 

definidos arriba y abajo y finas setas plumosas entre les 
dientes. El f lagelum interno con 14 a 16 segmentos, el 
flagelum externo con 13 a 15 segmentos y cerca de 16 
aesthetes en 6 grupos. Flagelum antena! cerca de 3 veces m~s . 
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grande que la escama. Las partes incisorias y molares de la 
mandlbula distintivamente separadas, formando una estructura 
en forma de •v• en la base. La parte incisoria de cada 
mandlbula con 3 grandes dientes. La parte molar recta con 4 
dientes romos, la parte molar media con un par de dientes 
romos y con 2 o 3 diente~ pequenos en !a otra esquina y la 
superficie molar rodeada por muchos dientes dalgadoG. La 
maxilula similar a la del dltimo estadio larval. Maxila con 
los lbbulos distal y medio del protopodito, elongados y con 
muchas setas finas apicales, el lObulo proximal desaparece. 

El maxillpedo I es foliAceo con 2 grandes setas en los 
endites. Grandes setas en el otro lobulo en la base del 
ex6podo. Endopodito del Maxillpedo Il con 5 segmentos, los 2 
segmentos distales con ~~tas y espinas. El edopodito del 
maxillpedo III con 4 segmentos, setas en fila en el segmento 
terminal, exopodito con 4 setas apicales grandes y plumosas y 
una seta corta lateral • El segundo par de patas son grandes, 
degenerando el exopodito en las patas 1 a 4 <Ling, 1969>. 
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II.3.4 Muda y Crecimiento. 

Todos los langostinos tienen un esqueleto externo 
<exoesqueleto) de Carbonato de Calcio, el cual tiene dos 
funciones: FijaciOn muscular y protecciOn , siendo capaz de 
limitar la expansiOn corporal. Para su crecimiento, deben 
periodicamente desechar su concha vieja y formar una nueva, a 
este pr·oc:eso se le llama muda o ecdysis y va acompat\ada de un 
aumento repentino de tamat\o y peso. Despu~s de la muda, la 
nueva concha es blanda pero se endurece gradualmente con el 
tiempo, siendo vulnerables durante este periodo y pueden ser 
atacados y muertos por sus compat\eros, que si estln 
suficientemente hambrientos, pueden comerselos <Wickens, 1976 
y Lin9, 1969>. 

Al mudar los organismos, la cut1cula vieja es desechada 
usualmente en menos de 10 minutos. El langostino detiene 
otras actividades y comienza a ejercer una fuerte presiOn 
interna, lo que causa una ruptura dorsal transversa en la 
parte membranosa, entre el caparazOn y el abdomen. Ejerciendo 
esta presion, tomando una forma de U invertida y con 
repetidas contracciones, pronto empuja el cuerpo fuera del 
viejo caparazOn. En algunas ocasiones también pueden ocurrir 
rupturas longitudinales a lo largo de algunos segmentos y en 
los grandes apéndices toraxicos <Ling, 1969). 

La periodicidad de la muda ha sido estudiada por va~ios 
autor·es; asi Ling <1969> indica que la frecuencia de la muda 
depende de la cantidad y la calidad de la comida, asl como de 
la edad de los organismos, viendo que los organismos jovenes 
mudan mls frecuenteme~te que los viejos y que los organismos 
bien alimentados lo hacen mAs frecuentemente que los que no 
lo están. Sin embargo, Raman (1967> indica que la muda se 
·presenta a intervalos regulares, generalmente una muda para 
cada 10 mm de crecimiento. Rae <1965) al estudiar las 
fluctuaciones en el factor de condiciC.m relativa y basado en 
que este tipo de estudios nos puede dar ideas acerca del 
ndmero de mudas que pueden tener lugar en un a~o, concluye 
que los machos mudan 6 veces y las hembras 5 en un ano, para 
el caso de organismos inmaduros. 

El crecimiento varla de acuerdo con las condiciones 
ambientales en que se encuentre el organismo como indica Rae 
<19651 al informar que el crecimiento es menor en los meses 
de invierno, debido a las bajas temperaturas. Con esta 
opiniOn coincide Raman <1967> quien indica que los machos 
crecen m~~ en los meses calurosos que en los meses 
invernales, pero tambien menciona como un punto importante la 
salinidad, encontrando que el crecimiento es mayor en agua 
salobre que en agua dulce. De acuerdo cun George <1969) (fi9. 
9>, el crecimiento de M. ~Q~en~e~aii es un patron 
exponencialmente inverso e indica tambien que los machos 

. 1 
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crecen mas que las hembras, exhibitndose un claro dimorfismo 
sexual, esto queda patente tambitn en los datos que presenta 
Rae <1965) sobre el crecimiento en mm (promedie) para hembras 
y machos. 

crecimiento 
promedio mm. 

machos 

I !! IU XV 

113 142 226 261 

hembras 

l lI III IV 

83 127 157 221 

Sin embargo, Raman (1967) se~ala que las hembras crecen 
mas rapidamente, llegando en un a~o a tener tallas de 180-200 
mm y que no es frecuente encontrar hembras de mas de un ano 
en el medio natural. 

Lin9 <1969) indica que bajo condiciones de cultivo la 
tasa de crecimiento es muy rápida con buenas condiciones 
ambientales y amplia alimentacion siendo casi la misma para 
hembras y machos jovenes antes de llegar a un crecimiento de 
cerca de 18 cm. con 60 9. de peso. Despu~s de esto la tasa de 
crecimiento de las hembras decrece hasta llegar cerca de los 
22 mm y 120 9., continuando los machos su crecimiento hasta 
cerca de los 200 g. Estos datos se ajustan para M. 
CQ~iill~Sii ya que las tallas maximas varlan dependiendo de 
la especie. Asi tenernos que las especies rnAs grandes 
conocidas en Mexico son: tl....c..arciou5 <233 mm>; M. ~.t:.ii:..a.num 
<250 mm>; y la introducida tl. ctiáe.n~C:.Sii (320 mm>. Siendo de 
tallas intermedias M. ~llum <150 mm> y tl . .a.i:.an.ib.ur:.uá <116 
mm> y t~~as las demls especies de tallas pequenas. 

Ra'anan <1983) ha observado que en organismos juveniles 
del langostino asiatico t:t • .r:.llS~n~r:.sil existen dos 9r·upos en 
cada poblacibn, uno de crecimiento rApido y otro 9rupo de 
crecimiento mas lento y que comprende dei 75 al 803 de la 
poblacion. Se ha visto también que el animal subordinado muda 
menos frecuentemente que el animal dominante. Ra'anan y Cohen 
(1984> asumen que los animales de c~ecimiento r~pido son los 
dominuntes. 
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II.3.5 NUTRICION. 

Una adecuada nutriciOn, es un prerrequisito para la 
sobrevivencia, el desarrollo y la proliferaciOn de una 
especie animal. En su medio ambiente natural, los langostines 
del género Maccobracbium se sabe que son omnivorcs y 
alimentadores de fondo y que satisfacen sus particulares 
requerimientos nutricionales con una gran variedad de formas 
las cuales incluyen gusanos acuAticos, insectos y sus larvas, 
granos, semillas, frutas, pequenos moluscos, crustAceos, 
plancton, plantas acuaticas, detritus cr9anico y si estAn 
suficientemente hambrientos pueden llegar al canibalismo 
<Ling, 1962 y 1969). Confirmando lo anterior con sus 
observaciones John <1957>, Raman (1967>, Rae (1965) y Cabrera 
( 1978) • 

La alimentaciOn se realiza cuando las particulas 
alimenticias son localizadas por el sentido del tacto y 
capturadas y picadas con el primero y segundo par de patas 
toraxicas <Ling, 1969). 

Al se~ aptas para el cultivo varias de las especies 
pertenecientes a este g~nero, se ha visto la necesidad de 
proveer a los langostinos con los niveles adecuados de 
alimentas nutricionalmente balanceados, por lo que en anos 
recientes se han evaluado varias dietas tanta en condiciones 
de laboratorio como de cultivo. Asi tenemos que para los 
estadios larvales, el alimento m~s utilizado y que mayor 
aceptacion tiene en esta parte del ciclo de vida son los 
nauplios del crustAceo 8~ie.mia ~al.ina <Du99er y Dobkin, 1975; 
Wickens, 1976l. Willis el al. <1976> la suplementan con 
harina de pescado. 

Al sufrir la metamorfosis· de larva a postlarva, se hace 
un cambio en la dieta de los organismos a comida preparada 
tales como piensos de camaron y mejillOn <Wickens, 1976> o 
una mezcla de ambos <Foster, 1970; fide Biddle, 1977>, con la 
cual se reporta un mejor crecimiento. 

En alimentos preparados para un medio ambiente aculltico, 
hay que tomar en cuenta su estabilidad en el agua, ya que un 
alimento el cual se descompone r·Apidamente es de poco valor 
para los requerimientos alimenticios de estos crustAceos. 
Vemos asl que varios estudios se han enfocado al uso de 
pegamentos, gomas, geles, etc. al efecto de distintas formas 
de procesamiento y a la produc:ciOn de dietas de distintas 
formas flsicas como pelets, hojuelas o productos 
microencaps~lados. 

Dentro de los requerimientos nutricionales de los 
langostinos podemos analizar los siguientes puntos: 
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Protelnas/Arninolcidos. 

De acuerdo con New (1976> existen 2 opiniones sobre los 
niveles 6ptimos de proteina en las dietas de los langostinos, 
una nos dice que los niveles óptimos <le protainas en !~ dieta 
son aquellos en los cuales se observa un incremento ~n la 
tasa de crecimiento y en la eficiencia, por encima del 50% de 
la dieta. En el otro extremo estan los estudios que sugieren 
que los niveles optimes de protelna en la dieta est~n entre 
el rango de 20 y 30%. En esta 6ltima catego~la, varios 
reportes indican que cuando se pasa de este rango, no hay 
incremehto en la tasa de crecimiento e incluso puede haber un 
decremento en la tasa de crecimiento / eficiencia, cuando el 
nivel excede el 40%. El nivel optimo de los juveniles es 
mayor que en los adultos. En general una dieta con niveles 
adecuados de proteinas, provee cantidades suficientes de 
arninoacidos, los cuales son esenciales para un estado de 
salud normal y la sobrevivencia del animal <Biddle, 1977). 
Sin embargo un consenso de opinión indica que los niveles 
optimes de proteina en la dieta, para diferentes especies de 
langostinos, se encuentran entre el 27-35 %, porcentaje que 
en los organismos juveniles puede aumentar <New, 1976>. 

Energia y Fuentes de energia. 

Las demandas de energla de un animal, son esencialmente 
dos. El primer requerimiento est~ asociado con el 
mantenimiento de la integridad de los tejidos y la funcion de 
Organos vitales para la sobrevivencia del animal. Solo cuando 
estas necesidades se han satisfecho, la energia aprovechable 

. rernanent0 puede ser utilizada para propbsitos tales como el 
crecimiento, maduraciOn, reproducciOn, actividad muscular 
voluntaria~ etc. 

De los factores que s~ cree afectan los requerimientos 
totales de energla de los crustaceos. cultivados, quizas 
ninguno sea mAs importante <exceptuando los factores medio 
ambientales> que el estado de desarrollo del animal, la forma 
en la cual la dieta es· presentada y la fuente especifica de 
energia en la dieta (Biddle, 1977>. Analicemos pu~s estos 
tres factores tan importantes. 

Estado de desarrollo del animal. 

Stephenson y Sirnrnons (1976; fide Biddle. 1977) en sus 
estudios de respiraciOn y crecimiento de larvas de M. 
rosinb.er:.ai.i encuentran, basados en datos de respiracion, que 
los requ~rimientos calOricos de las larvas son 
aproximadamente 7 veces m~s altos que para los langostinos 
juveniles. De acuerdo con los mismos autores el alto gasto de 
energla de las larvas puede deberse a sus h~bitos nadadores y 
actividades asociadas con la recoleccion de alimento, asl 
corno a su rApido desarrollo, encontrandose un incremento en 
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la eficiencia de asimilacibn de energla de juveniles de M. 
rcsenber9i! con la edad, observando que el nivel Optimo de 
asimtlacibn de energ!a ocurre aproximadamente a los seis 
meses. 

Forma de la dieta. 

En un expe~imento re~li:Qdo por Sick y ~eety (!974)_ 
alimentando larvas de M. .ccsenl;;u~r.s.ii con seis úietas 
experimentales en diferentes formas < hojuelas y gel>, para 
alimentar los estadios 7 y 8 de las larvas en condiciones de 
laboratorio. Los resultados demostraron una alta asim11aci6n 
de energla con la dieta en la forma de gel. Las larvas con la 
dieta de gel, se desarrollaron m~s r~pidamente que las 
alimentadas con la otra forma de alimento. La composiciOn de 
la dieta mostrb tambi~n ejercer un efecto en las tasas de 
asimilacibn. 

Fuentes de energla. 

La fuente de energla de una dieta ejerce un efecto 
significativo en la eficiencia con la cual la energia es 
asimilada por los crustAceos. En una serie de estudios sobre 
alimentaci6n, Foster y Gabbott <1971; fide Biddle, 1977>, 
alimentaron a falaenu:m serratus, con varias fuentes de 
carbohidratos a un nivel del 47.5 % y con pescado como dnica 
fuente de protelnas. Con la excepciOn de la celulosa, todas 
las fuentes de carbohidratos muestreadas fueron muy bien 
asimiladas. El almidOn de trigo, el 9lic09eno de ostra y la 
dextrina son digeribles en un 100 ')'. por e. áfite.ratus en tanto 
que el almidOn de papa y el almidOn de papa cocida presentan 
una baja digoctibilidad. Sin emb~.r-90 Andrew~~ eot ª1· (1972l ~ 
demostraron que el almidOn de maiz fue superior a la glucosa 
al proporcionar un crecimiento sostenido en juveniles de 
penaeus ~iii~r:.l.!.!li.. Ur1a significativa depresión en el 
crecimiento, ocurre cuando la glucosa fue afiadida en niveles 
de un 20 - 40 % en la dieta. En 1973, Sick y Andrews (fide 
Biddle, 1977) confirmaron la superioridad del almidOn d~ maiz 
sobre la glucosa. En un nivel equivalente al 40 % en la 
dieta, el cr·ecimiento fue aproximadamente de un 68 % mayor· 
que en los animales del grupo control. 

En forma aparente los crustAceos pueden utilizar 
polisac~ridos complejos <almidOn> mAs eficientemente que los 
azñcares simples <glucosa>. 

Con base en la información precedente resulta obvio que 
se requiere una extensa investigaciOn para definir los 
requerimientos energéticos de tla~~Q~r:.a~hiwn y otros 
crustáceos importantes, haciendo énfasis en que las 
necesidades nutricionales del langostino varlan de acuerdo 
con el esta.dio de crecimiento y desarr·ollo. 
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Miner·ales, Vitaminas y Nutrientes. 

De los estudios de nutrición de cruutlcecs que se han 
hecho, pocos se han realizado sobre nutricibn mineral se han 
realizado, tal vez por la idea de que las necesidades 
minerales pueden ser satisfechas por absorciOn directa del 
medio ambiente <Biddle, 1977>. 

El conoi::imie-r1lo sobr·e- los r-.:?que¡-:imiont::::~ v:!.to.::!nic:o5 en 
crustaceos es muy escaso. Asi tenemos que muchas de las 
vitaminas premezcladas, usadas en las dietas de langostinos 
(comerciales y experimentales>, son obtenidas comercialmente 
y han sido formuladas de acuerdo a requerimientos especlf icos 
establecidos pa~a especies terrestres domesticadas. 

Sin embargo New <1976> marca la importancia de los B 
carotenos y el acido asc:Orbico <vitamina C) en la nutriciOn 
de Peneidos. Kitayama, et. al. <1972) encuentra que en 
E.e.o.™ j..aponic:~, los B carotenos que sor1 precur·sores de 
vitamina A, ayudan en la slntesis de pigmentos. 

La composiciOn y niveles de varias vitaminas 
premezcladas usadas en peneidos y especies de .1:1ac~obcachiJJ.m, 
fueron analizadas por New <1976). Una rApida evaluaciOn, 
revela que son usados algunos niveles enormemente altos de 
vitaminas individuales. Nuestro conocimiento es muy limitado 
acerca de los requerimientos vitamlnicos cualitativos 
cuantitativos · en los crust!ceos y una potencial 
hipervitaminosis o la falta~ de vitaminas, se acrecienta 
marcadamente en los niveles de vitaminas incluidas en la 
dieta. 
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II.3.6 CONDUCTA. 

Es muy poco lo que conocemos acerca de los f aclores 
conductuales que influencian el crecimiento, selecciOn del 
hlbitat y sobrevivencia de los crustAceos marinos y de agua 
dulce <Peebles, 1979>, pero dado que Miu:.~PR~ªbh1!.!!'!! es un 
9~noro ~conOwicamente importante, ~e han realizado algunos 
eGtudios tendientes a explicar su conducta y los ~actores que 
la controlan. 

Peebles <1979) indica que la conducta de los langostinos 
podria estar influenciada por dos fenómenos relacionados con 
la biomasa. El primero de estos es la mortalidad, la cual de 
acuerdo con observaciones de Fujimura <1974> puede ser de un 
40 50 % de la poblaciOn original. Muchos acuicultores 
consideran que el canibalismo es una de las principales 
causas de muerte en pozas de cultivo CLing, 1969; Dugan g.t. 
,al., 1975). Sin embargo otros factore_s pueden contribuir a 
una pobre sobrevivencia. 

El segundo fenOmeno relacionado a. la biomasa es una 
aparente tasa heterogenea de crecimiento, observandose que 
langostinos de aproximadamente la misma edad alcanzan tallas 
grandes a diferentes tiempos <Fujimura y Okamoto, 1970>. Esto 
se ha asociado con factores sociales en otras especies 
acuaticas <Peebles, 1979>. Malecha (1977> reporta que la tasa 
de crecimiento de juveniles "enanos ª fue mayor cuando se 
criaron juntos organismos de aproximadamente el mismo tama~o 
que cuando se criaron con langostinos mAs grandes. Esto 
sugiere que la competencia entre langostinos parece 
influenciar la tasa de crecimiento, asociAndose esta 
competencia con recursos limitados en cuanto a alimentacion y 
sustrato <Peebles, 1979> y por lo tanto a la densidad stock 
<.Foster y Beard, 1974; Fuj imura, 1974>. 

Sin embargo Ra'anan <1983) en un experimento en que 
criaba juveniles de tl. .t.t2.5.eD.becsii sin problemas de 
alimentaciOn ni de sustrato, ewcontro que habia dos 9rupos en 
cad~ poblaciOn, uno de crecimiento rApido y otro de 
crecimi~nto mas lento y que comprendia del 75 al 80 % de la 
poblacieh. Ra'anan y Cohen <1984> observaron la misma 
variacion de tallas en organismos de la misma edad criados 
comunalmente, caso que no ocurria al criar a los langostinos 
de manera individual. También Lee y Fielder (1983) reportan 
algo similar can M. ~~li.tt.ali~rua.e. indicando que los 
langostinos criados en grupo producen mas bfomasa que al 
criarlos individualmente pero estos ültimos tienen tallas mas 
uniformes. 

Ra'anan <1983> asume que los animales que crecen mas 
rApidamente serlan organismos dominantes y que en presencia 
de otros ~nimales .podrlan incrementar su frecuencia en la 
muda, en tanto que los animales que crecen mas lentamente 
serian organismos subordinados y que pueden ser reprimidos 
por la presencia de organismos mas grandes y disminuir su 
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frecuencia de muda. Esto indicarla que hay factores sociales 
que controlan la variaciOn de tallas ~n las poblacibnes de 
langostino& <Ra'anan y Cohen, 1984>. 

La mortalidad relacionada con interacciones ccnductuales 
ha sido observada en varias ocasiones y en todos los casos, 
el cadaver muestra evioenc!a de da~os, ianto en el sistema 
sensorio como en e! locomotor. Este tipo de lesiones presenta 
el siguiente patrón : Un animal en postmuda es atacado y los 
primeros ap~ndices daftados o perdidos son las quelas o las 
antenas, posteriormente los ataques se dirigen a los 
apéndices locomotores <patas toraxicas, ple6podos, ur6podos>. 
El rostro y el tallo del ojo fueron de las ultimas partes del 
cuerpo en ser danadas. Este patrOn se ha observado tambien en 
pozas de cultivo, en las cuales se han mantenido los 
organismos con niveles adecuados de alimentación, por lo que 
se piensa que existen otros factores aparte de los 
nutricionales <Peebles, 1978). 

Peebles (!977> considera que algunas de estas causas son 
conductuales y no precisamente canibalismo, aun cuando 
advierte que algunas de las mortalidades no se relacionan a 
interacciones sociales pero fueron causadas por el fracaso al 
momento de salir del exoesqueleto durante la ecdysis. Otras 
muertes se relacionan a conductas agresivas intraespecificas 
que se presentan durante la muda. Posiblemente en 
competencia por el sustrato, sobre todo cuando se encuentran 
las poblaciones confinadas y en grandes densidades <cultivo>. 
Asl Peebles (1977) sugiere la hipótesis de que los 
langostinos jjj. ccaeD~.si.i.> utilizan su quela para probar el 
peso de su oponente durante su competencia pDr el sustrato 
a.ur-1 cuando tamb i ~n mene i ona que puede tener otr-as dos 
funciones; la primera es determinar el estadio de muda del 
oponente (saber si estA duro o blando) y la segunda ver si el 
oponente es capaz de devolver el golpe. Si el oponente es 
blando (po~tmuda temprana) o hay carencia de una quela el 
langostino que ejecuta el 9olpe tiene una amplia ventaja. Un 
organismo que se encuentra en postmuda temprana no es capaz 
de defenderse de una conducta agresiva y huye del ataque de 
un oponente de concha dura. 

Peebles <1977> supone que un gran porcentaje de la 
mortalidad observada en poblaciones confinadas de 
~acrgbra~b..llun es causado por la conducta agresiva 
intraespecif ica durante la muda, siendo solo durante el 
periodo de postmuda temprana que esta conducta agresiva es 
causa de mortalidad, este patrcn sirve probablemente para 
eliminar competidores cuando estos no pueden emigrar. 

Peebles <1979> indica que el tamano inTluencia 
fuertemente el resultado de la competencia, cuando dos 
langostinos se encuentran en un ~rea nueva para ambos, 
usualmente ºel animal mAs grande es quien tiene la ventaja. 
Estos encuentros sé caracterizan por limitarse a una serie de 
golpes con una y otra quela. Se ha observado a animales 
pequenos defendiendo su territorio de animales mAs grandes. 
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Los animales residentes, indiferentes a su tamaflo relativo 
retienen afortunadamente su sutratc, el mecanismo que emplean 
los residentes aparent~mente no se limita a una interacciOn 
f isica directa ya que luchan raramente. Por lo general los 
emigrantes son inactivos cuando se les coloca en un medio 
nuevo para ellos pero ya ocupado, Peebles <1979> indica que 
probablemente existe alguna sustancia exocrina que les sirve 
para marcar su territorio ya que si a un estanque se 
introducen animales que hablan estado ahl previamente 
<residentes> y animaies que nunca hablan estado en el 
estanque <inmigrantes>, los residentes se desplazaron 
rApidamente a sus territorios especif icos en tanto que los 
inmigrantes no se movieron. Esta ventaja puede desaparecer 
despues de un periodo de ~1empo corto, los residentes 
pequenos pueden defender su territorio de intruciones por 
espacio de unos pocos dlas. Aparentemente el tamano r·elativo 
puede vencer el tiempo de residencia, as! los animales 
grandes tienen acceso preferencial a dos grandes recursos: 
alimento y sustrato. 

En relaciOn a la actividad de los langostinos Nakamura 
<1975) en un experimento sobre fotoperiodo, encuentra que hay 
dos periodos, uno en el que hay mucha actividad y otro en el 
cual esta decrece grandemente. El periOdo de maxima actividad 
parece estar correiacionado con las horas de oscuridad, lo 
cual parece indicar que estos organismos son muy activos en· 
la noche, la cual en su mayor parte la dedican al forrajeo. 
Estas interpretaciones concuerdan con las observaciones 
realizadas por Ling (1969) en el sentido de que los 
langostinos forrajean y se alimentan primero por medios 
tactiles y quimiosensorios antes que visuales. 

Peebles (1979) indica tambien que par·a tt. !:.Q5.!;:obersii 
las variaciones en la intensidad de la luz parecen jugar un 
importante papel en los niveles de actividad, siendo esta 
mayor durante la noche. Asi este autor observo.que las 
hembras se mueven un porcentaje de 46 m. por noche y no 
regresan al punto inicial, no asl los machos que se mueven un 
promedio de 3 m. por noche y usualmente retornan al punto 
exacto en el que estuvo inicialmente. Estas observaciones 
est~n relacionadas probablemente con las caracteristicas 
migratorias del animal. Las migraciones de las hembras 
ocur·r·en probab l emer1te después de un apareami ente afortunado. 
Grandes depresiones y la cantidad de sustrato ocupado estAn 
probablemente relacionados con la reproducciOn y la conducta 
de cortejo. 

Las hembras se mueven en busca de alimento y compaflero. 
Esto estA en relaciOn directa con la condiciOn reproductiva, 
estado de muda y la distancia que se mueve por noche ·la 
hembra, as! tenemos que las hembras con huevos fertilizados 
se mueven menos que las hembras no fertilizadas. Los animales 
cer·canos a· la ecdysis se han encontr·ado en lugares mAs 
profundos, con lodo suave, zonas en donde no es frecuente 
encontrar animales en estado de intermuda, conducta 
tendiente posiblemente a evitar enfrentamientos con los 
animales de caparazon duro. 
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Scudder, 21. &l. (!98!> coinciden en sef\alar que los 
lan9ostinos son de hlbitos nocturnos al menos durante su vida 
adulta y que ~urante el estado dé juveniles presentan 
conducta de larvas (nadadora> durante la noche y de adulto 
<caminadora> durante el dia. Esto posiblemente representa una 
migrac:iOn vorti~Ql diaria en !a que el animal ~ube durante la 
noche a explotar al alimento que estl en la zona p~lAgica y 
baja al fondo durante las horas de luz del d=~" 

En cuanto a los movimientos migratorios de los 
langostinos Peebles (1979> relaciona los movimientos que se 
dan en los sistemas abiertos que serian los naturales, a los 
que encontramos en sistemas de cultivo que son cerrados y 
con poblaciones confinadas en altas densidades, informando 
que estos se conservan. Así en observaciones realizadas sobre 
tl. cc~enbec9ii se ve que generalmente se le encuentra tanto 
en aguas dulces como salobres. Los huevos son incubados cerca 
de las aguas oceAnicas, pudiendo los adultos emigrar hasta 
cerca de 200 Km. rio arriba CLing, 1969). Los machos 
generalmente permanecen rlo arriba en tanto que las hembras 
van rlo abajo en la temporada de anidación, produciendo una 
migración estacional <Raman, 1967>. Esto parece ser una 
justificación a la distribución geograf ica a lo largo de las 
planicies costeras, por lo que se piensa que ·la dispersión de 
las especies se realice en estos momentos de la biologla y no 
que lo hagan deambulando fuera del agua como seftala Schmith 
(fide Holthuis, 1952). tlillalobos <1992) indica que con 
f r·ecuenc i a especies de t1acr:cb.t.aJ;biu.m < M. ac..anihuc.wa., [:1 • 
.t.~nel lwn, tl. r:_ose:o~r.aii, ti. carcin!.Ufl y [:1. am~tl~a.nu..m> 
abandonan el medio acu~tico para sortear los obstAculos que 
impiden sus migraciones por el agua sobre todo cuando se 
dirigen al area de reclutamiento, a esto se pueden agregar 
migraciones del estado adulto de una cuenca hidrogr&f ica a 
otr:a por secuestro de las partes al tas de -1 os r los en sus 
nacimientos, también se ha observado que algunas plantas 
acuaticas lEithboroia spp.> pueden llevar en sus ralees 
algunos organismos, la planta puede ser arrrastrada por las 
avenidas de agua y llevadas· al mar para despu~s ser 
regresadas a nuevas playas o nuevas vias de agua dulce, lo 
cual favorece la distribuciOn de las especies de 
Mac:rcbrat:bium. 
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II.3.7 ENFERMEDADES, PARASITOS Y DEPREDADORES. 

La pesquerla de los langostinos ha existido por muchos 
aftos en varias zonas del mundo, pero es a partir de su 
cultivo com~rcial y su consiguiente manipulación de l~s 
poblaciones por parte de los humanos, en que un grupo de 
enfermedades se empiezan a reportar que ocurren en 
M9crobcacbium spp. <Brock, 1983> as! como acerca de los 
depredadores y los par~sitos que tienen los organismos que 
nos ocupan. 

Sindermann (1977> indica que en los afies anteriores a su 
reporte, no habla 9randes problemas en la cuestiOn de 
enfermedades aün cuando ya se hablan identificado algunas de 
ellas. Brock (1983) indica que la situaciOn parece haber 
cambiado, poniendo como ejemplo una seria enfermedad larval 
que se encuentra en estudio. 

Un mal manejo, sobrepoblaciOn, una mala calidad del 
agua, las condiciones en que est~n contenidas (estanques> y 
un desequilibrio en la dieta, son las principales causas de 
enfer·medades en los organismos del género Macrob..c.a.i;.hium. 
Inadecuadas condiciones medio ambientales o nutricionales 
probablemente predisponen a los langostinos a las 
enfermedades infecciosas <excluyendo a los parlsitos 
metazoariosl que afectan a los miembros de este genero. Todos 
los agentes de enfermedades microbiales reportados, son 
considerados enzootic:os y oportunistas antes que patOgenos 
obligados. 

Algunas 
indeterminada 
etiolo9la, la 
agente - medio 
es desconocida. 

de las enfermedades son de 
y al igual que aquellas en la que 

comprensiOn de la interaccibn 
ambiente, para la mayorla de las 

Enfermedades. 

Enfermedad del ciclo medio larval. 

etiologla. 
se conoce la 

hospedero -
enfermedades 

Esta enfermedad se ha encontrado en tl. ~áan.b.~~s.ii· 
Presenta un patrOn tlpic:o de mortalidad, ya que ataca en el 
periodo comprendido durante los dias 12 - 24 del desarrollo 
larval, sin embargo la mortalidad contin~a durante todo el 
ciclo larval. En Hawaii esta enfermedad epizootica ha 
reducido l~ producciOn de postlarvas de 1 a 2 por litro. Su 
etiologla no ha sido determinada. 

Las larvas examinadas por Brock (1983) muestran 
mic:roscOpicas. El hepatoplncreas y el epitelio 
anterodorsal muestran, una reducciOn progresiva en 

lesiones 
hepatico 
tamat\o y 
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grado de vacuolaciOn, acompa~ado por una dilataciOn en el 
ldmen de estos 6rganos. Ocasionalmente se hmn encontrado 
colonias ~e cocaba.cilios en el tra.cto digestivo. En adicietn a 
estas lesiones se ha visto que la musculatura estriada se 
contrae. No Ge presenta una pigmentaciOn normal en las larvas 
afectadas y en su lugar se observa un verde azuloso. Los 
tejidos epidérmicos de los ap~ndices tienen una apariencia a 
guijarros. La jdent!ded d~ !as bacterias ne ao ha 
establecido, &in 9rabar90 Vibro spp. es el g&nerc quo con mi6 
frecuencia se ha aislado de las larvas afectadas. 

Algunos de los posibles agentes etiolOgicos considerados 
son: Bacterias, Metales pesados, pesticidas o deficiencias 
nutricionales. No hay respuesta al tratamiento con 
antibioticos, un posible m~todo para el control puede ser el 
desinfectar todas las larvas, limpiar y desinfectar los 
criaderos. La enfermedad solo se conoce en Hawaii. <Brock, 
1983). 

Necrosis bacteria!. 

Aquacop <1977> ha reportado que esta enfermedad se 
presenta en el cultivo de larvas en Tahitl. Las poblaciones 
afectadas presentan una reduccicn en el consumo de alimentos 
y un incremento en el canibalismo. Las larvas moribundas se 
tornaron de un color azulase y tenian el tracto intestinal 
vacío, reportAndose apéndices deformes y mortalidad durante 
la muda. La mortalidad puede alcanzar hasta el 100% en el 
cuarto y quinto estadios larvales, pero si sobreviven, los 
siguientes estadios y las postlarvas son mas resistentes. Los 
autores, consideran que la etiologia de esta en+ermedad puede 
ser bacteria!. La prevensicn y control de la necrosis 
bacteria! es reportada como posible por medio de 
antibioticos. 

Ent.rampamiento de la exubia. 

Ha sido parcialmente caracterizada en la base de la 
epizootiologia. Se le ha encontrado principalmente en los 
a1timos ~~stadios larvales y en las postlarvas jovenes, 
ocurriendo durante la muda. Los animales mueren durante la 
ecdysis al no poder liberar los pereiOpodos, apendices 
anteriores, ojos y rostro de la exubia, en ocasiones los 
animales salen, per·o mueren inmediatamente. Estos animales 
tienen los apéndices malformados. La tasa de mortalidad es 
variable pero puede·alcanzar al 20 o 30 %. La enfermedad se 
ha diagnosticado en todos los criaderos de Mac.cc.b.cai:.b.iwn en 
Hawaii. Su etiologla no se ha determinado pero en algunos 
estudios realizados en Hawaii con los procedimientos 
denominados ªAgua claraª y ªAgua verde", indicaron que la 
enfermedad ·se presenta en el sistema de a9ua clara con mayor 
intensidad sin determinar el por qu~ de esto, pero se le 
relaciona con factores nutricionales o de la calidad del 
agua. <Brock, 1983). 
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Maddox y Manzi (1976> en su trabajo &obre el valor del 
suplemento algal en la crla de tt. rosenbergii, reportan que 
este suplemento incrementa la sobrevivencia y reduce el 
tiempo de metamorfosis, indicando que estos beneficios pueden 
deberse a una nutriciOn directa o indirecta a trav~s de los 
nauplios de Artemis salina o aspectos de la calidad del agua. 
Wickens <1972, fide Brock, 1983> describe algo similar para 
f. 5erratus, entrampAndose en la exubia cuando se le criaba 
en agua clara, pero al hacerlo en agua verde, la enfermedad 
no se pr·esentaba. El autor lo relacionaba con la a. 5.alln.a 
que ~l utilizaba, ya que al utilizar nauplios de otra 
localidad, la enfermedad no tenia lugar, concluyendo que los 
primeros nauplios utilizados eran deficientes en nutrientes 
esenciales requeridos por las larvas. Sin embargo anAlisis 
realizados al respecto, n~ mostraron diferencia alg~na entre 
la calidad alimenticia de la 8. fuil.l.inQ. de las dos 

. localidades. 
Sobre esta misma enfermedad Bowser, e.t ,al. (1981, fide 

Brock, 1983) reporta que hay disminuci6n en la mortalidad 
asociada con la muda en juveniles de langosta í.l::lcmarJ.l5a sp.> 
si se le a~ade a la dieta lecitina. Los animales afectados 
presentaban deposites de calcio en la superficie externa del 
exoesqueleto. Depósitos similares se han encontrado en 
estadios larvales, postlarvales, juveniles y adultos de M. 
rgsenbergii <Brock,1983). 

~or el momento, la prevensiOn de la enfermedad por 
enti'ampamier.to u~ la exubia, se 11m1t.a al uso de aigas y al 
mantenimiento de una buena calidad del agua. el suplemento en 
la dieta de lecitina o productos que la contengan pueden ser 
de ayuda en el control de esta enfermedad. <Brock, 1983). 

Enfermedades por epibiontes microbiales. 

Los epibiontes microbiales, han sido observados 
comunmente como agentes de enfermedades de tta~~bI:ac..hiYm y 
otros cultfvos de crustAceos. Estos epibiontes incluyen: 
Bacterias filamentosas y no filamentosas, algas y 
Protozoarios comunes en el medio ambiente acuAtico. Las 
lesiones por las cuales se observa que estas enfermedades se 
han presentado, es por el ataque de agentes microbiales en la 
superficie epicuticular, sin destrucciOn del tejido hospedero 
y con una pequena inflamación (que puede no presentarse> en 
la zona afectada. Estos agentes microbiales tienen un rango 
de distribuciOn mundial. 

En general se considera que esta enfermedad se debe a 
una mala calidad del agua y/o a una condición anormal del 
hospedero <Sindermann~ 1977). Los epibiontes bacteriales se 
han encontrado en todas las superficies epicuticulares. 
Fisher <1977> indica que <para otros crustAceos> las formas 
bacteriales no filamentosas se les asocia mAs directamente 
con la mortalidad en larvas que a las bacterias filamentosas 
y que pueden responder adecuadamente al tratamiento con 
antibiOticos. 
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Existen varios g~neros de protozoarios epibiontes de 
tiacrobr,acbium. Asl tenemos por eje·mplo a Zclat.ba.nium que se 
localiza pref@rencialmente en las branquias, cuando los otros 
protozoarios no muestran preferencia por un sitio especlf ico. 
En las larvas, es raro encontrar a le~ prctc=oar!cs en la 
porción distal de los pereiOpodos y es mis comdn encontrarlo~ 
en el tallo de los ojos, el cuerpo, la escama antenal o los 
urOpodos. Asl mismo, las masas de huevos parecen ser sitios 
comunes de ataque. <Hall, 1979; fide Brock, 1983>. 

El género Egistyli~ se ha determinado que ataca el lado 
ventral del organismo, extendiendose dorsalmente hasta la 
base del rostrop el tallo de los ojos y el tercer segmento 
abdominal. Estos epizooticos se han relacionado con una mala 
calidad del agua en forma extrema o un flujo no correcto, 
asi· como altos niveles de Carbonato de Calcio <en el caso de 
Epist)'li~>. 

Los protozoarios epibiontes encontrados en 
~a~robracbium, corresponden a 9 g~neros, 7 familias, 3 
ordenes y 2 clases <Brock, 1983). 

Clase 
Orden 
Fami 1 ia 
Gtonero 

Fami 1 ia 

Género 

- Peritrichea 
- Sessilidae 

Vaginicolidae 
-· ~iniccla 

- La9enophryidae 
- 1 ~"º""""""'hr.,1c:: .... ~,.. ,.,.., ...... f ... 

- tf:ltlb.l.mia 

Suborden - Aloricina 
Familia - Vorticerllidae 
Género - ~~ii~el.la 

Fami 1 ia 
Género 
Género 

Clase 
Orden 
Fami 1 ia 
Género 

Orden 
Familia 
Género 

Familia 
Género 

- Epistylididae 
- Zrull..h.amn..i.WD. 
- Epist.:t.li5. 

- Suctoria 
- Exogenida 
- Podophyr· i dae 
- Etlil.ClP.~lla 

- Endo9enidae 
- Acinetida.e 
- 8.i;..inei.a 

- Dendrosomatidae 
- I~hcla.· 



Se han propuesta 
efecto patofisiolOgico 
hospedero, pero existen 
de estas hipOtesis. 
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diversos mecanismos que describen el 
de los epibiontes microbiales en el 

pocos datos que demuestren la validez 

Corno las enfe~rn~dades por epibiontes microbi~les parecen 
indicar condiciones biologicas adversas dentro del sistema de 
cultivo o reflejan una enfermedad oculta en el hospedero, los 
métodos de control de ~stos organismos serian mantener una 
buena calidad del agua, reducir la densidad de animales, 
proporcionar una buena nutriciOn, el uso de agentes quirnicos 
o el uso de desinfectantes en el agua de cultivo tales como 
la luz ultravioleta. 

Enfermedad del punto café. 
<Enfermedad de la concha o del punto negro>. 

Esta enfermedad se ha observado en ejemplares de 
Macrobrachium pertenecientes a las especies M.rosenbergii en 
larvas y adultos, y en adultos de M. lac, M. ahanthutll.5., M. 
carcinus, tl. chione y tl. ~llQ~nhtl~~n.ii. La enfermedad ha 
sido reportada en Hawaii, Florida, Tahiti y Liberia. 

Se puede reconocer por las lesiones ulcerativas que 
afectan parte del cuerpo o los apendices, variando de tamano. 
En esta enfermedad la superficie externa de la cutlcula esta 
siempre implicada, en tanto que la superficie interna y el 
tejido mas interno, puede estar o no implicado. Esta 
enfermedad es de etiologla incierta, sugiri~ndose una 
variedad de causas entre las cuales est~n las bacterias, los 
hongos, traumas mecAnicos, sustancias qulmicas, efectos 
nutricionales o anormalidad en el desarrollo, todos los 
cuales pueden producir danos en la capa epicuticular del 
exoesqueleto <Brock, 1983>. 

El mismo autor ha categorizado las lesiones del punto 
café de tlaJ;J:Qbr.akb.iwn en tres patrones de distribucion, estos 
patrones son: MelanizaciOn del branquiosterguito, 
melanizaciOn focal o multifocal del cuerpo o los apéndices y 
ulceraciOn y melanizacibn de los uropodos. Estos patrones 
pueden ocurrir simultaneamente. 

El control de esta enfermedad requiere una mayor 
atenci6n en el manejo y la nutriciOn, proveer un sustrato 
adecuado y espacio suficiente para minimizar la conducta 
agresiva de los organismos. El uso de qulmicos no es 
recomendable para combatir esta enfermedad. <Brock, 1983). 
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Opacidad del m~sculc 
<Necrosis muscular espcntAnea y Necrosis muscular 
idecpAtica>. 

Esta enfermedad ha sido parcialmente caracterizada en la 
base de la epizootio!o9!.::. cori lesiones grandes '/ tombie-t1 
microscOpicas. Ha sido r~portada para especies de eanaeus y 
en tlai:rcbrac.h.iwn r.osenb~r9li. Se le relacioria con el estress 
causado por las f luctuaclones en los factores medio 
ambientales tales como la salinidad y la temperatura, hipoxia 
y la hiperactividad. Su etiolo9la y patog~nesis son 
desconocidas y en un caso de estudio se reporta una 
mortalidad hasta del 40% asociada con esta enfermedad 
<Akiyama, &t. al. 1982> siendo observada en larvas, juveniles 
y adultos de lj. t.Qseratu:u::.aii. Las lesiones gr·andes han sido 
focales y multifocales y la opacidad confluye en el mOsculo 
estriado. Microsccpicamente se conoce como c~lulas muscular·es 
necrOticas con una débil o moderada infiltraciOn de 
hemocitos. 

La prevensiOn de esta enfermedad se puede realizar a 
traves de un buen control sobr·e el medio ambiente de manera 
que no se presenten cambios bruscos que contribuyan a 
estressar al individuo. La enfermedad se ha reportado en 
Carolina del Sur <Sindetmann, 1977>, El Reino Unido 
<Delves-Broughton y Poupard, 1976> y Hawaii <Fujimura, 1970). 

~ 

Enfermedad del nódulo negro. 

Se ha caracterizado 
microscopicas y grandes. Ha 
laboratorio del Reino Unido 
1976). 

parcialmente por lesiones 
sido reportada en cultivos de 
<Delves-Brou9hton y Poupard, 

Las grandes lesiones se observan come nOdulos negros 
entre la epidermis y la hipodermis de la cutlcula en el 
cefalotorax. MicroscOpicamente se observan come particulas de 
tejido necrOtico melanizado, rodeado por numerosos hemocitos. 
Se han aislado algunas bacterias de este tipo de lesiones, 
pero también hay lesiones sin bacterias. 

Lightner <1977, fide Brocl<, 1983) relaciona esta 
enfermedad con la llamada ªmuerte ne9raª que se presenta en 
peneidos, basado en su historia cllnica y su patologla macro 
y microsc6pica. De la muerte negra se menciona que es debida 
a una deficiencia de vitamina e en la dieta. Existe la 
posibilidad de que la enfermedad del nOdulo negro tenga una 
etiologla similar, sin embargo no se conocen estudies 
experimenta.les que confirmen esta hipf>tesis. Un sindrome por· 
deficiencia de vitamina e no ha sido reportado en 
tlai;c.obracb iu.m. 

1 

l 
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Enteritis hemoc!tica. 

Esta enfermedad ha sido caracterizada como 
epizootiol09ica por su patologla macro y microscbpica en 
Penaeus st~licoátris, asociada con mortalidad alta en las 
poblaciones <L!ghtncr, 1977, en Brock, 1983). Los organismos 
afectadoo por esta enfermedad desarrollan necrosis en el 
epitelio, en la parte media y trasera del intestino, con 
acumulaciOn de hemocitos en las Areas afectadas. Se ha 
reportado que esta enfermedad es causada por la in9estiOn de 
algas verde azules, principalmente Spirulin.a 5.Ub5al5a 
<Broc::k, 19B3>. 

·En Hawaii se han encontrado adultos y subadultos de H. 
cgs~nbergii que presentan la enfermedad en el intestino 
medio, producidas posiblemente por la in9esti6n del alga 
verde azul Oscil.l.a.t.Qc.i.a spp. Sin embargo un diagnostico 
simila~ al existente para e. st~lii:.tl~iCiá no existe en 
Ma~robracbium. Los metodos de control se limitan a mantener 
una densidad adecuada de algas en el agua de cultivo para 
prevenir un crecimiento significativo de formas b~nticas de 
algas verde - azules filamentosas. 

Degeneracion endocuticular. 

De esta enfermedad conocida tambi~n como del 
exoesqueleto manchado, tenemos un conocimiento muy pobre para 
tlacrobrachium y ha sido parcialmente caracterizado como 
epizootiolcgica, por sus lesiones macro y microscopicas. 
Johnson <1978) reporta que una enfermedad similar ocurre en 
el SE de USA. La etiologla de la de9eneraciOn endocuticular 
no ha sido determinada. El efecto de estQ enfermedad en los 
langostinos es desconocido. Las lesiones grandes tienen forma 
irregular y un color caf~ o naranja-café. EstAn distribuidas 
en abdomen y cefalotorax, sin que la cutlcula est~ ulcerada. 
Microscópicamente · las lesiones aparecen como areas de 
degeneracion, entre las capas membranosas y endocuticulares 
de la cutlcula, presentandose también depositas 
subcuticulares amorfos. El mismo Johnson <197S) indica que 
los intentos por aislar agentes infecciosos no han tenido 
exito. La enfermedad se ha reportado en Hawaii y Texas. No se 
conocen m~todos de control. 

Crecimiento terminal. 

Esta enfermedad es muy poco conocida, de etiologla 
indetermin~da y que ha sido caracterizada parcialmente por la 
epizootiologia. Los signos clinicos son engrosamiento 
postmortem y lesiones microsc~picas. Los animales afectados 
presentan opacidad muscular y un hepatopancreas pequeno. Los 
m~todos de control de esta enfermedad se limitan a separar a 
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los animales afectados que se recuperan durante la cosecha, 
les animales enfermos no deben ser regresados al estanque. 
Esta enfermedad se conoce en Hawaii pero probablemente ocurre 
en todos 1 os s 1. t ios donde tt. .c.tliif:D.QeC.Sii es cu 1 ti vado en 
pozas <Brock, 1983J. 

Enfermedad del langostino blan~o. 

Esta enfermedad de t:li.li;rcbrachium conocida tambi~n como 
slndrome blanco~ ha sido caracterizada por la epizootiolo9ia. 
CaracterizAndose por ser una enfermedad crOnica, progresiva 
en animales adultos, alimentados con dietas artificiales y 
mantenidos en estanques de cultivo, expuestos a la luz 
directa del sol. Los langostinos afectados no presentan una 
pigmentacion normal, sino que es muy escasa, debido 
probablemente a una atrofia de los cromatOforos individuales 
y que toman una coloracibn blanca, a la vez que ocurre un 
ablandamiento de la cuticula. Esta enfermedad muestra 
similaridades con la enfermedad del crecimiento terminal, 
ambas son cronica.s y progresivas, atrofia del hepatopAncr·eas, 
sarcOmero y edema, son lesiones comunes en ambos por· lo que 
es 169ico pensar que tienen etiologia similar pero con la 
diferencia de que la enfermedad de crecimiento terminal 
ocurre casi exclusivamente en machos y la enfermedad del 
langostino blanco se limita 9eneralmente a las hembras. 
Debido al desconocimiento de su etiolo9la, la enfermedad del 
langostino blanco, ha limitado su control a la adicion de 
comida natural como parte de su dieta. 
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PARASITOS. 

Varios metazcarics ha~ sido reportados cerno par~sitos de 
Haccgbracbium, pertenecientes a los grupas: 

TREMA TODA. 

Los langostinos de agua dulce, incluyendo a 
Macrobcschium, en el ~rea costera del Golfo de México, en los 
Estados Unidos son comunrnente parasitados por la lombriz 
intestinal k• cboaoc~ballus (Johnson, 1977>. Los langostinos 
sirven como hospedero intermediario en el ciclo de vida de la 
lombriz, enquistlndcse en el mdsculo abdominal del 
langostino. Mamlferos tales como mapaches, ratas, etc. sirven 
como hospedero final y algunos caracoles como hospedero 
inicial. Aparentemente esta lombriz es de poca importancia en 
la sobrevivencia del langostino. 

TURBELLARIA. 

Iemngcephaliá spp. 

Temnocephala CTurbellaria : Rhabdocoela> es un grupo de 
gusanos planos reportados como ectocomensales de animales de 
agua dulce, principalmente crustAceos <Hyman, 1951 en Brock, 
1983). Los T~mu;:;;::eptiiÜ.ia se car·acter-izan por tener 4, 5 o 6 
tentAculos simples, un par de ojos simples y un aparato 
chupador posterior y usualmente dos pares de gOnadas. Estos 
gusanos planos han sido reportados en América del Sur, 
Central y Norte, Australia~ Nueva Zelanda, Nueva Guinea, 
Indonesia y varias islas del Pacifico. 

r. b.Uill~.Q ha sido r·eportada asociada con r:t • .a.me.r:.ic.arui.m 
en Costa Rica <Jennings, 1968 en Brock, 1983) en tanto una 
especie no determinada de If:.mn~12hal.a se ha encontrado er1 
ejemplares de M.a.~~,;u;.h.ium en Austr-alia <Marum, 1980 en 
Brock, 1983). Se han localizado adultos de gusanos planos en 
la camara branquial de tl~b.r:.a.t:.hiJ.lm. Estos gusanos tienen un 
ciclo de vida directo y fijan sus huevos ovales en el 
exoesqueleto. Los gusanos se alimentan de pequenos animales o 
algas en la superficie del hospedero, siendo considerados 
comensales antes que parasitos. Cuando se encuentran en un 
gran n&mero en la clmara branquial se presume que reducen el 
flujo de agua y bajan la eficiencia respiratoria. Como método 
de control se puede utilizar formalina de 50 a 100 pprn. 
<Brock, 1983). 
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ISOPODA. 

frpbgpyr:.w¡. 

Ha sido reportado en va.r-ios ejemplares de· tJ.ac..tDht.a~m 
del Area costera del Golfo en USA. (Johnson, 1977>. lsOpodos 
similares se han encontrado en H. t.Qá~~gii en Malasia. 

Esiºs con rarAsitos gr-andes en relacibn al tamano del 
hospedero. Les is6podos se localizan on !a Auperficie media 
del branquiosterguito dentro de la c&mara branquial. Los 
langostinos infectados pueden mostrar una hinchazOn y 
decoloracion en el Area atacada por el parAsito. Este tipo 
de parAsitos tiene un ciclo de vida indirecto, los 
langostinos sirven como hospedero final y los cop~podos como 
hospedero intermediario. Los m~todos de control se limitan a 
la remosi6n f!sica de los par-Asitos <Brock, 1983>. 

Se han reportado como par~sitos de Mai:.J:Qb..t.at;;.b.iwn y otros 
crustaceos de agua dulce de las islas de Nueva Gales del Sur 
y Queensland, Australia. Estos parAsitos atacan el 
cefalotorax y son claramente visibles (10 a 12 mm.>. El ciclo 

• de vida y los metodos de control son similares a los 
referidos anteriormente para los otros isópodos. 

Granados <1984> menciona a varios isópodos como 
parásitos de Macrobracb..i.wn, entre los que tenemos al genero 
f.tQbüphyr~; ~on las especies f . .cu¿if.~cm..i.s, f. Rªnam~i~, f. 
bitbyni!a y f. ™.il2as;iaruma.i5., Guzm~.n (1987) menciona a 
E.t.Qb.Q~cu..5 ~ali{;o..l.a Granados <1904) ir1dica del 9eH1e-ro 
BJ;UUCJJ.~ a la especie f. AQ~il.ac~m, que se ha encontrado en 
las branquias de los langostinos 



6S 

DEPREDADORES. 

Dentro de los depredadores podemos considerar a los 
mismos langostinos, en los casos de canibalismo, como 
depredadores (depredaciOn intraespeclfica>, llegando a ser 
hasta de un 40 - 60 % la mortandad por esta causa <Brock, 
1983>. Al parecer una de lam cauGas del canibalismo són las 
altas densidades en las que pueda encon~rarse <Peebloc, 1978) 
siendo m•s frecuente encontrar esta situaciOn en condiciones 
de cultivo que en el medio natural, por las altas densidades 
que se manejan. 

La depredaciOn interespeclf ica se refiere a la 
depredaciOn que se da entre organismos de diferentPs 
especies. Dentr-o de 1 os depredador-es de r:.t.a~r.ctu~.~u:.hi.\Am tenemos 
a los Hidr-ozoarios, reportando~a as! que las medusas son 
depredad~r-es directos de larvas y estadios juveniles de los 
langostinos <Sandifer, et al, 1974>, compitiendo tambi~n con 
r:la~r..cta::..ai:.hi.JJ..m por· l os n a u p l i os de ar:.ie.mi.a Si.Üina. , 

La accifm de las aves es también ur1a causa de pér-didas 
en las pozas de cultivo Smith, ei al. (i976; fide Broc:I<, 
1983) reporta que la garza verde J.Buior.ige,s ~~5.~e.n5.>, 
gar-zas blancas, el ariOn y el martin_pescador, son asiduos 
visitantes de las pozas de cultivo en Carolina del Sur, y a 
los cuales se les atribuye una depredaciOn muy signif icjtiva. 
En Hawaii, las garzas nocturnas y los ariones son 
consider-ados como depredadores por los granjeros. Beynon 
<citado por Brock, 1983) seftala que la depredaciOn por aves 
puede llegar a ocasionar perdidas hasta de un 75% en cultivos 
de camar-ones peneidos. 

Existen también anfibios. depr-edadores de langostinos 
como es el caso de la rana toro J.B..an.a spp.>, al igual que 
peces como el pez mosquito .ifiamb!.!.5iia spp.> y que son activos 
depredadores de las larvas de langostino <Brock, 1983). 
Fujimura (1974> reporta a las ninfas de libélula como 
depredadores de postlarvas tempranas de langostino en. pozas· 
de cultivo en Hawaii. 

En México, Chavez y Chavez <1976> reportan como 
depredadores de este genero a los peces 8k!ai:t!.l5. 1.aiS~i.c.a y 
89nostomu5 ml2n.il.t;.cla, asi como a garzas de la familia Ar-idae 
y al ya mencionado Martin pescador. Por su parte Granados 
(1984> indica a varios peces: t. ~aca.lli:.li!5., t. UwiekimaJ.i.s. 
Gcbiomcrua gQLmii.1l!:J l~ialur.us me.r:.i.!iic.n.ali.5.i thi~.L'asoma spp.; 
~ng~lura mar:.in..a y nor:.miiaiQr:. ma~ulatu~ y de aves cita a 
L..a.r..u~ mQd~~1u~ <gaviota gr-is>; L. ~amini~nu.s <gaviota 
blanca>; M~~iic~c.t:.a~ sp. <huaco>; 8cg~a ggr.eita y A. 
~i.disima.. <garzas> y Yaf'iez-Arancibia, ~i .al., <1976> 
reporta a .G.aili.t;b.t..h~s i:.a.~.c.ul~;¡_~ como un pez depredador- de 
J::U11;.c.abr.ai;:: b iti m • 
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III APROVECHAMIENTO DEL GENERO tta~~bca.c.hiJ.lm EN MEXICO 

De los crust~ceos decApodos, en especial el género 
M¡,crobc.ai:lú.1.1m tiene una gran importancia ecoribmica en México, 
siendo las especies ma.s grandes las que pr·esentan la mayor 
i~portancia <Granados y GuzrnAn, 1984>. Sin embargo, muchas de 
las especies pequenas son introducidas al mercado como 
camarOn y sus larvas forman parte importante del Tisrniche 
<Rodrlguez, 1965). 

ESPECIES DE IMPORTANCIA COMERCIAL 

De acuerdo con el catAlogc publicado por Holthuis en 
1980 sobre las especies de importancia comercial, vemos que 
de las 49 especies de r:lac..t.abLa~hium que enlista para todo el 
mundo, 7 de estas especies las encontramos en M~xico, siendo 
6 de ellas autoctonas J.tl. a~anib.l.lLUá· M. amer:..i.r:.a.num, M. 
carcinu~, M. h~~bhiL~s, M. g1f~Lái y M. ~n~llum> y una 
aloctona J.M • .cJJ.á~b.er·gi i >. 

Para la designaciOn de estas especies Holthuis (1980) se 
basa en tres puntos: 
1. .Especies que se conoce que se utilizan para el consumo 

humano. 
2. Para carnada y como subproductos. 
3. Especies no explotadas pero consideradas por los expertos 

como de potencial valor comercial. 

Las especies que se ioca11zan en M~xico y que presentan 
un interes real o potencial serian las siguientes: 

M. ~n.ib.w::.1!5. <Wiegmann, 1836). 

En Méxi~o la especie tiene una importancia comercial 
secundaria, pudiendo venderse fresco como alimento <Holthuis, 
1980>. De acuerdo con Carrillo <1968) en 1966, 150 ton. de 
esta especie fueron capturadas en Veracruz por una sola 
cooperativa pesquera. En otros paises de acuerdo con Holthuis 
(1980) la importancia comercial de la especie varla de muy 
poca <Venezuela, donde debido a su talla no tiene valor 
econOmico) a intermedia <Brasil, donde la especie tiene una 
importancia econbmica moderada>. De manera local esta especie 
tiene una importancia considerable para la gente que vive a 
lo largo de los rios, siendo ingerida como parte de las 
comidas locales. 

Las areas de pesca corresponderlan a los rlos y lagunas 
que cubran· los requisitos medioambientales propios de la 
especie y que se localicen sobre la vertiente del Golfo de 
Mexico y la zona del Caribe, por ejemplo la laguna de 
Alvarado, Ver·acruz. De acuerdo con la FAO comprendEkrla las 



70 

zonas Sl y 41 en agua dulce. 

El cultivo de esta especie 5e ha llevado a cabo de 
manera experimental en M~xico y EUA. Los resultados obtenidos 
son al parecer satisfactorios y $USceptibles de mejorar. 

tt. awericanwn <Bate, 1869). 

La importanciQ comercial de est~ o~pecie es notable, ya 
que tiene gran demanda en la planicie costera del Pacifico 
mexicano desde Sinaloa hasta Chiapas <Granados y Guzm~n. 
1984>, sin embargo es explotada en una escala muy limitada, 
siendo vendido fresco o congelado <Holthuis, 1980>. En 
Michoacan y Guerr·ero· las poblaciones de tt. ame.r:.ka.num 
soportan una pesquerla regional de importancia para los 
pescadores lugare~os, siendo una ~e sus principales fuentes 
de ingresos <Granados y GuzmAn, 1984). Holthuis (1980) indica 
que la especie tiene una gran importancia pesquera en 
Guatemala y SAnchez (1976) indica a esta especie junto con M. 
i..~tllJ.J.m c:omo las ó.riicas de importancia comercial en El 
Salvador. 

Sus •reas de pesca corresponder!n a rios~ lagos y 
lagunas de la vertiente del Pacifico mexicano que cubran los 
requisitos medioambientaless propios de la especie, por 
ejemplo: Rlo Coyuca, Guerrero. De acuerdo con la FAO sus 
Areas de pesca serian la 77 y la 87 en agua dulce. 

Se considera qu~ la especie posee una buena posibilidad 
para el cultivo comercial de acuerdo ton las experiencias de 
Arana <1974) con organismos capturados en la naturaleza y 
criados en el Centro Piscicola de El Rosario, en Sinaloa, 
Smiterman, e!. .al. (1974l r·eali:za lo mismo en Panama y MOnaco 
<1975) logra 1a ~rla de larvas de esta especie bajo 
condiciones de laboratorio. 

1:1. ~iru.ui (Linnaeus, 1758). 

En México, la importancia de esta espe-cie es 
considerable, encontrAndosele en la costa del Golfo de 
México, siendo muy apreciada por· su gran tamaf\o, puede ser· 
vendido fresco o congelado. A esta especie se le considera 
como una de las que soportan las pesquerlas del langostino en 
el pals. Holthuis <1980) indica que la especie es también muy 
apreciada como alimento en paises como Venezuela y Su~inam 
por su tamaf\o y excelente sabor, pero sira embargo no es par·te 
importante de la dieta de la poblaciOn, en tanto que en 
Brasil donde también tiene une, impor·tancia considerable, sl 
forma parte de la dieta regional. 

Sus areas de pesca comprenderian a los rlos con 
vertiente al Golfo de México, en los que se cubra el rango de 
los parAmetros fisico-qulmicos que necesita la especie, por 
ejemplo el Rlo PAnuco, Ver. De acuerdo con la FAO sus Areas 
de pese: a seºr 1 an 1 a 31 y 37 era agua du lee. 

Por el gran tamano que alcanzan los adultos, la especie 
es muy atractiva para · la acuac:ultura, realizandose 
experimentos para este fin en M~xico y otros paises 
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H. Tenell~m <Smith, 1871>. 

En México la especie es de las mls impo~tantes 
comercialmente, puede ser consumida directamente ~a sea 
fresco o cocido, en las costas del Pac1f ico Mexicano. Guzm~n 
<!987>menciona que la especie soporta una intensa peaqueria 
artesanal en 1' los y 1 a9unas co~i.ti:'ras, ci cndo importan to tanto 
por su voldmen corno por la extensiOn donde se ~eali%a. En El 
Salvador, Sanchez <1975l reporta a esta especie junto con tt. 
americanum como las &nicas especies de valor comercial. 

Sus Areas de pesca corresponderlan a rios y lagunas de 
las costas del Paclf ico Mexicana con los requisitos· 
f isicoqulmicos propios de la especie como por ej~mplo la 
Laguna de Tres Palos, Gro. Sus Areas de pesca de acuerdo con 
la FAO son la 77 y 87 en agua dulce. 

Guzmán (1987> indica que por su comportamiento 9rt-9ario, 
su tolerancia a cambios ambientales, su rApido crecimiento y 
su aceptación a un amplio ran90 de alimentaciOn hacen a t:t. 
tenellum un excelente candidato para ser cultivado. 

Las referencias sobre su cultivo son a nivel 
experimental en la cria de larvas <Sanch~z, 1975 y Cabrera, 
il a.l, 1979>; la crla de juveniles en pozas <Sanchez, 1976> y 
el semicultivo a tamafio de mercado <Mart1nez, et al, 1980>. 

t:t. bfd.erocbicus <Wie9mann, 1836>. 

La especie tiene una importancia comercial secundaria en 
nuestro pals debido a su talla peque~a y se le encuentra 
formando parte de la dieta de la gente de las regiones que 
abarca su distribuciOn. En Brasil, Fausto Filho (1968, en 
Holthuis, 1980) indica que la especie tiene una importancia 
comercial secundaria siendo utilizada mayormente como cebo 
para pescar. 

Sus !reas de pesca comprenderian los r!os de la 
vertiente del Golfo de M~xico que cubren los requisitos 
medioambientales que requiere la especie, como por ejemplo el 
Rio Armeria en Tabasco. La FAO no reporta lreas de pesca para 
la especie. 

No existe referencias que indiquen intentos de cultivo 
con esta especie. 

tt. 121.f.ersij <Wie9mann, 1836>. 

Esta especie tiene un valor economice secundario, siendo 
aprovechada localmente como parte de la dieta en las regiones 
en que se le encuentra, situación que concuerda con lo 
reportado por Holthuis <19BOl para esta especie en Venezuela 
asl como en Brasil donde indica que la especie tiene una 
importancia considerable a nivel local siendo utilizado 
fresco en la preparación de guisos especiales. Sus Areas de 
pesca comp~enderian rlos y lagunas de la Vertiente AtlAntica 
de México que observan las caracter1sticas medioambientales 
requeridas por la especie, por ejemplo La Laguna de Alvarado,< 
Ver. La FAO no indica lreas de pesca para esta especie. 

Referencias sobre su cultivo solo existen para sus 
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larvas <Du9ger y Dobkin, 1975> y con respecto al cultivo 
comercial no existen informes. 

M. cosenbergii <De Man, 1879>. 

La importancia comercial de esta especie es notable en 
todo el mundo. Las pesquerlas de esta especie en la regiOn 
del lndopaclfico son considerable$ ya que tiene una gran 
demanda debido a su gran tamano y excelente sabor por lo que 
la especie ha sido ampliamente estudiada y transplantada a 
casi todo el mundo. En Mexico la especie ha sido introducida 
en varias ocasiones, siendo la primera en Septiembre de 1973 
en Cacalotlan, Sin. en este Jugar estuvo en observaciOn por 
espacio de 5 meses en estanques de tierra, existiendo la 
posibilidad de que algunos ejemplares escaparan de los 
estanques dadas las p~simas condiciones y se establecieran en 
el Rlo Baluarte <Arredondc, 1983 >. Recientemente se han 
llevado a cabo mAs introducciones procedentes de Hawaii y los 
organismos se han conservado en diversos centros de 
acuacultura del pals como El Rosario, Sin., Ccyuca de 
Benitez, Gro. y los Tuxtlas, Ver., su aclimataciOn y 
crecimiento han sido al parecer satisfactorios por lo que 
existen planes para desarrollar el cultivo intensivo de esta 
especie. 

B~sicamente existen dos for-mas de aprovechamiento de los 
langostinos, una es via la pesca y la otra es vla la 
acuacultura <GuzmAn, 1987). 

PRODUCCION PESQUERA 

Las pesquerlas de los langostinos del genero 
t:l.ac.r.gbracbium en Mexico se basan solo en los stocks 
silvestres e incluye·n juveniles, hembras con o sin huevos, y 
machos grandes en los diferentes cuerpos de agua que 
presentan conección con el mar, dados los requisitos de agua 
salobre para completar la fase larvaria de su cicl-0 de vida. 
La pesqueria comercial es estacional y no se puede considerar 
como una pesqueria importante (Cabrer-a fd fil. 1977>. La 
temporada de mayor producción pesquera de los langostinos 
comprende los meses de agosto, septiembre y octubre, periodo 
en el cual los rios y arroyos crecen debido a la lluvia, 
constituyendo asl la temporada mls importante ya que despues 
de este periodo existe una peque~a producciOn que va 
disminuyendo gradualmente, mes con mes hasta que se inicia la 
siguiente temporada. 

El mayor volumen del comercio anual es realizado por 
cuatro especies, l:l. ~D.iburus y tt. c..ar..c..inu.5. en la regiOn del 
Golfo de Mexico y tl . .a~r...ics.nl.Ull y~. ~~nellum en la regiOn 
del Pacifico. Otras especies de menor tamano son utilizadas 
regionalmen"t.e desconoc:iendose su apcrtac:iOn r·eal al volumen 
de producciOn pesquera nacional. Las estadlsticas pesqueras 
ne distinguen a las especies que componen las capturas, sino 
que se reporta con un rubro general ªlangostinoª (GuzmAn, 
1987). 
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En el cuadro 1 se observa el 
producciOn global en toneladas del 
basado en GuzrnAn <1987>. 

comportamiento de la 
ano 1964 al at\o 1984, 

CUADRO 1. PRODUCCION NACIONAL DE LANGOSTINO 

At\o Tons. M\o Tons. 

1964 400 1974 697 
•1965 500 1975 1002 
1966 500 1976 1396 
1967 600 1977 839 
1968 800 1978 1026 
1969 600 1979 1423 
J.970 200 1980 1670 
1971 300 1981 3799 
J.972 400 1982 3328 
1973 700 1983 2306 

1984 3783 

A partir de 1975 la produccion rebasa las 1000 toneladas 
anuales, ·llegando en los at\os SO's a las 3700. Esta 
producciOn se ha reportado.de 36 localidades de registro, que 
se encuentran en los estados del cuadro 2 donde se incluye el 
porcentaje de la produccion aportada por cada uno de el los. 

CUADRO 2. ESTADOS Y PORCENTAJE DE LA PRODUCC!ON NACIONAL 

Estado 

Campeche 
Colima 
Chiapas 
Guerrero 
Jal i seo 
Michoacan 
Nayarit 
San Luis Potosi 
Sinaloa 
Tabasco 
Tamaul ipas 
Veracruz 

% 

0.02 
2.10 
o.so 
o.os 
0.30 
o.so 
0.50 
1.00 
0.40 
4.90 

73.90 
15.50 

Los estados del Golio de M~xico, son los principales 
productores. de langostino, particularmente Tamaul ipas y 
Veracruz, en el Paciiico el estado de Colima registra el 
mayor porcentaje, pero esto resulta de concentrar la 
producciOn de una gran parte de la costa de Jalisco y 
MichoacAn CGuzmln, 1987>. 
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Guzrn~n (1987> indica que la tendencia de la proaucciOn 
nacional por la pesca de langostino, considerando los valores 
rnAs constantes <1980- 1984> se incrementarl llegando a las 
5000 toneladas en 1990p deteniéndose entonces por la 
disrninuciOn en las Areas de producciOn natural y la gran 
contaminaciOn que sufren los cuerpos de agua. 

De la misma manePa <Guzman, 1987) indica que los climas 
donde la producciOn es mls constante son los de tipo Aw y Am, 
considerando los siguientes valores, altitudes medias de 24.5 
m que corresponden a la planicie costera, las altitudes 
mlximas alcanzarlan los 1000 m. El valor mAs bajo de 
temperatura registrado fue de 17.2 oc y el m•s alto de 31.9 
oc. La precipitaciOn media de 1327.2 mm, corresponde a climas 
cAlido lluviosos y en las zonas de abundante precipitaciOn, 
mayor a los 2000 m el autor indica que son poco productivas. 
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CULTIVO. 

La crla de organismos acuAticos aun cuando es una 
novedad en muchos paises, ha sido practicada durante miles de 
a~os, siendo los prime~os registros de esta actividad en 
China. Pese a la cnti9úedad de la acu~cultura, la 
contribuciOn de las aguas mundiales a la dieta humana, 
todavia se debe en gran medida a la pesca y recolecciOn a 
partir de las especies silvestres. La producciOn de las 
pesquerlas mundiales ha tenido un incremento expectacular, 
pero las existencias de organismos acu~ticos en su estado 
natural son limitadas y el razonamiento ecológico sugiere que 
se llegarA a un tope en la cosecha de los mismos <Bardach ei. 
fil,, 1996), siendo esta una de las razones por· la cual se ha 
buscado cultivar algunas especies. Para considerar a una 
especie apta para el cultivo, debe reunir los siguientes 
atributos, de acuerdo con Wickens (1976). 

a) Crecimiento rlpido y tolerancia a altas densidades y 
manejo 

b) Que acepten alimentos y una eficiente conversiOn 
alimento-carne 

e) Toleranci~ a condiciones qulmicas inusuales que se 
desarrollan en la recircul__a.ci6n del agua. 

d> Habilidad para crecer y sobrevivir dentro de fuentes 
con adiciones medio ambientales especiales tales como 
sustrato o protecci6n. 

Dentro de las especies tropicales susceptibles de 
cultivo, encontramos a varios miembros del s~nero 
tla.i;.C..Cb~h.i.i.&m, los lan9ostinos que tiener1 un gran potencial 
desde el punto de vista econbmico en todo el mundo <Wickens, 
1976) ya que alcanzan un precio alto y constituyen un mercado 
de lujo (Cabrera ~i i\l. 1979). 

En la mayorla de los paises el cultivo de langostino es 
inexistente o se haya en sus etapas experimentales, sin 
embargo algunas especies han sido cultivadas en el sures~e de 
Asia hasta por 5 siglos o mAs, los metodos utilizados 
frecuentemente consisten tan solo en la captura y 
confinamiento de langostinos jovenes en estanques de agua 
salobre por varios meses hasta el momento de la cosecha, asi 
se han realizado algunos intentos con algOn exito de 
introducir a M.aUJJtu~.i\.t:h.i.wn a embalses par·a su crecimiento 
hasta la talla comercial, pero las caracteristicas de las 
densidades de poblaciOn mas bien bajas para las especies de 
este g~nero, hacen poco prActico el cultivo comercial con los 
metodos usp.dos en el sureste de Asia en donde la producci6n 
de langostino ha sido incidental al cultivo de peces, pero el 
monocultivo de langostino con avances tecnolOgicos 
concurrentes se esta llevando a cabo, en consecuencia se han 
hecho esfuerzos por criar y reproducir a tt.ai:~.ai:hium en 
cautiverio en diversos paises del mundo. 
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Cási en su totalidad los intentos de cultivo en todo el 
mundo, incluyendo M~xico se han realizado con el langostino 
gigante de agua dulce Macrobracbiwn t.12áen.bec9ii de la reg16n 
Indo-PacSf!ca CNew y Singholka, 1984). Este crust•ceo fue 
introducido en M!xicc en 1973, 1978 y 1981 de la India y 
Hawaii con fines de cultivo. También se cultivan aunque a 
p~quena escala, otras especies de Macrobtachi!J..m como hacen 
referencia Hanson y Goodwin <1977>. En M~xico s~ han 
realizado intentos a este propOsito, entre los que podemos 
mencionar los de Arana con M. am~baD.WD. <1974) y ~. 
toaenbergij <1980>, Cabrera <1978> con tl. acaotb~.ti.:..5, Cabrera 
e.t. ai. <i979> y Martlnez g.t.. .el. <1980> con t:t. ie.ne.11.wn, 
dentro de las especies nativas. 

Al respecto Guzman .e.i al. <1979> realiza un analisis 
denominado evaluaciOn acuacultural basado en 30 
caracteristicas relativas a distribuciOn, biologia, ecologia, 
etologla e importancia econOmica sobre cuatro especies de 
langostinos con interés comercial, encontrando que las 
especies pequeftas de tipo estuarino como t:t. a~ani.b.u~u~ y M. 
tenellum presentan una mayor potencialidad de cultivo 
respecto a las especies grandes de tipo ripario como M. 
amerir:anum y ti. 1;ar-i;.inu~, pr·incipalmente por ser especies 
gregarias y su capacidad de adaptación al ambiente, teniendo 
las primeras la desventaja de su menor tamano que se reduce 
en menor precio en el mercado, lo que puede ser compensado 
con un mayor volumen de producciOn. 

Dentr·o 
tres etapas: 

del CIJ.ltivo 

1. Cultivo de larvas. 

2. Preengorda. 

podemos diferenciar 

3. Cultivo de adultos a tamano comercial. 

Para la producciOn de larvas se utilizan sistemas 
estaticos de cultivo con recambio periodico de agua, 
especialmente en los grandes criader·os. tambien se emplean 
sistemas recirculantes pero estan limitados a los criaderos 
con fines de investigación <Sandifer, et al. 1977> 
encontrandose que la producciOn es mayor en un 16 % en los 
sistemas estAticos en comparaciOn con los recirculantes. Sin 
embargo los niveles de producciOn maxima conseguidos en los 
dos tipos de sistemas son similares. 

En la mayoria de los criaderos se utiliza la t~cnica de 
Fujimura <1966) y trabajan con "agua verden en la cual 
predomina Cb.l.Q.r.~lla.. El uso de ªagua verden estA r·estr·ingido 
en la mayoría de los lugares a los sistemas de cultivo 
estatico .de larvas donde el agua es r·ecambiada 
periOdicamente. Una modif icaciOn de este metodo de ªagua 
verde" es el cultivo monoespeclfico de especies de algas, en 
este aspecto se consideran convenientes especies de 
Cblam}'dQmQnrui, Chlc.c.e.l.l.a !Jaw;br:~sis etc. <WicJdns, 1976; 
Madox y Manzi, 1976; Manzi y Madox, 1976>. Los mejores 
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~esultados reportados de crla de larvas en •agua verdeª son 
las reportados por Manzi y Madox (1976) en Carolina del Sur, 
EUA, con un porcentaje de 59 postlarvas por litro. Sandifer 
et al, 1977, en un an~lisis sobre criaderos informa que 
aquellos que no utilizan en m~todo de ªo;ua ve~dew producen 
cerca d~ !O ! m~s postlarvas por unidad de tanque que los que 
usan algas, sin embargo el mismo autor indica que la 
diferencia es probablemente no significativa. Los tanques em 
pleados en la crla de larvas de t:l.ai:.t.e.b.~a~h.i.wn varia de 
criadero en criadero, tanto en forma como tamano y material 
asl hay cillndricos, cOnicos y rectangulares y de cemento, 
plastico, plexi9lass, etc. Sandifer, tl ii.\l. 0977> indir.:a que 
al parecer el tanque cilindrico con fondo c6nico parecer ser 
el mas eficiente. 

El cultivo de juveniles se realiza en pozas de tierra 
mas peque~as que las utilizadas para la engorda a tamano de 
mercado, esta fase es conocida como preengorda, utilizandose 
densidades de 1.5 a 2 postlarvas por pie cuadrado anualmente. 

Aun cuando todas las etapas son importantes, la que mas 
11 ama la a.te ne: i en es 1 a engor-da de adu 1 tos a tamano comer e: i a 1 
para su venta y consumo, para lo cual existen varios mttodos 
y que han sido categorizados de acuerdo a su capacidad de 
producciOn o rendimiento y un buen rendimiento solo puede ser 
obtenido por un excelente control sobre el medio ambiente de 
cultivo, es necesario tambi~n un orden en la espec:ificídad de 
produccion por unidad de tiempo, por ejemplo Kg/Ha/a~o. Dado 
que algunos estanques pueden ser sembradas y cosechados una 
vez al afio y otras en condiciones m~s favorables pueden ser 

-~~~~brados <con la misma densidad) varias veces al a~c, por 
ejemplo 3 veces en el mismo periodo y obtener asi cosechas 
mAs grandes. 

Wickens (1976) describe tres grados de intensidad en 
acuacultura basados en la producci~n y el grado de control 
medio ambiental que se tiene sobre ellos, teniendo asl: 

CULTIVO TRADICIONAL.- De 0-1000 Kg/Ha/atto, el cual 
utiliza post larvas capturadas en la naturaleza, 
frecuentemente crecen con peces o con una variedad de 
especies de langostinos y con alimentacion suplementaria , 
sin embargo la mayorla del alimento es de origen natural, en 
el fondo de la poza, mejorado con fertilizantes or9Anicos o 
inor9Anicos. 

CULTIVO SEMINTENSIVO.- De 1000-10 000 K9/Ha/afio, las 
pozas son cuidadosamente pl"eparadas, las postlarvas son 
obtenidas en criaderos, la alimentacion es controlada, con 
compuestos de relleno alimenticio, hay pequefia relevancia en 
la produc:cion natural de alimento. 

CULTIVO INTENSIVO.- Incluye cultivos e~perimentales y a 
escala pi)oto con producciOn mayor a 1 Kg/m2/cosecha 
<equivalente a 10 000 Kg/Ha/cosecha> y un stock controlado 
con postlarvas obtenidas en criaderos, con una cuidadosa 
alimentaciOn con dietas compuestas y control de la calidad 
del agua. 

Tales cate9orias no pueden ser rlgidas y es de esperar 

lb yw;:;uraaw:a = a 
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que se traslapen, lo cual ocurre entre el prime~o y el 
segundo grupo particularmente, como m~todos tradicional~s que 
han sido racionalizados, es importante seftalar que en México 
nunca se han obtenido ~stos rendimientos. 

Guzm~n (1987) desarrolla modelos bioeconOmicos para dos 
tipos tie cultivo; la producción de postlarvas y la engorda de 
adultos, con estimaciones de pre~ios y tasas de interes 
vigentes en el cuarto trimestre de 1986, encontrando que es 
mucho mAs rentable la producciOn de postlarvas que la engorda 
de langostinos. 

GuzmAn (1987> calcula que actualmente existen en México 
45 granjas tanto privadas como estatales que se dedican al 
cultivo de tJa.c:robra.i;.b.iJ.un. 
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ARTES Y METODOS DE PESCA. 
<Basado en GuzmAn, 1987>. 

La ca.ptura 
Macrobracbium se 
y comportamiento, 
tipos de captu~a 
como sigue: 

CAPTURA DIRECTA: 

comercial de 
encuentra en 

l?fl forma 
comercial 

los langostinos del g~nero 
Intima relaciOn con su habitat 
general se pueden dividir los 
en varios grupos categorizados 

Captur·a manual. - E 1 organismo es co 1 ec:tado di rectamente 
con la mano, a pie o mediante buceo libre, remo~iendo las 
piedras o metiendo las manos en las cuevas del fondo, 
generalmente cuando el rlo lleva poca corriente y el agua es 
clara, pudiendo ayudarse con el visor. Con este m~todo la 
captura de machos es mayor ya que las hembras son mAs 
peque~as y ligeras escapando facilmente. 

Redes manuales tipo cuchara.- Tienen un diAmetro 
aproximado de SO cm. con una malla de 1 cm. de lado, para la 
captura de noche se utiliza una lampara de mano. 

Arpones o fisgas.- Mediante buceo libre con visor, es un 
carrizo o vara larga con punta metalica arponada, de 
construcciOn artesanal. Una liga dispara el arp6n y el 
mecanismo puede ser manual o mediante un gatillo sencillo. Es 
importante mencionar que al utilizar este metodo, se maltrata 
mucho el organismo al ser atravesado su cuerpo. 

Red de lance manual o atarralla.- Este rnetodo es uno de 
los mejores en cuanto a volumen de captura. Se realiza 
principalmente en la noche o la madrugada, mediante una red 
circular con un diametro variable de 1.5 a.3.S metr·os con luz 
de malla de O.S a 1.5 cm., en la relinga lleva plomos, puede 
llevar una bolsa adosada al perlmetro. Es lanzada desde la 
orill~ o desde una embarcaciOn y puede uno ayudarse tambien 
de u~• lampara de minero o cazador que ayudan a localizar a 
los langostinos por el brillo de sus ojos. 

CAPTURA INDIRECTA <Trampas). 

Nasas.- Pueden ser de diferentes formas <ovoides, 
cilindricas, rectangulares, etc.> con tamanos que varian de 
O.S a 1 metro y construidas con muy diversos materiales como 
bejuco, pa~o, alambre, etc., presentando una armazón 
revestida del material. En un extremo tiene una entrada 
<matadero> que impide la salida y una puerta pequetta para 
extraer la captura. La trampa se ceba previamente con pedazos 
de pescado, suele colocarse por la tarde y fijar·se con r·amas 
y tr·oncos. 

Aros.- Son trampas abiertas, consisten de un aro 
metAlico o de madera, con una red en forma de bolsa poco 
profunda, en el centro de la misma se ata la carnada, debe 
levantarse rApida.mente para evitar· que el langostino escape. 
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Trampa cbnica o tapesco o chunde.- Construida con tiras 
de madera, carrizo o varas, con un largo de 1 a 2 metros y 
con boca de 0.75 a 1 metro. Se colocan en los rlos pequenos 
contra la corriente, auxiliados por diques de piedr~, los 
langostinos quedan atrapados en al migrar rlo abajo. 

Tapas.- Son trampas fijas de gra~ tüma~o, construidas 
con madera o concreto, interceptando brazos de lagunas 
costeras o canales intermareales, aprovechan los movimientos 
de las aguas ocasionadas por las mareas, se colectan los 
organismos en trampas en for·ma de corazfln que se encuentr·an 
espaciadas a lo largo del tapo. La captura del lan·gostino es 
eventual ya que el tapo se destina a la captura del camarOn. 

DEMANDA. 

A mediados de 1986, el precio de langostinos del g~nero 
tla~b..r:.acili.Lilll. por animal entero, era los mercados de la Ciudad 
de México era de $ 4 200.00 Kg. por lo que se estima que solo 
un 30 % de la poblacion tiene la capacidad econOmica para 
adquirir el producto. Se observa que los langostinos no 
tienen una demanda establecida ya que su oferta se limita a 
los velámenes de captura <Monroy, 1987>. 

COMERCIALIZAC!ON. 

El langostino para el mercado nacional practicamente no 
se somete a ningán proceso industrial y solamente era algunas 
ocasiones se vende como pulpa o cocido. El tratamiento a que 
se ::;cmete el pr"oi:!ucto es r-eal izado directamente por· los 
pescadores y consiste en extraer la carne del cuerpo y las 
pinzas del animal, colocandose la pulpa en bolsas de 
polietileno. Cuando no se vende frese.o, el. produc:to entero se 
somete a cocimiento hasta que tome un color rojizo 
<Santiago-Valencia, 1983 fide Monroy, 1987). 

No existe un procedimiento uniforme para su venta, 
normalmente se realiza en forma libre entre el pescador y el 
intermediario, lo cual provoca grandes diferencias entre los 
precios iniciales y finales. 

La distribuciOn del producto se realiza por medio de los 
intermediarios que son los que se encargan de llevarlo a los 
principales centros de consumo del pals como México, D.F.; 
Guadalajara, Jal.; Tampico, Tam.; Vera.cruz, Ver.; Acapulco, 
Gro.; lxtapa-Zihuatanejo, Gro. y Cancán, Q.Roo <Monroy, 
1987). 
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IV ESPECIES MEXICANAS DEL GENERO ttacrcbcachium 

Desde que 
existencia de 7 
han incrementado 
actualmente: 

IV.1 ESPECIES EN MEXICO. 

Holthuis <1952> reporta para M~xico la 
especies de ttacrobcacbium, nuevos reportes 
el nümero de especies, siendo conocidas 

En la vertiente del Atl~ntico: 
tt. ai;anthur-us Wiegmann (1836>; ti. ¡;ar;.i;inUá Linnaeus (1758>; 
11. olfer5ii Wiegmann (1836>; M. b.e.i~hir:l.l~ Wiegmann <1836>. 

En la vertiente del Pacifico: 
11. amet:· iJ:.R.ru.un Bate < 1868 >; M. ~lll.lm Smi th < 1871>; f:l, 
digueti Bouvier <1895); ti. r;u;,i;;,identa.l~ Holthuis <1950>; tl. 
acantbochicu5 Villalobos <1966) • 

. Dos formas cavernlcolas: 
l:J.. ~illaloboai Hobb~ <1974> y tl. a~berpntium Holthuis (1977>. 

Y una especie introducida: tl. ~~enb.er:.s.i.i De Man <1879). 

Existen otras especies de Macrobracb..iwn que aün cuando 
citamos aqul, presentan una problematica que nos obliga a no 
incluirlas en el presente trabajo, asi tenemos: 

tlai;r:.gb.r.ai=.b.iu.m sp. Especie encontrada en el estado de 
Michoacln, México por el Dr. Alejandro Villalobos y Carlos 
Martlnez, y que hasta el· momento de redactar este documento 
no se habla descrito ni registrado, razbn por la cual solo 
podemos asentar su existencia. 

Otras dos especies son citadas por Rodr!guez de la Cruz 
<1965>: M· oateriu:.ii y tl. Q~lc.b.i. reportlndose para la 
prim~ra 1 organismo capturado en el Rio de la Sierra, 
Tabasco. Y para l:J.. Quelchi 45 organismos capturados en el Rio 
Otolun, al este de la zona arqueolbgica de Palenque, Chiapas. 
No report•ndose nuevas colectas de estos organismos, ni 
apareciendo su distribucibn en estas zonas en los trabajos 
recientes que se han hecho sobre el tema. Es por esto y por 
el escaso nümero de organismos reportados anteriormente que 
decidimos np incluirlas en la presente revisíbn. 
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IV.2 SINOPSIS DE LAS ESPECIES 

IV.2.1 Hacrobracbium acantburus <Wiegmann, 1836) 

Palaemgn acanthurus Wiegmann, 1836, Arch. Naturgesch. Berlln, 
2 u): 150. 

<Fi9. 10> 

Nombres comunes: Camarón canela <Esp.> Cinnamon river· prawm 
<Ing.) Bouquet cannelle <Frn.J. 

Nombres locales: Langostino, camar·On prieto, acamaya, camarón de 
rlo, langostino manos de carrizo, camaron patudo, camaron 
canela, camarón de agua dulce <M~xico>. Camarón de rio, 
camarern brazo largo <Venezuela>. CamarAo do rlo, camarlio 
canela <Brazill. <Martlnez, 1975; Cabrera, 1976; Granados, 
1984; Holthuis, 1980). 

Sinonimia: falaemon acantburMs Wiegmann, 1836; Eal~nu:w. f.ru:r,:~~5 
H. Milne Edwards, 1837; Eal.a.emgn s~ain~Qnii White, 1847; 
Palaemon UU:UO.c.aru.ui De Saussure, 1857; tla~CJ:!.Q~ª~hium 
.lwl9idi9iium Bate, 1868; E..alaemoo ~aa~~a~tyl~ Streets, 1871; 
Eal~~DllJll ~~tatus Streets, 1871; ~ala~man '1Qiiete Mdller, 
1892; Eals~Dl.IJn Jamacrei Dof lein, 1899; Bitb~nis acantburus M. 
J. Rathbun, 1900; pithyn.i.s. forcep~ Youn9, 1900; Ma&i:abr:.a.c:.hium 
Qcanthurus Pearse, 1911; ea.l.a&m.cm lEi.u:iailem.cn> ~n.i.hllr:.u5 De 
Man, 1912; M.a.c:.r.1:1~.c:.h.i.wn .a.c:.atlhllr:!.12 Ha l t huis, 1950. 

· Diag~osis: Rostr·o casi recto y que. alcanza escasamer1te mas al la 
del escafocerito. El margen superior sostiene de 9 a 11 
dientes los cuales estan divididos regularmente sobre el 
rostro, estando los proximales mas juntos que los distales. 
Los dos primeros dientes se localizan sobre el caparazon 
detras de la orbita. El margen superior esta debilmente 
arqueado en su parte basal. El margen inferior sostiene de 4 
a 7 dientes <generalmente 6l, los proximales mas juntos que 
los distales. El caparazOn es liso al igual que el abdomen, 
en este la pleura del quinto segmento finaliza en un punto 
agudo, el sexto segmento es 1.5 veces mas largo que el quinto 
y el telson es 1.5 veces mas largo que el sexto segmento. 

El segundo par de patas son de la misma forma y tamafto, 
alcanzan con el carpo o una pequefla parte del mero mas al la 
del escafocerito, los dedos son delgados y un poco mas cortos 
que la palma sus bordes cortantes sostienen en el cuarto 
proximal de su longitud un diente distintivo (el del dactylo 
se localiza un poco mas adelante que el del dedo fijol, 
detrls de ~ste diente una hilera de 4 pequeflos dentlculos se 
extiende hacia la base de los dedos, los cuales son 
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densamente pubescentes. La palma es elongada y cillndrica y 
es d~ 4.5 a 5.5 veces tan grande como ancha y sostiene 
varias hileras longitudinales de espinas largas, no existe 
pubescencia en la palma. el carpo es poco mAs corto que la 
palma y casi 1.5 veces mAs grande que el mero, tanto el carpo 
como el mero son desnudos o muestran solo algunos pelos 
dispersos. El isquio es la mitad de largo que el mero. 

Las hembras adultas tienen el segundo par de pa~as m~s 
delgadas y cortas que los machos adultos, alcanzando con la 
mitad del carpo mas allA del escafocerito <Holthuis, 1952>. 

Tamar.o: los machos grandes pueden medir hasta 166mm. 
Las hembras ovlgeras tienen un rango entre 25 y 116 mm. 

Color: En especimenes vivos el color gener·al es amar·i 1 lo pal ido, 
con esplnulas rojas. La costilla media del caparazbn es roja. 
El caparazen presenta a cada lado tres bandas verticales 
irregulares de color rojizo, se presenta una mancha roja en 
el tallo del ojo. El margen interno del peddnculo antenular 
es azul. Una llnea de puntos azules es visible en el 
escafocerito. Los quellpedos son de color verde claro con la 
porciOn distal azulosa, las articulaciones de la palma son 
color naranja <Holthuis, 1952> 

DISTRIBUCION. 

Area total: Esta especie se encuentra distribuida por la costa 
Atlántica de América, desde Carolina del Norte en EUA. hasta 
el Brasil <Holthuis, 1980> 
En México esta especie ha sido encontrada e~: 

Vera~ruz.- Rio Coatzacoalcos, Rlo Jamapa y Rio Tonala <Holthuis, 
1952), Rlo Hueyapan u Rlo Cuatotolapan <Pearse, 1911>, Rlo 
Plnuco, en la cuenca del Rio Papaloapan, desde la Laguna de 
Alvara.do hasta Casamaloapa.n; R!o San Juan Evangelista, Rlo 
Tesechoacan, Rlo Blanco, en los Rio s Camar·on, Tecomate, y 
Acula y en todos los sistemas lagunares en conexion con estos 
rios CRodriguez de la Cruz, 1965; Cabrera, 1978>. 

Tabasco: Rlo Grijalba, Rlo Usumacinta, Rlo Gonzlles y Laguna 
de Santa Anita (Cabrera, 1978; Granados, 1984). 
Villalobos (1982> menciona que la especie se encuentra del 
sur de Tamaulipas a Campeche. 

Distribucion diferencial: Este langostino habita en cuerpos de 
agua dulce y salobre, preferencialmente en aguas someras 
entre 10 cm. y hasta 4 m. de profundidad, en aguas quietas y 
turbias, en cienegas, lagunas costeras y donde desembocan los 
arroyos al mar. El tipo de fondo es areno-limo-arcilloso y 
limo arcilloso y sin vegetacion <Guzman, 1977; Cabrera ~1 
.al,., 1979; ~olthuis, 1980; Granados, 1984). 

1 
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CICLO DE VIDA. 

Reproduccibn. 

De acuer·do con Du9ari et s.l. < 1975> esta. especie se 
reproduce convenientemente a temperaturas de 27.5 oc. y 
salinidades de 0-16 I , Choudhury <1970) indica salinidades 
de O I y Cabrera <1978> indica que esta puede ser de 2-17 I 

La ~poca reproductiva masiva coincide con la temporada 
de invierno <GuzmAn, 1977> sin embargo Cabrera <1978> indica 
la captura de hembras ov!geras durante todo el ano en aguas 
del Rio Papaloapan, Ver. Bajo condiciones de laboratorio 
Dugan tl al.. (1975> indica que la especie se puede reproducir 
todo el ar.o. 

Fecundidad: GuzmAn <1977> indica que para esta especie el namero 
de hueveci l los varia dependiendo del tamat\o de la hembr·a, 
Cabrer-a (1978) indica que una hembra de talla promedio <7 
cm.> puede llevar en su abdomen 6 000 huevecillos, Martinez 
(fide Cabr-era tl al.., 1979) se#\ala un promedio de 3 500 
huevos der-ivados de 22 hembras de S cm. por lo que Cabrera 
tl ¡U, (1979> la consideran como una especie de fecundidad 
baja con 52 000 huevos puestos al afio en comparaciOn con 
otras especies mAs grand~s. 

La frecuencia de desove fue observada por Cabrera (1978) 
seftalando que desputs de un mes de reposo desde el desove las 
hembras estan listas para reproducirse nuevamente y en 
condiciones naturales desovan entre 2 y 4 veces al ano, 
observando un ritmo bimestral en la aparicibn de larvas y 
juveniles en el Rlo Papaloapan, Ver. 

Los huevecillos miden entre 0.5 y 0.9 mm. de diAmetro, 
recien ·puestos son de color verdeobscuro y van cambiando 
hasta tr·ansf ormarse en un amar i 11 o crema cuando es tan a punto 
de eclosionar <Guzmln, 1977>. 

Estadios larvales. 

Choudhury <1970> indica que la eclosiOn se realiza en 
las primeras horas de la noche y se prolonga durante 3-4 
horas, durante el ciclo larval consigna de 11-12 mudas y 10 
estadios morfologic:amente distintos. La siguiente tabla 
resume los datos aportados por diversos autores <tomada de 
Hanson y Goodwin, 1977) en rela ciOn a la duraciOn del ciclo 
larval en dlas <A>, sobrevivencia en % <B>, densidad de 
larvas por litro en cultivos de larvas (Cl, y algunos 
parlmetros f isico-quimicos como temperatura en oc. <D> y 
sal i·riidad en %. <El. 
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Autor <A> <B> <C> <D> <E) 

Choudhur-y <1970) 25-40 9 33 23-27 15-20 
Dobkin (1973) 29-50 20-25 21 30 -----
Du9an et al ( 1975) 41-69 1.6-7.6 13-16 30-32 16 
Ha9ood y Willis 

t197ó) 44 25 10-21 26-31.5 16-18 

Caracteristicas larvales. 

I Estadio larvario: del d!a 1-3, las larvas tienen una longitud 
de 2.25-2.35 mm., la larva presenta ojos sésiles, pereiopodos 
1 y 2 como yemas birrameas y el telson c:on dos pares de 
sedas. 

11 Estadio larvario: del d!a 3-6 con longitudes de 2.40-2.55 
mm., presenta los ojos pedunculados, pereipodos 1 y 2 
birrameos y los pereiopodos 3 y 5 como yemas, telson con ocho 
pares de sedas. 

III Estadio: del dia 6-9, con longitud de 2.7-2.7 mm., presenta 
at'ticulaciOn entre el telson y el segmento abdominal 6, una 
espina epigAstrica atrAs del rostro, ur6podos presentes, 
pereiopodos 3 c:omo yemas birramea.s Y. pereiopodo 5 como yema 
ur1 ir· rameas. 

IV Estadio: De los días B-12 y longitudes de 2.9~3.b5 mm., 
presenta 2 espinas epigAstricas atrls del rostro , urOpodo 
setoso, pereiopodo 5 mls largo. 

V Estadio: De los dias 11-18 con longitudes de 3.25-3.35 mm., 
pereiopodos 3 mas lar·9os y pereiopodo 4 como ye<was birr·ameas. 

VI Estadio: De los días 15-22 y longitudes de 3.4-3.5 mm., los 
5 pares de per·eiopodos presentes, todos birr·ameos excepto el 
5, se observan yemas de los-ple6podos siendo mAs avanzadas 
las de 2,3 y 4 que las de 1 y 5. 

VII Estadio: De los dias 20-25 y con longitudes de 4.0-4.5 mm., 
los pereiopodos 1 y 2 comienzan a ser quelados, todos las 5 
pares de pleOpodos son birrameos, 1 diente en el rostro. 

VIII Estadio: De los dias 22-29 con longitudes de 4.4-4.65 mm., 
los pereiopodos 1 y 2 totalmente queladas, 3 dientes en el 
r-ostro. 

IX Estadio: de los dias 27-35 con longitudes de 4.8-5.2 mm., 
exopodo y endopodo de todos los pleOpodos con sedas, de 4 a 5 
dientes en el rostro. 

X Estadio: de 32-42 dias y de 5.5-6.5 mm., con 5 a 7 dientes en 
el margen superior del rostro y .de 1 a 2 en el margen 
inferior, el telson con 6 pares de espinas en el margen 
posterior, los tres pares internos plumosos. 

1 
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ECOLOGIA. 

Factores aedio ambientales. 

Los par~metros f isicoqulmicos bajo los cuales se han 
enconiraao los org~ni~mos pertenecientes a esta especie son 
los siguientes: 
Salinidad: Son organismos que se encuentran en cuerpos de 

agua dulce y salobre, encontrandoseles en rangos que van 
desde O 21 % <Cabrera, 1978>, encontrando este mismo 
autor <1978> que la especie puede alcanzar su desarrollo 
larvario en condiciones dulceacuicolas. 

Temperatura: Granados <1984> y Cabrera <1978> reportan haber 
encontrado temperaturas que varian entre 25 - 30 C. en 
los estudios que realizan en Tabasco y Veracruz 
respectivamente. Martlnez (1975> indica temper·atur·as de 31 
C., siendo la misma indicada por Pérez y Segura (1981). 

Oxigeno: De acuerdo con Cabrera (1978) se les encuentra en 
lugares con concentraciones de oxlgeno disuelto entre 6 y 
14 ppm. pero pueden soportar cantidades hasta de de 1 ppm. 
Granados <1984> indica haber encontrado animales en zonas 
con variaciones entre 1.8 y 13.9 ppm., en tanto que P~rez 
y Se~ura <1981) indican concentraciones de 4.8 ppm. 

pH: El pH en que se han encentado estos organismos esta entre 
un rango de 5 7 <Granados, 1978) información que 
concuerda con los datos de Cabrera (1978) y Martlnez 
<1975) con ve.lores de 7 y 7.5 respectivamente. 

Sustrato: El 
sedimentos 
<Mar·t i nez, 
1984). 

fondo propicio para esta especie son los 
finos, principalmente limo arcillosos 

1975; Holthuis, 1980; Cabrera, 1978; Granados, 

Profundidad! Estos organismos viven preferentement~ en las 
margenes de canales, rlos y lagunas, en profundidades que 
van desde 10 hasta 300 cm. <Cabrera, 1978). P~rez y Segura 
<1981) indican profundidades mAximas de 150 cm. para esta 
especie. 

Corriente: P~rez y Segura <1981) indican a esta especie como 
habitante de zonas l~nticas. 

ParAmetros poblacionales. 

En esta especie se presenta dimorfismo sexual, siendo 
los langostinos machos m~s grandes que las hembras. La 
proporción sexual que se ha reportado en la literatura es 
variable, asi Cabrera (1978> indica una proporci6n de 2 : 1 
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en favor de las hembras en la cuenca del Bajo Papaíoapan, 
Ver. P~rez y Segura (1991) encuentran una relaciOn de 1.2 : i 
en iavor de las henbras en el Rlo El Zapote, Tabasco. Tambien 
en Tabasco pero en el Rlo Gonz&les, Granados <1984) indica 
una proporciOn de 2 machos por 1 hembra. Bajo condiciones de 
cultivo Du.9an tl al. <1975> enc:uentr-a proporciones de 5.5 
hembras por 1 macho. 

Esta especi~ de ~cuerdo con Cabrera <1978> se reprodu~e 
todo el ano por lo que pueden encontr-arse siempre hembras 
ovadas y hay reclutamiento de juveniles de 2 cm. datos que 
concuerdan por lo publicado por Du9an tl al. <1975) y 
Granados <1984> el cual indica lo mismo para algunas zonas de 
su estudio, pero en otras loc:alidad~s encuentra 2 o hasta 3 
etApas reproductivas a lo largo del ano. 
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IV.2.2 Macrgbracbium tenellum CSmith, 1871). 

Palaemon if:nellus Smith, 1871. Rep. Peabody Acad. Sci. 1869. 
98 p. 

<Fig. 11> 

Nombres comunes: Nombres FAO: Long arm river prawn <In9.> 
Bouquet brasolargue <Frn.) Camarón brazo largo <Esp>. 

Nombres locales: Chacal, manudo, CamarOn de bejuco, langostino, 
Molla <Mexico>. Camarón de.rio <El salvador>. <Cabrera, 1976; 
Guzman y Kensler, 1977; Martinez ~i ai., 1980; Holthuis, 
1980). 

Sinonimia: Palaernon forceps Von Martens, 1869; Palaemon tenellus 
Smith, 1871; Palaemon longipes Lockington, 1878; Palaemon 
acanthurus Kingsley 1882; Palaemon tenellus Thallawitz, 1892; 
Palaemon forceps Bouvier, 1895; Macrobrachium mexicanum 
Schmitt, 1924; Macrobrachium acanthurus Schmitt, 1933; 
Macrobrachium tenellum Holthuis$ 1950. 

Diagnosis: Rostro curvado hacia arriba y el~mar9en superior con 
la región proximal convexa y dentada y la regiOn distal 
concava y sin dientes, alcanzando un poco mAs al la del 
escafocerito. El margen superior de los ejemplares observados 
presentaba 10 dientes , de los cuales solo uno se localizaba 
detrls de· la orbita. El margen inferior del rostro presenta 
de 5 a 6 dientes , estando los proximales mas juntos que los 
distales. El caparazbn al igual que el abdomen son lisos, el 

' sexto segmento abdominal es casi 1.5 veces mAs grande que el 
quinto y el telson es casi 1.5 veces mayor que el sexto 
segmento abdominal. 

El segundo par de patas son de la misma forma y tamano, 
alcanza con el carpus mas al la del escafocerito. Los dedos 
son delgados y de casi el mismo tama~o que la palma, 
presentan un diente distintivo en la parte distal de los 
dedos siendo mas grande el del dactilo que el del dedo fijo, 
cerca de la base de los dedos, sobre el borde cortante se 
encuentra una hilera de dentlculos <hasta 7> siendo el distal 
mas grande que los demas. Los dedos son densamente 
pubescentes. La palma es elongada, cillndrica y de 5 a 6 
veces mAs larga que ancha, no existe pubescencia en la palma 
pero si presenta varias hileras longitudinales de espinas. 

Tamano: El esptcimen mas grande de esta especie que se ha 
reportado es de 150 mm. La talla de las hembras ov!geras 
encontrada& varia entre 52 y 112 mm. Los huevos son numerosos 
y peque#\os, con diametros entre 0.5 y 0.6 mm . 

• 
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DISTRIBUCION. 

Area total:Esta especie se encuentra distribuida desde Baja 
California hasta el Pero <Holthuis, 1952). En M~xicc es 
reportada en: 

Baja California Mulege y la Paz <Holthuis 1952 y Rodrlguez 
1969). 

Sinaloa - MazatlAn y el Rosario <Holthuis, 1952>, Los Cocos y el 
Rio El Presidio <Rodriguez, 1968> 

Guerrero En las Lagunas de Coyuca, Mitla, Apozahualco, Tres 
Palos y Chautengo CHoltuis, 1952í Stuardo et al, 1974; 
Negrete, 1977; Guzman, 1985> Rio Balsas <Cabrera ~i Ql. 1979; 
Martinez ~ .s.U.. 1980), 

Oaxaca - Bahla de Tangola <Holthuis, 1952J; Laguna de Chacahua. 
De acuerdo con Villalobos (1982) es posible encontrar la 
especie en rlos y lagunas costeras de los estados de Sinaloa, 
Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacan, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas. 

Distribución diferencial: Los langostinos pertenecientes a esta 
especie viven en aguas dulces y salobres <Holthuis, 1980>, en 
Lagunas costeras, Estuarios, Rlos de corrientes lOticas y 
l~nticas y en cuerpos pequeHos y aislados <Negrete, 1977>. En 
profundidades entre 25 y 100 cm., con fondo arenoso y gran 
cantidad de restos vegetales~ fangoso, ~ercano al manglar y 
entre carrizos <Romans 1979; Holthuis, 1980>. ~ 

CICLO DE VIDA. 

~AnlP'nrl11r-r- i "'"" ·--r-· ----- - -··. 

Diversos autores han reportado parAmetros f isicoqu!micos 
con los cuales se hin obtenido hembras ovadas, asi Sanchez 
<1976) reporta condiciones de temperatura entre 28 y 29 oc, 
salinidades entre 12 y 16 %. y pH entre 8.1 y 8.4 en 
condiciones de estanque y acuar·io. Cabrera tl s.L <1979> 
indica temperaturas entre 25 y 29 oc, salinidades entre O y 
12 %., valores de oxigeno disuelto entre 2 y 3.5 ppm y 
valores de pH entre 7.25 y 8.25. 

La ~poca reproductiva de esta especie parece coincidir 
con la temporada de lluvia al igual que la mayoria de las 
especies pertenecientes a este g~nero. Cabrera et al. (1979> 
indican que esta especie puede reproducirse durante todo el 
ano tanto en la naturaleza como bajo condiciones de cultivo, 
Reman C1979l considera que la hembra ha alcanzado la madurez 
sexual cuando llega a tener una talla de 79 mm 
aproximadamente, sin embargo se han encontrado hembras ovadas 
de menor tamafio. 

Fecundidad: ·Reman (1979) indica que el ndmero de huevos 
presentes en las hembras ovlgeras de esta especie es 
variable; incluso en hembras de la misma talla, lo cual 
concuerda con lo reportado por Cabrera ~ Ql. <1979) que 
encuentran hembras de 52 mm fecundadas en condiciones de 
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laboratorio, una con 1,000 huevecillos y la otra con·4,500. 
Sin embargo sigue observAndose el patrOn general que nos 
indica que a mayor tarnafto mayor n~mero de huevos puestos, asi 
Cabrera ~ a.l. <1979> seftalan que el nOmero de huevos m~s 
frecuentes en hembras de H. ie.rutl..lwn oscila entre 2,000 y 
18,000, valores que corresponden a hembras con tallas entre 
46 y 74 mm, indicando Guzman y Kensler <1977) ~ue el ndmorc 
promedio de huevos puestos para o~ta especie es de 10,000. En 
base a todas estas consideraciones Cabrera e1 ~l. (1979> la 
consideran una especie de baja fecundidad. Guzman (1987> 
senala que en esta especie la relaciOn peso - ndmero de 
huevecillos fluctOa con la fecha y con el estadio del 
desarrollo del huevecillo. 

La frecuencia de desove varia de acuerdo con diversos 
factores como pueden ser los ambientales o el estado del 
organismo, Cabrera et al ( 1979> indica que tt. i~ne.l.l1.1.m puede 
desovar con una frecuencia entre 18 y 38 dlas y bajo 
condiciones de laboratorio podria hacerlo entre 10 y 20 veces 
al afta con un promedio de 69,750 huevos puestos al afto. 

Los huevecillos son de forma ellptica con diametros 
entre 400 y 600 micras <Negrete, 1977; Reman, 1979), siendo 
recién ovopositados de color amarillo claro brillante, 
anaranjados en estadios intermedios, verde olivaceo en 
estadios avanzados y casi gris cuando estan a punto de 
eclosionar <Granados, 1984>. 

El periodo de incubaciOn en hembras de esta especie bajo 
condiciones de laboratorio a temperaturas entre 26 y 30 oc es 
de 12 a 14 dias (Cabrera e.1. .sal. 1979). Guzman (1987) indica. 
que el desarrollo embrionario dura 16.5 dias en promedio. 

Estadios la~vales. 

Cabrera tl .al. <1979l indican que la eclosion se inicia 
a las primeras horas de la noche y puede extenderse hasta por 
un lapso de 48 horas, consigna 12 mudas larvarias pero indica 
que puede haber mas, identificando en las primeras 6 mudas 
diferentes estadios morfolOgicos lo que varia en las 
subsiguientes mudas indicando que al igual que en otras 
especies no siempre una muda implica un cambio morfolOgico 
significativo. 

El mismo autor <Cabrera ~1. .a.l. 1979> indica que en los 
cultivos se observan 3 etapas caracterlsticas, una de alta 
sobrevivencia en los primeros estadios, otra de alta 
mortalidad desde el estadio tres hasta el octavo estadio y 
finalmente uno de baja mortalidad. La serie larval dura no 
menos de 24 dias. No existe ningun trabajo que describa la 
morfologla de los estadios larvales. 

Se nan observado los 
f isicoqulmicos en la crla de larvas: 
y 30 oc; Salinidades entre 12 y 14 
concentraciones entre 2.5 y 5.4 ppm y 
y 8.S CCabr·era tl ¡tl. 1979). 

siguientes parAmetros 
Temperaturas entre 21.5 
%.; Oxigeno disuelto en 
valores de ph entre 7.0 
Sanchez <1976) indic:a 
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temperaturas entre 28 y 29 oc; Salinidades entre 12 y 16 %. y 
pH entre 8.1 y 8.4. 

GuzmAn <1987> senala que durante los primeros estadios 
larvales los organismos prefieren aguas estuarinas con mayor 
salinidad, menor turbidez y temperatura mAs baja, en tanto 
que en etapas mAs avanzadas prefieren aguas con condiciones 
limnéticas como menor salinidad y oxl9eno, temperatura y 
turbidez mAs alta. 

ECOLOGIA. 

Factores medio ambientales. 

Los parAmetros bajo los cuales se han encontrado 
organismos de M. !&.n.el.l.um son los siguientes: 

Salinidad: La especie puede encontrarse en cuerpos de agua dulce 
y salobre CHolthuis, 1980). Cabrer·a E:.i .al. <1979) ir1dic:an 
valores entre O y 12 %.; Reman C1979> indica rangos entre 1.2 
y 2.6 y Negrete <1977) indica valores entre 1.32 y 2.04. 

Temperaturas: Los rangos de temperatura son los siguientes: 
Negrete C1977> indica valores de 29 a 32 e; Reman (19791 
set\ala de 30 a 34.5 e; Cabr·era ~i .al. <1979> bajo 
condiciones de laboratorio indica temperaturas entre 25 y 29 
c:>C y Mar·tinez rl ,al. C1980l indican una temperatura promedio 
de 23.5 oc bajo condiciones de semicultivo. 

Oxigeno: De acuerdo con Cabrer·a tl .al. .<1979) se le puede tener 
bajo concentraciones entre 2 y 3.5 ppm en laboratorio y 
Mar·t!nez ~ .al. (1980) h1dican valores de 7.2 ppm en 
condiciones de semicultivo. 

pH: Segun Cabrera tl .al. <1979> los valores varlan entre 7.25 y 
8.25 lo cual concuerda con lo reportado por Mart!nez ~i .al. 
<1980) que reporta valores de 8. 

Substrato: Romln (1979) indica fondos compuestos por arena y 
fango con alto contenido de materia org~nica. Holthuis <1980) 
indica.fondos rocoso-arenosos y lodo. 

Profundidad: De acuerdo con Romln (1979) la especie habita en 
aguas someras con profundidades entre 25 y 100 cm. 

Corriente: Esta especie puede habitar en cuerpos de agua con 
corrientes rApidas o lentas <Negrete, 1977; Granados, 1984> 

GuzmAn <1987) indica que los jovenes requieren 
profundidades menores, temperaturas mis bajas, salinidades y 
oxigeno mis alto y menor turbidez. En cuanto a la relaciOn de 
los parAmetros para hembras y para machos, tambi~n es 
diferente; la profundidad y la temperatura son menores para 
hembras que para machos en tanto que el oxigeno, la salinidad 
y la turbidez son mayores. 

ParAmetros po~lacionales. 

GuzmAr1 C 1987 > 
poblacionales para 
marcado dimorfismo 

senala los siguientes parAmetr·os 
~. ~n~llum: La especie presenta un 
sexual. Las hembras alcanzan la madurez 
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sexual desde los 30 mm de longitud total. En lagunas del 
estado de Guerrero, la ~poca de reproducciOn masiva es de 
Septiembre a Noviembre, periodo muy relacionado con el ciclo 
de lluvias. Asi mismo reporta que en la la9una de Tres Palos, 
las menores tallas corresponden a los juveniles, seguidos de 
las hembras y después los machos. El mayor ndmero de 
organismos lo presentan los machos seguidos de las hembras y 
7inalmQnte los jovenes. En esta misma laguna <Tres Palos> 
se~ala que el reclutamiento de postlarvas estimada es de 59.5 
organismos por metro cuadrado. 

La proporciOn sexual que se reporta en la literatura 
indica que en la laguna de Tres Palos Gro. la proporciOn es 
de 6.3 machos por cada hembra, en la laguna de Mitla, Gro. la 
proporciOn es de 1 a 1 RomAn <1979l para la misma laguna de 
Mitla reporta 1.5 machos por cada hembra y para la laguna de 
Chautengo indica 3.4 hembras por cada macho. Bajo condiciones 
de semicultivo Martinez tl s.i. (1980l encuentra una 
proporciOn de 2.8 hembras por cada macho. 

' . 
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IV.2.3 Haccobrachium carr;inus CU.nnaeue, 1758). 

Cancer carcinus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, pag.631. 

<Fig. 12> 

Nombres comunes.: CamarOn pintado <Esp > Pai nted r i ver pra\'m <In9 > 
Bouquet pintade <Frnl. 

Nombres locales: Langostino, camarOn de agua dulce, cauque, 
chacal, pigua, acamaya <Ml>xico). Camarao de r1o, langostino 
de ria <Venezuela>. Stone sar·a-sara CSurinam>. <Holthuis, 
1980). 

Sinonimia: e.a~ carcinus Linnaeus, 1758; 8~iai:.us l:.sr:.J;in~~ 
Fabricius, 1775; f.a.l.Q.e.mgn i:.ar.i:.inu~ Weber, 1795; EalaemQn 
~i ci ens is 01 i ver, 1811; f.a.Laamtm b.r:.at:.hit!.a.i:.ix.l!J.á. Wi egmann, 
1836; f..a.l~m.t:Ul RUnctatu.5. Randall, 1839; f.ala.e.mQn bL.e.~il:.~L~~: 
De Haan, 1849; .Eal.a.enu;m .arl.e.i:.u.5. De Saussur·e, 1857; Eala...e.mi:m 
montezumai= De Saussur·e, 1.858; Ealae.mtm laminail.!.Sl Van Mart ens, 
1869; ~..t.h~i~ i~mai.i;.ie.nai; Pocock, 1889; ~~ih;-m.i.5. ~z~~~~ 
Young, 1900; Mai:.r.~brac:bi.l.!.m j amai ce ns.e. Pearse, 1915; E..alaemi:m 
Qrnatus Tor ralbas, 1917; f~r;: i e: Uro™~ RC.r:.ic.r:.ii:.ie.n.5.Üi. 
Schmitt,1933; Ma~robracbi~m ghian.i.5. Reed, 1941; Ma~~Q~~~hium 
i:..a.rJ;..i~ Hed9peth, 1949; Mia~Lll~r.a~hium ~ar.~in~ Halthuis, 
1952. 

Diagnosis: Rastro curvado hacia arriba alcanzando o pasando el 
fin del ~ed~nculo antenular, el margen superior con 11 a 14 
dientes los cuales se distribuyen regularmente sobre el 
margen, el primer diente se localiza a una distancia del 
margen posterior de la orbita de 1/3 a 317 de la longitud del 
caparazón, los primeros 4 o 6 dientes se encuentran en el 
caparazón detrls de la orbita ocupando cerca de 1/3 de la 
longitud del caparazón. El margen inferior presenta 3 o 4 
dientes. El caparazOn es liso y en los machos viejos, las 
partes laterales muestran hoyuelos. El abdomen tambi~n es 
liso, la pleura del quinto segmento finaliza en un rectAngulo 
con el borde redondeado. El sexto segmento es casi 1.5 veces 
mas grandes que el quinto, el telson es 1.5 veces mas grande 
que el sexto segmento abdominal. 
El segundo par de pereiOpodos son fuertes y mas pesadas que 
el resto de las otras patas, la pata derecha y la izquierda 
son iguales en forma y tamano, sobrepasa con parte del 
meropodito al escafocerito. Los dedos son delgados y poco mAs 
cortos que- la palma y se abren distintivamente en la parte 
proximal, cada dedo tiene el borde cortante provisto de un 
gran diente, el del dactilo estA situado a la mitad del borde 
cortante, entre este diente grande y la base del dactilo el 
borde sostiene de 2 a 4 denticulos pequenos a la vez que 
puede distinguirse una pubescencia caf~. La palma es elongada 
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y d~bilmente comprimida y casi 4 veces mAs larga que &ncha, 
el carpo es casi de la mitad de largo que la palma y casi 2.5 
mAs largo que ancho, el mero es casi 4/5 tan grande como el 
carpo, el isquio es de menos de 1/2 de la longitud del mere. 
El mero, isquio, carpo y la palma presentan espinulaciOn 
asi como trazas de pubescencia. 

Tamafto: La longitud total m~xima observada para machos es de 300 
mm. <Dugan y Frakes, 1972). 
La longitud observada para hembras ov1geras es de 130 - 170 
mm. <ChAvez y ChAvez, 1976). 

Color: El color segün Hedgpeth <1949, f ide Holthuis, 1952> es 
caf~ obscuro en la parte dorsal con vistosas manchas de color 
crema opaco a los lados con una coloraciOn verde oliva en el 
borde de la pleura y en las patas, los grandes quelipedos son 
verdosos con los tub~rculos caf~-negro y las articulaciones 
de un naranja pAlido. Los urOpodos son verde obscuro con la 
parte interna verde opaca, el telson es verde obscuro pero no 
tanto como los urOpodos. 

DISTRIBUCION. 

Area total: Esta especie la encontramos en la costa oriental del 
Continente Americano desde Florida, EUA. hasta Brasil 
<Holthuis, 1984>. 

En MAxico esta especie se reporta en: 
Tamaulipas: Rio Tampico <Holthuis, 1952>; Rlo Tames1 y Rio 

Guayalejo <Rordlguez, 1965>; Presa Vicente Guerrero y canales 
de riego adyacentes ( Monroy, comunicación personal). 

Veracruz: Laguna de Chila, Rlo Bobos, La Cuchilla, Paso Nacional, 
Rlo TonalA, Rio PAnuco, Paso del Macho, Rlo Jamapa, Rlo 
Tecolutla, Rlo Cazones, Rio de la Maquina <Rodr·lguezJ 1965) 
Santa Maria <Holthuis, 1952> Rlo Actopan y Barra de 
Chachalacas <Chivez y Chavez, 1976). 

Puebla: Tamazunchale, Zacatlan, Amixtlan <holthuis,1952). 
San Luis Potosi: Rlo Axtla <Holthuis, 1952) 
Tabasco: Rlo Grijalba <Rodrlguez, 1965>, Rlo Gonzales (Granados 

1979). 

Distribución diferencial: Estos organismos los podemos encontrar 
en aguas dulces, pero parte de su desarrollo se lleva a cabo 
en agua salada y salobre <Holthuis, 1980). En los rlos desde 
su zona alta hasta la baja, en corrientes tanto rapidas como 
lentas, en pozas con fondo de arena y zonas con fondo 
pedregoso limoso y profundidades desde pocos cm. hasta 3.5 m. 
con aguas oxigenadas, claras y turbias <Chavez y Chavez, 
1976). 
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CICLO DE VIDA. 

Repraducc10n. 

De acuerdo con los datos aportados por Choudhury (197i> 
la reproducci6n para esta especie se realiza de manera 
conveniente a una salinidad de 10 %. con rangos de 0-10 %. y 
Dugan ~i al. <1975) se~ala una temperatura de 27.5 oc y 
salinidad de 0-16 % •• 

La tpoca reproductiva es consignada por Chlvez y Chlvez 
(1976) en el periodo comprendido desde los dltimos dlas de 
Mayo hasta mediados de Octubre en el Rlo Actopan, Ver. En 
condiciones de laboratorio Dugan tl .a.1. (1975> encuentra que 
la especie puede reproducirse todo el ano y del trabajo 
publicado por INDIRENA (1979) se infiere que el periodo 
reproductivo dura toda la estación lluviosa del a~o. 

Fecundidad: El ndmero de huevos que llevan las hembras 
varia de acuerdo con el tarnaflo de la hembra, encontrlndose 
una relación directa entre la talla y el ndmero de huevos. 
Chlvez y ChAvez (1976> reportan hembras de 92 mm. de longitud 
total que ya se reproducen y tienen una producción promedio 
de 3 640 huevos y hembras de 125 mm. de longitud total que 
producen 35 580 huevos. Dobkin, tl al.. <1975> calcula un 
promedio de 140 000 huevecillos de 8 hembras de 75 g. Cabrera 
tl .a.1. (1979) la mencionan como una especie de fecundidad 
alta calculandole 1 050 000 huevos puestos al a~o. 

Desove: La frecuencia de desove como ya hemos mencionado 
anterior-mente depende de muchos factor·es, Dugan ~i fil < 1975) 
al manipular la temperatura inducen la reproducción de esta 
especie y logran una frecuencia de desove de 60 dlas en la 
misma hembr·a. 

Los huevec i 11 os de fj. ~in!!~ son de for·ma ovalada, con 
un dilmetro entre 0.40 y 0.75 mm. siendo de color rosado en 
las primeras etapas y de color caf~ obscuro con manchas 
blancas poco antes de la eclosión <Chavez y Chavez, 1976>. 

Estadios larvales. 

Para esta especie no se consignan en la literatura el 
ndmero de mudas que ocurren pero se menciona que existen 12 
estadios larvales CChoudhury, 1971> y de acuerdo con INDIRENA 
<1979) 11 estadios. Cabrera ~i .a.1. <1979> menciona que esta 
especie tiene tiene un periodo larval largo pero con 
juveniles mls grandes. Hanson y Goodwin <1977> reportan que 
de acuerdo con Choudhury <1971> deben de pasar de 56 a 65 
dlas para. que se lleve a cabo la metamorfosis en tanto que 
Harrell (comunicación personal con Hanson y Goodwin, 1977> 
menciona de 30 a 35 dlas y para Lewis y Ward <1966) el tiempo 
es de 90 dlas. 

Con respecto a la calidad del agua durante la fase 
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larval, la siguiente tabla resume los valores encontrados por 
diversos.autores <tomada de Hanson y Goodwin, 1977>. 

Choudhl.H'Y (!97!) 
Dugan, et al C1975> 
Harrel l <1976> 
Lewis y Ward (1965> 
Dobt<i n < 1973 > 

Salinidad 
14-!7 %. 

12 %. 
16 %. 
21 %. 

Temperatura 

27.5 oc. 
28.0 oc. 

30.0 oc. 

En cuanto a la alimentaci6n durante el desarrollo larval 
Chcudhury <1971) indica que consistio de nauplios de 8~i~mig 
5alina y comida preparada a base de crustAceos y pescado. 
Dugan y Frakes <1972l hacen referencia a nauplios de A. 
salina, corazOn de res, pescado y pollo. 

Caracterlsticas larvales. 

I Estadio larval: de 1-3 dlas con lon9itudes de 2.0 a 2.1 mm. 
Presenta ojos s~siles, telson con 7 pares de espinas, los 
pereiOpodos 1 y 2 como botones bi rr·ameos , exopod i to de 1 a 
maxila con 5 pares de espinas plumosas, presencia de 3 pares 
de ap~ndices toraxicos. 

I! estadio larval: de 2-5 dlas con lon9itudes de 2.1 a 2.25 mm. 
Presenta ojos pedunculados, telson con 8 pares de espinas, 
pe re i Opodos 1 y 2 b i rrameos y el 3 en forma de botOn 
birrameo, exopodito de la maxila con 7 espinas plumosas, 
espina supraorbital prominente, presencia de 5 pares de 
ap~ndices toraxicos. 

!II estadio larval: de 5-8 dlas con lon9itudes de 2.25 a 2.35 
mm. Presenta articulaciOn entre el telson el sexto segmento 
abdominal, espina lateral y central del telson no plumosas, 
una espina epigastrica atrls del rostro, presencia de 
uropodos, pe re iopodo 5 como pequef'ios botones urai r·rameos, e 1 
rostro con 2 dientes dorsales, aparicion de las espinas 
branquiostergales. 

IV estadio larv~l: de 7-11 dlas con lon9itudes de 2.4 a 2.5 mm. 
Presencia de 2 espinas epigAstricas atras del rostro, 
exopodito y endopodito de los uropodos plumosos, el tercer 
pereiopodo birrameo, el 5 per·ei6podo mas largo y unirrAmeo, 
pereiopodo 4 en botan birrlmeo, telson con 6 pares de 
espinas, el exopodito de la maxila con 8 espinas plumosas, 
los dos dientes del rostro bien definidos, el exopodito de 
los uropodos con 8 setas plumosas y una espina lateral, el 
endopodito con setas plumosas tambi~n. 

V estadio larval: de 9-13 dias con lon9itudes de 2.85 a 2.95 
mm. Presenta los pereiopodos 5 unirrAmeos y bien 
desarrollados, los pereiopodos 4 birrAmeos en boten, el 
exopodito de la maxila con 8 pares de espinas, el telson mAs 
alargado y. estrechAndose posteriormente, con 3 pares de 
espinas laterales y 5 pares posteriores, aumenta el ndmero de 
setas plumosas en los uropodos. 
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VI estadio larval: de 12-17 dlas con longitudes entré 3.0 y 
3.15 ~11m.Presenta 5 pares de pereiOpodus birr&.meos excepto el 
quinto par. El flagelo de la antena con 4 segmentos, telson 
alargado y angosto, el primer par de espinas posteriores muy 
desarrolladas, los urOpodos m~s alargadcz y con mayor ndmero 
de setas plumosas. 

VII estadio l~~val; ú~ 15-22 d1as y con longitudes de 3.3 a 3.4 
mm. Presenta la antenula y el flagelo del mismo largo, hay 5 
dientes sobre cada espina epigAstrica, una seta enfrente de 
cada espina epi9Astrica, exopodito de la antena con 20 setas 
plumosas y una espina, exopodito de la maxila con 14 setas 
plumosas, pleopodos en boten y muy peque~os, telson más largo 
y angosto, exápodos de los urOpodos con una espina 
incipiente. 

VIII estadio larval: de 20-40 dtas con una longitud de 3.7 a 
3.9 mm. Presenta el exopodito de la antena con 22 setas 
plumosas y una espina, flagelo muy largo, exopodito de la 
maxila con 22-24 setas plumosas, telson m~s largo y angosto, 
pleOpodos mAs desarrollados y birrameos, en el exopodito .de 
los urOpodos 5 pequettas espinas. 

IX estadio larval: de 26-38 dias con longitud de 4.0 a 4.2 mm. 
Presenta el exopodito de la antena con 25 setas plumosas y 
una espina, el flagelum con 7 segmentos, exopodito de la 
maxila con 30 setas plumosas, inicio de la formaciOn de las 
quelas en los pereiopodos 1 y 2, la formaciOn de los 
plecpodos 2, 3 y 4 mas avanzada que los del 1 y 5, telson mas 
largo y angosto, aumenta la f ormaciOn de estructuras en los 
exopoditos de los urOpodos. 

X estadio larval: de 32-45 dlas con longitudes de 4.6 a 4.B mm. 
Presenta el exopodo antena! con 27 a 28 setas plumosas y una 
espine, flagele con 9 segmentos, pereiOpodos 1 y 2 
notoriamente quelados, los pleOpodos bien desarrollados todos 
birrámeos excepto el 1, setas en .los endo y exopoditos de los 
pleOpodos, telson mas largo. 

XI estadio larval: de 40-52 d!as y longitud de 5.2 a 5.6 mm. 
Presenta el rostro con 1 o 2 dientes, el exopodito antenal 
con 30 setas plumosas y una espina, todos los pleOpodos 
birrlmeos siendo el primero pequefic, todos sus exopodos 
setadas excepto el primero, los endOpcdos no setados, aumenta 
la estructura setosa de los urOpodos. 

XII estadio larval: de 47-65 dlas con longitudes de 6.5 a B.O 
mm. Presenta el rostro con 4-10 dientes sobre la parte dorsal 
y de 0-3 dientes sobre el borde ventral, en la parte frontal 
de la espina epigAstrica anterior con 6-7 setas plumosas, el 
exOpodo de la antena con 35-42 setas plumosas y una espina. 
El exOpodo de la maxila con 50-65 setas plumosas, los 
excpoditos son setosos en todos los pleOpodos y todos los 
endopoditos setosos excepto el primero, telson mls largo que 
en el estadio anterior. 

__ ... ,._'. 
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ECOLOGIA 
Factores medio ambientales. 

Ya hemos mencionado que el medio en que habitan los 
langostinos debe de cubrir con determinados requerimientos 
fisicoquimicos dependiendo de la fase del ciclo de vida del 
organismo. Asl para los organismos adultos se han encontrado 
los siguientes parimetros: 

Salinidad: Son organismos dulceacutcolas y que solo necesitan 
salinidad durante una etapa de su ciclo de vida. Dugan et 
ai. (1975) ha encontr·ado que los organismos adultos 
soportan salinidades entre 0-16 % .. 

Temperatur·a: Dugan ~i .al. < 1975l reporta una temper·atur·a de 
27.5 oc y Pérez y Segura <1981) de 28 oc. 

Oxigeno: Chlvez y Chivez <1976) mencionan que la especie 
requiere de aguas oxigenadas pero sin indicar un valor 
dete-rminado, en tanto que Pér·ez y Segur·a <1981> indican 
una concentraciOn de oxigeno disuelto de 5.3 ppm. 

pH: Choudhury (1971> menciona valores entre 7-8.5 e INDIRENA 
7.5- 8.5. 

Sustrato: El fondo propicio para esta especie de acuerdo con 
Holthuis (1980) es arenoso-rocoso, de acuerdo con Chivez y 
Chavez <1976> es pedregoso-limoso y segün P~rez y Segura 
<1981) arenoso-arcilloso. 

Profundidad: Se les ha encontrado en lugares con pocos cm. 
<Chlvez y ChAvez, 1976) hasta profundidades de 7 m. <P~rez 
y Segura, 1981). 

Corrientes: Pérez y Segura (1981) mencionan que esta especie 
puede encontrarse en zonas de corriente lenta pero que 
prefieren las de corriente rlpida (10tica>. 

ParA!!letros poblacionales. 

Pérez y Segura <1981) han observado hembras ovlgeras de 
86 mm. de longitud total que ya participan en la reproducción 
de la especie. Estos autores encuentran una relación de tres 
hembras por cada macho en su trabajo realizado en el estado 
de Tabasco. El periodo reproductivo de la especie coincide 
con con la temporada de lluvias durante los meses de Mayo a 
Agosto, no existen datos sobre el recutamiento de juveniles. 
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IV.2.4 Hacrobrachium anerlcanum <Bate, 1868). 

fala~mon sm~rár~num Bate, 1969, Proc. Zool. Soc. Lond., 
1868: 363. 

CFi9. 13> 

Nombres comunes: CamarOn cauque <Esp) Cauque river prawn Clng> 
Bouquet cauque CFrn>. 

Nombres locales: Langostino, langostino del Paclf ico, camarOn de 
agua dulce, cauque, acamaya, camarOn de r1o <Arana, 1974; 
Kensler .ei .al.., 1974; GuzmAn y Kensler; 1977, Holthuis, 1980; 
Grana.dos, 1984 > • 

Sinonimia: Eala~mQn ~r:.li;.am.un Bate, 1868; ~ala~n j_amai.i:en.i:i~ 
Semper, 1868; Smith, 1871; Kingsley, 1882; Niers, 1891; 
Bouvier, 1895; Faxon, 1895; M.J. Rathbun 1899; e.alae.mi:m 
americanus ThalhJitz, 1892; Eala~mºn <Brachycarpus> 
j;amaice~ Nobili, 1901; llii~i.5. .La.mfil.i:~ni;is Meek, 1908; 
1::1.ac.rcbracbiun jamaicense M.J. Rathbun, 1910; Beebe, 1924, 
1926; Schmitt, 1924; Boone, 1930; Sivertsen, 1934; Hult, 
1938; Coventry, 1944; Mac.r-c.bc.ai;.hi!J..m amer:.i.i;.anum Holthuis, 
1950, 1952. 

Diagnosis: Rostro corto y alto, en pocas ocasione va mis alli del 
fin del ped~nculo antenular, con el arco sobre el ojo y 
curvado hacia arriba y con el borde mls pronunciado, el 
margen superior lleva de 11 a 12 dientes los cuales se 
distribuyen de manera uniforme sobre el margen. El primer 
diente del marge~ superior se localiza a una distancia del 
margen poste~ior de la orbita de 1/4 a 1/6 de la longitud del 
caparazón. El margen inferior presenta 2 o 3 dientes. El 
caparazón es liso pero en los machos grandes las partes 
laterales presentan hoyuelos. El abdomen es tambien liso, la 
pleura del sexto segmento es un poco mls grande que la del 
quinto, el telson es 1.5 veces que el sexto segmento 
abdominal. 

El segundo par de pereiOpodos es grueso y robusto y de 
la misma forma y tamatto. El carpo es cerca del doble de largo 
que de ancho, la palma es cerca del triple de largo que de 
ancho, los dedos son pubescentes sobre el borde cortante, 
cuando la quela estA cerrada la punta de los dedos nunca 
alcanza mAs al la del margen exterior del dedo opuesto, cada 
dedo tie~e el borde cortante provisto con un gran diente, el 
del dactylo estl situado a la mitad del borde cortante, entre 
el diente grande y la base del dactylo el borde sostiene de 4 
a 6 denticulos pequettos. La espinulaciOn de las patas no es 
muy fuerte. 
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Ta~ano: Los machos con la quela bien desarrollada tienen un rango 
de 98-250 mm. de longitud <Holthuis, 1980>. Las hembras 
ovlgeras de menor talla reportada son de 57 mm. <Rodrlguez, 
1968). 

DISTRIBUCION. 

Area total: 
PacH ice 
del Perü 
1980). 

Esta especie se localiza a lo largo de la costa del 
Americano entre Baja California, México y el norte 
asl como en las islas Cocos y GalApa9os (Holthuis, 

En M~xico esta especie se reporta en: 
Baja California: Rio Mulege, Cabo San Lucas; La Paz <Rodrlguez, 

1968>; Rancho Guarnuchi, Región del Cabo < Holthuis, 1952) 
Sonora: Guaymas <Holthuis, 1952>; Rlos Yaqui y Mayo <Rodrlguez, 

1968). 
Sinaloa: Rio Presidio <Holthuis, 1952); Rlo Presidio y Rio 

Fuerte <Rodriguez, 1968 >; Rlo Baluarte <Arana, 1974) 
Jalisco: Barranca !barra y Rio Santiago <M.J. Rathbun, 1899; 

f ide Holthuis, 1952> 
Islas Marias: Maria Magdalena 

1899i fide Holthuis, 1952). 
y Maria Cleofas <M.J. Rsthbun, 

·colima: Rlo Armería <M.J. Rathbun~ 1899; fide Holthuis, 1952>. 
Michoacan: Caleta de Campos, San Rafael y Rlo Balsas <Kensler ~ 

QJ.. ' 1974) • 
Guer·rero: Rlo la Union <Kensler ~.t.. 

\Holthuis, i950l; Rlo Coyuca y Rlo 
Vil lalobos <1982> reporta a la 
costa grande y la costa chica de 
de Oaxaca y Chiapas. 

al., 1974>; Bah la Petat lci.n 
Papagayo (Granados, 1980>. 
especie en los rios de la 

Guerrero asi como los rios 

Distribuci~n diferencial: Este langostino es de agua dulce, pero 
puede habitar en agua salobre en su periodo reproductivo, 
encontrandose en rios con corrieotes rlpidas y lentas, en 
arroyos, pozas y canales de riego, con fondos arenoso-rocoso 
y protegiendose en las oquedades de rocas y troncos <Arana, 
1974; Kensler .ei al.. 1974; Holthuis, 1980;Gr·anados y Guzman, 
1984) 

Arar1a <1974) y Kensler tl .a.l. (1974> indican que estos 
organismos presentan movimientos migratorios hacia las partes 
altas de los rios, concentrandose en pozas de poca 
profundidad con temperaturas bajas y a distancias entre 100 y 
150 Km. del lugar en que nacieron, posteriormente emigra rlo 
abajo en busca de agua salobre para el desarrollo de sus 
larvas. 
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CICLO DE VIDA. 

Reproduccibn. 

De acuerdo con Granados y Guzm~n <1984> el periodo 
reproductivo de esta especie coincide con la temporada de 
lluvias abarcando de Marzo a Agosto, lo cual coincide con lo 
asentado por Ar·ana <1974> y Smitherman .e.t. al. (1974> aO.n 
cuando se han encontrado hembras ovlgeras en el mes de Enero 
<Granados y Guzman, 1964> 

Fec:und i dad: Se ha observado en M. ams:.r:.ic..a.n.um que al 
igual que en otras especies el nOmero de huevecillos varia de 
acuerdo con el tamat\o de la hembr·a <Rodriguez, 1968> lo cual 
es confirmado por Arana (1974l, el cual menciona que la 
variacibn en los huevecillos va de 50 000 a 250 000 
dependiendo de la talla de la hembra y reporta una hembra de 
118 mm. C24.2 g.l con 57 000 huevecillos, Mónaco (1975) 
indica para una h2mbra de 125 mm. C110 9.> un total de 80 000 
huevos, Guzman y Kensler C1977l mencionan para (1. ams:.ckanu.m 
un promedio de 50 000 huevecillos. Smitherman tl &l.<1974> 
informan que en hembras bajo condiciones de cultivo es 
posible que produscan de 50 000 ~ 150 000 huevos y menciona 
una hembra de 149 mm. <54.43 9.> con 86 024 huevos y otra de 
156 mm. <56.85 g.> con 87 071 huevos. Cabrera tl ál. <1979> 
consideran que esta especie tiene' una fecundidad alta, 
calculandcle 900 000 huevecillos puestos al afio. 

Desove: El desove de acuerdo con Arana <1974> se efectua 
entre 18 y 35 horas despues de la cOpula, este mismo autor 
menciona que hembras ovadas que mudan despues de la eclosiOn 
son fecundadas nuevamente .. 

Los huevecillos son de forma ovalada y con diametro de 5 
mm. aproximadamente, varían de color naranja ambar cuando son 
de desove reciente hasta color gris al estar proxim~ la 
ecosiOn <Arana, 1974). 

Estadios larvales. 

Para esta especie se mencionan 11 estadios 
morfolcgicamente distintos <Arana, 1974> pero no se consigna 
el ndmero de mudas. El ciclo larval de acuerdo con Mcnaco 
<1975) dura 53 dias, de 50-72 dias se90n Arana <1974>, 43 
dlas de acuerdo a Holtschmit y Pfeiler <1984> y de 45-70 dias 
se90:r1 Lu tl .a.i. <1976> . 

. 
Acerca de los parAmetros f isicoquimicos bajo los cuales 

han sido criadas las larvas y que se mencionan en la 
literatura se encuentran salinidades de 10 %. <Arana, 1974> y 
15 ')',. <MOnaco, 1975), Holtschmit y Pfeiler <1984> indican que 
la pobre sobrevivencia de las larvas en esos trabajos se debe 
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a que los Optimes de salinidad varian de acuerdo al estadio 
larval, asi en los primeros estadios los 6ptimos de salinidad 
van de 20-30 %. y en los ~ltimos de 15-20 % .. Sin embargo 
Kensler tl .al. <1974> indica que es muy probable que esta 
especie pueda completar su ciclo larval en agua dulce, con 
menores posibilidades de sobrevivencia pero de hecho posible. 
La temperatura que se consigna es de 28 oc. <Arana, 1974; 
Holtschmit y Pfeiler, 1984> y 29.5 oC. CMOnaco, 1975> y pH de 
8.29 en promedio <MOnaco 1975>. 

La alimentación durante el desarrollo larval consistio 
de carne de -pescado y ~mi.a 5.alina <MOnar:o, 1975>, Arana 
<1974> utiliza ademas de 8. 5.iüin..a alimento pr·eparado a base 
de huevo cocido con agregado de levadura de cerveza y 
vitaminas aparte de carne de pescado, crustaceos y huevos de 
peces. 

Caracteristicas larvales. 

I Estadio larval: Dura aproximadamente 3 dlas, con tallas de 
1.5 mm. Presenta ojos sésiles, telson en forma triangular con 
7 pares de espinas plumosas en su margen distal. 

II estadio larvél: Del dla 3 al 6 despues de la eclosiOn y 
talla de 1.5 mm. Presenta ojos pedunculados, telson 
triangular con 8 pares de espinas. 

III est¡dio larval: Del dia 6 al 11 y tallas de 1.91 mm. 
Presencia de urOpodos , exopodito con 6 espinas , endopodito 
pequeho y sin espina, aparece la articulaciOn entre el dltimo 
segmento abdominal y e! te!son. 

IV estadio larval: Del dia 9 al 17 y tallas de 2.36 mm. 
Presenta el telson casi rectangular con 5 pares de espi~as en 
su margen distal, exopodito con 9 espinas, endopodito con 5. 
Rostro con 2 dientes pequefios en su borde superior. 

V estadio larval: Del dia 15 al 26 y talla de 3.15 mm. Presenta 
el telson rectangular, mis angosto y alargado que en el 
estadio anterior. Hay aumento en el tamat\o de los uropodos. 
Exopodito con 16 espinas, endopodito con 11 espinas. Telson 
con 2 pares de espinas marginales y 5 pares de espinas 
distales. 

VI estadio larval: Del dla 19 al 32 y talla de 3.5 mm. Presenta 
el sexto segmento abdominal y el telson mAs alargados. Mayor 
cantidad de espinas en los urOpodos. 

VII estadio larval: Del dla 23 al 35 y tallas de 3.5 a 3.7 mm. 
Aparecen los esbozos de los apéndices abdominales . 

VIII estadio larval: Del dia 29 al 48 y talla de 4 mm. 
presencia de pleopodos birrameos, lisos y muy alargados. 
Pigmentos azules y rojos en la porcion cefAlica y en el 
segundo segmento abdominal. 

IX estadio larval: Del dla 32 al 54 y tallas de 5.5 a 6 mm. 
Presenta l~s pleOpodos birrameos y de mayor longitud, con 
cerdas terminales y movimiento escaza. PigmentaciOn roja en 
gran parte del cuerpo. 

X estadio larval: Del dla 35 ~l 67 y talla de 6.5 mm. Presenta 
el primero y segundo par de apéndices torAcicos quelados. Los 
pleOpodos bien formados con muchas cerdas en su margen y con 
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amplio movimiento para la natación. 
XI estadio larval: Del dla 43 al 72 y tallas de 7 a 9 mm. 

Presenta el rostro con B dientes en su borde superior. Cuerpo 
pigmentado. 

Postlarva: Despu~s del dla 50-72 y talla de 10 mm. Presenta el 
rostro con 8 a 10 di~ntes en su borde superior, ccsi todos 
del mismo ta.maria y con cerdas entr·e cada uno de el los. El 
borde inferior es liso. Tiene h:i.bitos bentfinicos y posicicn 
normal, apoyados en los perei6podos. Se presentan endopoditos 
pero muy rudimentarios. Presentan una pi9mentaciOn roja 
aunque en menor proporciOn que la dltima larva. Antenas muy 
desarrolladas. ,El rostro no sobrepasa la extremidad de las 
placas antenales. 

ECOLOGIA. 

Factores medio ambientales. 

Como en otros langostinos, estos factores influyen en su 
ciclo de vida, siendo muy importantes para determinar el 
ciclo reproductor, la periodicidad en la muda etc., entre los 
que se han observado para esta especie se encuentran los 
siguientes: 

Salinidad: Estos organismos son dulceacuicolas y de acuerdo a 
Kens 1 er f:i Q..L < 1974 > ta 1 vez no necesiten agua sa 1 obr·e 
par& completar su cicla de vida. 

Temperatura: En referencia a este parlmetro Granados y Guzm~n 
(1984) indican temperaturas ambientales de 24.6-28.4 oc. 
Ar·ana (1974> y Kensler tl .al. <1974> informar1 que en sus 
migraciones rlo arriba <hasta 150 Km. de las zonas de 
reproducci6n> ocupan zonas frias. 

ph: Mónaco (1975) consigna un valor ·de pH de B.29 en 
promedio. 

Sustrato~ Seg6n Arana <1974> se les encuentra en zonas 
pedregosas, entre oquedades de rocas y ramas y de acuerdo 
con Holthuis <1980) el fondo puede ser de arena o rocas. 

Profundidad: Kensler tl al. <1974> y Arana <1974> informan 
que estos langostinos pueden encontrarse en charcas de 
poca profundidad. 

Corriente: De el incisa anterior se deduce que esta especie, 
al menos durante el periodo seco del a~o habitan en zonas 
lénticas, con poca o ninguna corriente. En tanto que 
Villalobos <1982> indica que esta especie se encuentra en 
rios donde las corrientes son rlpidas. 

Parllmetros poblacionales. 

Estos langostinos presentan un dimorfismo sexual muy 
marcado lo cual permite diferenciar perfectamente cada sexo 
adn en los estadios preadultos <Granados y Guzmln, 1984>, de 
acuerdo a los mismos autores, la proporciOn sexual en la zona 
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que estudian es variable de 1.2:1 a 1.8:1 en favor
0

de las 
hembras en algunas estaciones y en ctra de 2.5:1 en ~avor de 
los machos y en promedio para toda la zona de estudio es 1:1, 
en tanto que Rodrlguez <1968> indica haber encontrado una 
proporciOn de 2.3:1 en favor de los machos. 

El periodo reproductivo por lo 9eneral coincide con la 
temporada de lluvias, siendo en esta ~poca en la cual se dan 
las maximas capturas en las zonas de pesca. Se presenta un 
solo periodo reproductivo a lo largo del a~o al menos en 
Michoacan y Guer·rer·o, encontrandose que el reclutamiento de 
juveniles es de Mayo a Junio <Granados y GuzmAn, 1984>. Se ha 
observado qu.e hembras de t:t • .am~l:i!fiYJll de 57 mm. de longitud 
total ya participan en la reproducciOn <Rodr1guez, 1968>. 
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b. 

M.a.c:r.:.J:ll:H~.ai;hium am~r.i.c:a.m.i.m a > D i s t r i bu e: i 6 n 
bJ Distribución Nacional e> Parte anterior 

en vista lateral d) Segundo pereiOp~do de un 
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IV.2.5 ~ rosenbergii CDe Han, 1879>. 

falae"ª-gn CD&ecbergii De Man, 1879, Notes Leyden Mus., 1:167. 

<Fig.14> 

Nombres comunes: Camaron gigante <Esp.}, Giant river prawn 
<Ing.>, Bouquet g~ ant <Frn.>. 

Nombres locales: Gol da chingri, mocha chingr-i (India>, Giant· 
freshwater prawn <EUA>, Baharo chingri, mota chingri 
<Bangladesh), Udang satang, udang duri (Java, Indonesia>, 
Udang galash <Malaya, Borneo), Koong yai <Tailandia>, 
langostino asi~tico, langostino malayo nt~xico). <Holthuis, 
1980). 

Sinonimia: f..ala~ID.Qn ~~ub.er:.sii De Man, 1879; eala~mDn ~ac~inus 
Ortmann, 1891; fa.li\~ID.Qn l!lb.ii~i Sharp,1893; E:ala~mlJ.n 
< Eupal aemon) .rJJ5enb~r:.sii Nob i 1 i, 1899; eala~l:lD. ~¡;iiniJJ~S 

Schenkel, 1902; ~~mc.n J:i.~1.&.~ii Suvier, 1925; t.r:.~¡;ihic..s. 
<Macrobrachium> ~D~ii Johnson, 1966; t:la~~~r:.a~hium 
~~Db..e~ai..i Holthuis, 1950. 

Dia9nosis: Rostro largo que excede la escama antenal con cerca de 
1/5 de su longitud, doblado casi a la mitad y vuelto hacia 
an· iba distal mente, 1 a formula dental es de 12 a 15 <m~s 
coman de 12 a 13> dorsalmente y de 10 a 14 ventralmente, 
entre el 7o y So diente existe un espacio mayor que entre los 
otros dientes, los 3 primeros dientes superiores se 
encuentran sobre el caparazOn. En las hembras el rostro es 
poco menos deprimido y mls vuelto hacia arriba en la porciOn 
distal. 

Los grandes quelipedos son subcilindricoss siendo ambas 
patas iguales o subiguales y tan grandes o mAs que el cuerpo. 
Una linea longitudinal pllida corre sobre y bajo la 
superficie de la palma, el carpo y una parte del mero. Las 
articulaciones estln rodeadas con grandes espinas las c~ales 
estan menos desarrolladas en la regiOn del isquio y el dedo 
mOvil. El carpo en su fin distal es de aproximadamente la 
misma anchura que la palma. El extremo del dedo estl 
fuertemente curvado, especialmente el dedo mOvil, el cual es 
mls fuerte que el dedo inmOvil y densamente pubescente, hecho 
que lo hace aparecer mas fuerte de lo que es realmente. Los 
dientes en el dedo inmOvil son cOnicos, el diente proximal 
del dedo mOvil en ocasiones puede estar seguido por un 
tuberculo ~equefio. Al cerrarse los dedos el diente del dedo 
inmovil queda mas cerca de el diente proximal que del distal 
en el dedo mOvil. En las hembras estos quelipedos son de mls 
de la mitad de la longitud del cuerpo y con espinas 
debilmente desarrolladas. 
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El extremo del telsor1 es agudamente puntiagy.do, la 
espinula sublerminal interna en cada lado se proyecta mlls 
allA que las externas. 

Tamat'to: Los machos de mayor tamano reportados son de 320 mm y 
,las hembras mas grandes reporta.das son de 250 mm. 

ColoraciOn: En especlmenes frescos, especialmente en machos, los 
grandes quellpedos son de color azul intenso (pavo real>, 
pasando a ser verde en la palma y dedos. La colcraciOn estl 
ausente en las articulaciones coxal >' basal. Las patas 
ambulatorias son de color azul palido, las espinas en las 
patas son de un color azul fuerte y en la base anaranjadas, 
en general· el cuerpo es de color carne, los segmentos 
abdominales tienen bandas transversas de color azul fuerte, 
siendo mas amplias en el cuarto, quinto y sexto segmentos 
<George, 1969 > . 

DISTRIBUCION. 

Area total: Esta especie esta ampliamente distribuida de forma 
natural en areas tropicales y subtropicales del Indopacif ico, 
en rios y estuarios desde el Delta del Nilo hasta la re9ion 
Indochina~n Asia <Geor9e, 1969; Ling, 1969>. 

Em Mexico al igual que en muchas otras partes del mundo 
<Ha~Jaii, EUA, Reino Unido, etc.> la especie ha sido 
introducida con fines de cultivo. En nuestro pais fue 
introducida en 1973 en el estado de Sinaloa <Arredondo, 1983> 
y en la actualidad se le puede encontrar en granjas de 
cultivo en los litorales del Golfo y el Pacifico en: 

Sinaloa: Cacalotlan y el Rosario. 
Guerrero: Coyuca de Benitez. 
Tama~lipas: Soto la Marina. 
Veracruz: Los Tuxtlas. 

Distribucion diferencial: Estos organismos se encuentran en 
aguas dulces, salobres y ocasionalmente marinas, en ríos, 
lagos, estuarios, reservorios de agua, canales de irrigacion 
los cuales tienen acseso directo o indirecto a los rios, en 
corrientes tanto loticas como lenticas, aguas cristalinas y 
turbias, templadas y con altas concentraciones de oxigeno. 

CICLO DE VIDA. 

Reproduccibn. 

Ling (1969) indica que M. ~Q~e.n.b.~t.Sii se reproduce 
conveniente.mente entre O %. y una mesc:la de agua dulce con 5 
% de agua marina. Goodwin y Hanson <1975> indican salinidades 
de 6 a 12 %. , Cabrera tl .al. <1979) indica que la especie 
puede reproducirse entre O y 16 % .. 

De acuerdo con Ling (1969> y New y Singholka <1984> la 
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especie se puede reproducir durante todo el ano. 
Fecundidad: El ndmero de huevos puestos por esta especie ha sido 

registrado por varios autores como Ling <1969> que se"ala 60 
000 para una hembra madura de 180 mm. y SO gr. de peso. Dugan 
iiU. .al. (1975> indica que la especie produce generalmente 15 
000 huevos en tanto que Fujimura y Sandifer Cfide Goodwin y 
Hanson, 1975> opinan que en hembras grandes e! nftmero de 
huevos puede variar entre 25 000 y 30 COO, pero existen casos 
en que hembras de esta especie han puesto 100 000 o mAs 
huevos <Ling, 1969 y Dugan .e.t. .al. 1975), siendo sef\alada por· 
Cabrera tl a.L <1979) como una especie de fecundidad 
intermedia con un promedio de 25 000 huevos por puesta y una 
producciOn anual de 52 000 a 112 000 huevecillos. 

La frecuencia de desove es indicada por Ling (1969> y 
menciona que son capaces de desovar 2 veces en 5 meses, 
posiblemente cada 75 dias y que en la naturaleza posiblemente 
desoven 3 o 4 veces al aílo lo que daria una frecuencia de 
desove de 91 a 122 dlas. New y Sin9holka C1984> indican que 
en ocasiones las hembras pueden copular con diferencias de 23 
dlas bajo condiciones de criadero. 

Los hueveci l los son 1 igeramente el lpticos con el eje 
mayor midiendo de 0.6 a 0.7 mm, son de color naranja 
brillante hasta 2 o 3 dlas antes de la eclosión cuando toman 
un color gris obscuro. 

Estadios larvales: 

Ling (1969) ha observado que el periodo de eclosiO~ dura 
aproximadamente de 4 a 6 horas, en tanto que Goodwin y Hanson 
<1975> indican de 1 a 24 hor·as y New y Sin9holka (1984) 
consignan 1 o 2 dlas. 

Ling C1969) indica 8 estadios larvales en tanto que Uno 
y Seo C1969) indican 11 estadios larvales distintos. 

Entre los fisicoquimicos de la calidad del agua se han 
registrado los siguientes: 
Salinidades &ntre 12 y 17 %. siendo el valor mls constante 
registrado de 12 %., Temperaturas de 26 a 31 oc, Valores de 
pH de 7 a B.5, Niveles de Oxigeno cercanos al punto de 
saturación (Ling, 1969; Madox y Manzi fide Hanson y Goodwin, 
1977; Ling y Costello, 1976; New y Singholka, 1984). 

La duracion del ciclo larval varia tambien de acuerdo 
con los autores anteriores de 16 a 45 dlas siendo los valores 
mas constantes de 28 dias. 

Caracteristicas larvales. 

I Estadio larvario: De 
larvas miden de 2.0 
sésiles, las patas 
telson triangular. 

1 a 2 dlas despues de la eclosion, las 
a 2.2 mm, presentan ojos grandes y 

toraxicas I y II como yemas birrameas, 

II Estadio larvario: Del dia 3 al 5 con longitudes de 2.3 a 2.4 
mfu, los OjDS muy grandes y pedunculados, las patas toraxicas 
I y II con 5 grandes segmentos cada una, brotes de las patas 
III y IV. 

I I I Estadio 
2.8 mm, 

larvario: Del dia 5 al 8 con longitudes de 2.7 a 
presencia de una espina epigAstrica en la base del 
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rostro, hay articulación entre el sexto.segmento abdominal y 
el telson, presencia de urOpodos. 

IV Estadio larvario: Del dia e al 12 con longitudes de 3.9 a 4 
mm, el caparazon 5ostiene 2 espinas epig~stricas en la base 
del rostro, !a V pnta toraxica grande y segmentada, telson 
muy estrecho, el exopodito y el endopodito del urOpodo, 
articulados con el protopodito. 

V Estadio larvario: Del dia 11 al 17 con longitudes de 3.2 a 
3.3 mm, las espinas epi9Astricas con 4 o 5 dientes cada una, 
los 5 pares de patas toraxicas segmentadas, el qinto par 
permanece unirrameo, telson triangular del doble de largo que 
de ancho. 

VI Estadio larvario: Del dia 15 al 24 con longitudes de 3.4 a 
3.5 mm, presencia de yemas de los ple~podos en los segmentos 
abdominales 1 al 5 con diferencia en el desarrollo que varia 
de especimen a especimen, telson muy elongado. 

VII Estadio larvario: Del dia 22 al 32 con longitudes de 4.0 a 
4.5 mm~ los pares de patas toraxicas I y II son quelados, los 
5 pares de pleOpodos birrameos, telson estrecho y lar·90. 

VIII Estadio larval: Del dia 30 al 45 con longitudes de 5.0 a 
5.8 mm, el rostro con4 a 9 dientes en el borde superior, 4 
sedas entre el diente posterior del rostro y la espina 
epi9Astrica, el segundo par de patas toraxicas muy alargadas, 
telson mucho muy elongado con la porciOn posterior estrecha y 
5 pares de espinas, los 2 pares interiores plumosas. 

ECOLOGIA. 

Factores medio ambientales. 

Los parametros f isicoquimicos bajo los que se han 
encontrado organismos pertenecientes a esta especie son las 
siguintes: 

Salinidad: Los organismos de esta especie se encuentran en 
cuerpos de agua dulce, salobre y en ocasiones marina 
<Holthuis, 1980) lo cual indica que pueden sopor·tar· altas 
salinidades en. el estada adulto, ademas de que les es 
indispensable en la etapa larval. 

Temperatura: La temperatura de acuerdo con Ling y Costello 
<1976> en la cual esta especie se desarrolla convenientemente 
es de un rango de 26 a 30 c. en tanto que New y Singholka 
<1984> mencionan un rango de 18 a 34 C y un Optimo de 29 a 
31 c. 

Oxigeno: New y Singholka (1984) informan que esta especie para 
un Optimo desarrollo requiere un porcentage de oxigeno mayor 
al 75 % de saturaciOn. 

pH: Los valores de pH en que se ha encontrado esta especie 
tiene un rango de 7.0 a 8.5 CLing y Costello, 1976; New y 
Singholl<a, 1984). 

Sustrato: El fondo propicio para esta especie son los 
sedimentos •finos principalmente limo-arcillosos <Holthuis, 
1980; New y Singholka, 1984>. 

Corriente: Aun cuando no se 
literatura, de acuerdo con los 
se puede encontrar a esta 

consigria este dato en la 
diferentes habitats en los que 
especie, debe ser habitante de 
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zonas 16ticas y lénticas. 

ParAmetros Poblacionales. 
En condiciones naturales se ha observado que la 

proporcion entre machos y hembras varia siendo en ocasiones 
m~s abundantes !os machos <Noviembre a Febrero) y en otras 
las hembras <Febrero a Mayo) <George, 1969). Rae <1965> 
indica que al talla promedio de madurez para hembras y para 
machos respectivamente es de 155 y 175 mm, echo que se indica 
con un 50 % de confiabilidad. La mortalidad de acuerdo con 
Rao C1965l es mayor en machos que en hembras. 
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IV. 2. 6 tlacrobra.chium olfet&i..i CWieg'mann, 1836>. 

falaemgn cltersji Wiegmann, 1836, Aren. Naturgeslch. Bepl¡n, 
2(1) : 150. 

CFig. 15> 

Nombres comunes: CarnarOn buchura <Esp>, Buchura r· i ver pr·awn 
<Ing>, Bouquet buchura <Frn). 

Nombr·es loca les: Langostino, camarOr1 serrano <M~x ico >, Buchura 
<Venezuela>, Aratanha, camarao aratanha <Brasil) <Holthuis, 
1980; Cabrera, 1978>. 

Si non i m i a: ~i:.u.s. ~ll.ai.JJ.s. Me use he n , 187 1 ; l:.al.a&mc.n. .cli~s.ii 
Wiegmann, 1836; ~~m.1::m S.JJ.inim.anus. p.p. H.Milne Edwards, 
1837; ~e.m.cn .r:...cD.fill.b.r-inus De Sa.ussure, 1857; f:al.a~mi:m 
jamaicen!il.s. Huxley, 1879; PalaelllQ!l ¡;igi.iJ:i.c~Qfi9Q Mdller, 1880; 
fQl.Q~ .d.üa.JJ.!i!il.!.Li. O r t man n , 18 91 ; falae.m.cn. f au s ti nus. S ha r p , 
1893; Eith~nis. '2..l.f.S'.~ii M.J.Rathbun, 1902; Mai:.!:l:l.~~.ifil:.higm 
olfersii Pear·se, 1911; Bone,· 1930; Hedgpeth, 1949; Holthuis, 
1952, 1980; Vi 1 lalobos, 1969. 

Diagnosis: Rostro corto casi recto, alcanza ~1 fin del peddnculc 
antenular. El margen superior con 12-15 dientes, 4 o 5 de los 
cuales estln colocados detrls de la Orbita. La distancia 
entre el primer diente y el diente posterior de la orbita, 
menor de un tercio de la longitud total del caparazOn, los 
dientes se dividen "regularmente sobre el rostro. El margen 
inferior con 3 a veces 4 dientes. Le caparazOn es liso, la 
espina hepatica es mls pequena que la antena!. 

El abdomen es 
termina en ~ngulo 

segmento es poco 
veces mAs largo que 

liso, la pleura del quinto segmento 
recto o ligeramente agudo. El sexto 

mas largo que el quinto, el telson es 1.5 
el sexto segmento abdominal. 

El segundo par de perei6podos son muy desiguales en 
forma y tamafio, el quelipedo mayor alcanza con todo el carpus 
y con parte del merus mas al la del escafocerito. Los dedos 
especialmente el dactylus, curvados, dejando un espacio entre 
los bordes cortantes. Los bordes cortantes con un diente cada 
uno, mayor en el borde proximal, el resto hasta el extremo, 
con pequenos dientes espaciados. Entre la base y el diente 
mayor del dedo inmOvil hay 3 dientes pequenos y muy juntos • . 

Tamaf\o: La lor1gitud total maxima repor·tada para machos es de 90 
mm. Las hembras ovlgeras se han encontrado entre un rango de 
30-65 mm. <Holthuis, 1952; Rodr!guez, 1965>. 
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Color: En los machos el color general es caf~, algunos 
especlmenes estan cubiertos con un color verde oliva, otros 
estan manchados de color caf~ fangoso , En el caparazOn 
aparecen pequef\as lineas color arcilla o ante cr·ema, tambien 
aparece una raya sobre todo en las partes laterales, rayas 
semejantes son observables tambi~n en la primera y tercera 
semitas abdominales. El quelipedo grande es color verde 
obscuro <Holthuis, 1952>. 

DISTRIBUCION. 

Area total: la especie se extiende por todos los sistemas 
hidrogrlf icos de la Vertiente del Atlántico, desde el 
norte de Tamaulipas hasta el sur del Brasil. Su 
localizaciOn en Florida se supone que es artificial 
(Villalobos, 1969; Dugger ~i al. 1975>. 

En M~xicc esta especie se reporta en : 
Veracruz: ROo Bobos, El Tejar <Rodriguez, 1965>; Laguna de 

Alvarado <Cabrera, 1978>; Rlo Bobos, Martinez de la Torre, 
El Escolln, Papantla <Villalobos, 1969>; Rlo Hueyapan y 
Rlo Cuatotolapan <Pear·se, 1911 fide Holthuis, 1952>; 
Tamanzuchale <Holhuis, 1952>. 

Puebla: Rlo San Marcos, La Ceiba <Villalobos, 1969>. 
Tabasco: Rlo el Zapote <P~rez y Segura, 1981), Gruta de Don 

Luis Hacienda del Rosarito, Teapa <Villalobos, 1969>. 
Oaxaca: De acuerdo con Villalobos <1969) se les encuentra en 

el arroyo Las Lajas, .Tehuantepec, muy cerca del litoral 
del Paclf ico y el autor piensa que la especie puede haber 
poblado rios de la ver·tiente del Pacifico pasando a tr·av~s 

del Golfo de Tehuantepec. 

DistribuciOn diferencial: Esta especie es de h!bitos 10ticos, 
con altas exigencias de oxigeno, encontrandose tanto en 
aguas dulces como salobres, en las cabeceras de las 
cuencas hidrogrAficas y en ocasiones hasta 150 Km. de las 
desembocaduras de los rlos, con fondos compuestos por 
arena y rocas <Vil lalobos, 1969; Holthuis, 1980). 

CICLO DE VIDA. 

No existen datos acerca de los fenomenos reproductivos 
en esta especie sin embargo por los datos que menciona 
Cabrera < 1978> par· a su trabajo con tl. a.i;.a.n.i.b.ur:.us en los que 
dice que las larvas de esta especie y las de M. Qli~~i se 
encuentran en la misma temporada, es factible que la 
temporada T·eproductiva de la especie tambien coincida con la 
temporada de lluvias. 

Estadios larv~les 
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Du99er y Dobkin <1975) indican en su estudio acerca de 
los estadios larvales de M. al.ie~5.ii que se presentaron 12 
mudas sin alcanzar la metamorfosis. Las primeras 9 mudas 
producen estadios morfolOgicos distintos sin embargo en este 
estudio muy pocos individuos sobrevivieron a este estadio por 
lo que solo describen 8 estadios larvales. Las larvas fueron 
criadas a ·2 diferentes salinidades, cuando se criaron a 35 
%. todas las larvas habian muerto al d!a 15, siendo la 
mortalidad mAs fuerte al principio del cultivo ya que habia 
una mortandad de 50% al segundo dia. Cuando se criaron a 21 
%. de salinidad se observo una mortalidad gradual sobre un 
periodo de 27. dlas. Durante los primeros 5 estadios la 
variaci~n morfol09ica individual no es muy notoria pero se 

, incrementa a partir de este estadio. La alimentaciOn 
consistio de nauplios de 8. ~alin.a.. 

Caracter!sticas larvales: 

I Estadio larval: Mide de 1.72 a 1.77 mm. Presenta ojos 
s~siles, rostro sin dientes. El primer pereiOpodo es 
rudimentario y birrameo. El segundo pereiOpodo es 
rudimentario, b i rrameo y poco mas pequet\o que el pr i roer· 
pereiOpodo. El telson se continua con la sexta semita 
abdominal,· es de forma triangualar y terminalmente 
concava, sostiene 7 pares de espinas plumosas, 6 pares 
son terminales y un par es lateral. 

II estadio larval: Mide de 2.08 a 2.12 mm. Presenta ojos 
pedunculados, rostro curvado hacia arriba sin dientes. El 
endopodito del primer pereiOpodo con 4 segmentos y el 
excpodito con 2, el segundo pereiOpodo es casi idéntico con 
el primero, pero mas pequet\o. El tercer pereiOpodo es 
rudimentario y birrameo. El telson sostjene 7 pares de 
espi~as terminalmente y un par lateral con la adición de un 
par pequefto ~n la porciOn media. 

III estadio larval: Mide de 2.45 a 2.53 mm. El rostro 
presenta un diente cerca d~ su base. El caparazón presenta 
las espinas branquiostergal, pterigostomial y supraorbital. 
Los tres primeros pereiOpodos permanecen iguales que en el 
estadio anterior pero con la adiciOn de setas. Aparece el 
quinto pereiopodo, rudimentario y unir·r·ameo, Urbpodos 
blrrameos. El telson presenta la articulaci6n con el sexto 
segmento abdominal. 

IV estadio larval: Mide de 2.50 a 2.63 mm. El exo y 
endopoditos de los urOpodos se articulan con el 
protopodito. El exopodito con 10 setas plumosas en sus 
margenes medio y terminal, presenta una espina corta en su 
esquina posterolateral, el endopodito con 6 setas plumosas 
en sus margenes medio y posterior. el telson presenta 5 
pares de espinas posteriores y un par lateral. 

V estadio larval: Mide de 2.82 a 3.11 mm. El endopodito del 
tercer pereiopodo con 4 segmentos, El cuarto pereiOpodo es 
rudim~ntario y birrameo. El quinto pereiOpodo continua 
unirrameo. El exopodito de los ur6podos con 11 setas 
plumosas, espinas pcsterolaterales y cerdas en el margen 
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medio. El endopodito con 10 pares de setas plumosas. El 
telson es ligeramente concavc en su margen posterior, con 6 
par~s de espinas posteriormente y 2 pares en posici6n 
lateral. 

VI estadio l~rva!~ Mide de 3.09 a 3.15 mm. El cuarto 
perei~podo es rudimentario al igual que en 21 estdio 
anterior pero de casi el doble de tamat\o. El exopodii:.o de 
los urOpodos con 12 setas p!umosas, el endopodito con 10 
pares de setas plumosas. 

VII estdio larval: Miden de 3.37 a 3.45 mm. El cuarto 
pereiOpodo tiene el endopodito con 4 segmentos y el 
exopodito con 2 segmentos. El exopodito de los ur6podos con 
13 setas plumosas en sus margenes medio y posterior, una 
espina posterolateral y una seta plumosa lateral cerca de 
la articulación con el protopodito. El endopodito con 10 
setas plumosas en sus margenes medio y posterior y 2 mas en 
su margen lateral cerca de la base. El telson es un poco 
convexo en su margen posterior y con 6 pares de espinas 
sobre este margen y 2 pares mAs en posición lateral. 

VIII estadio larval: Mide de 3.75 a 3.93 mm. El exopodito de 
los urOpodos con 14 setas plumosas en su margen medio y 
posterior, el endopodito con 12 setas plumosas a lo largo 
de su borde medio y posterior y seis mAs en posiciOn 
lateral. El telson es ahora mls ancho proximalmente que 
distalmente, la porciOn terminal del telson con 3 pares de 
espinas. 

Debido a las pocas larvas que sobrevivieron al ültimo 
estadio los autores no continuaron con la descripciOn de los 
estadios larvales sin embargo indican que en lo que seria el 
IX estadio larval los pleOpodos aparecen como peque~as yemas 
y estiman que en 2 o S mudas mls se podría haber alcanzado la 
metamor-fosis a postlarva. 
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IV.2.7 Macrgbrachium di¡ueti CBouv!er, 1895> 

palaemgn digueti Bouvier, 1895. Bull. Ilus. Hist. Nat. Paris, 
Vol. 1, pa9. 159, fig 2. 

<Fi9. 16> 

Nombres comunes: langostinos. 

Sinonimia: Palaemon digueti Bouvier, 1895; Bithynis olfersii M. 
J. Rathbun, 1902; Palaemon digueti Nouvel, 1932; 
Macrobrachium digueti Holthuis, 1952; Macrobrachium di9ueti 
Villalobos, 1969. 

Diagnosis: El rostro es algo bajo y alcanza el fin del peddnculo 
antenular, el margen superior presenta de 13 a 18 dientes, 4 
o 7 de los cuales se sitüan detrAs de la orbita, se 
distribuyen de manera regular sobre el rostro. El margen 
inferior presenta de 2 a 4 dientes, generalmente 3. 

El caparazbn en los machos adultos es liso, el abdomen 
también es liso, la pleura del quinto segmento abdominal 
tiene el borde agudo, el sexto segmento es 1.5 veces mAs 
grande que el quinto y tiene 2/3 la longitud del telson. El 
margen posterior del. telson f ir1al iza en un punto medianamer1te 
agudo y presenta dos pares de espinas. 

El segundo par de patas son distintas en forma y tamafio 
en los machos adultos. La pata grande alcanza con parte del 
mero mis allA del escafocerito. Los dedos son tan grandes 
como la palma, son curvados y abiertos. El borde curvado de 
ambos dedos sostiene en el e-xtremo de la par·te proximal un 
diente grande y uno o dos peque~os. La parte distal del borde 
cortante presenta de 9 a 12 dientes colocados aparte en forma 
distintiva, hay también manchones de pelos a lo lar·go del 
borde cortante, el resto de los dedos estA cubierto 
densamente por espinulas. La palma estA fuer·temente 
comprimida y es 1.7 veces tan larga como ancha y tiene una 
area distintiva densamente pubescente en cada una de las 
superficies laterales, solo en la parte superior, anterior y 
posterior de la palma hay estrechas regiones desnudas en 
donde es visible la espinulaciOn y a lo largo del margen 
inferior de la palma estas espinulas son mas grandes que las 
de los dedos. El carpo es mas corto que la palma y se 
estrecha cerca de su base, la parte anterior es algo 
abultada, no hay pubescencia en el carpo solo algunos pelos 
largos y di~persos, la espinulaciOn es mas densa y pequena en 
la regiOn dorsal y en la regiOn ventral son mAs grandes y 
estAn mAs espaciadas. El carpus es algo mas del doble de 
largo que de ancho. El mero es poco mls largo que el carpo y 
mas abultado en su parte media. El isquio es de menos de la 
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mitad de largo del mero. 

La pata pequena del segundo par de pereibpodos en los 
maches, alcanza con la mitad del carpe mAs alla del 
escafocerito. Los dedos son casi 4/5 tan grandes como la 
palma, son curvados y abiertos, el borde cortante con 2 o 3 
dientes peque~os en el borde pro~imal. Hay un gran ndmero de 
penachos de cerdas dirigidas intaricrmente on e! borde 
cortante de los dedos. La palma es casi el doble de largo que 
de ancho. No hay pubescencia en la quela, solo algunos pelos 
largos. El carpo es 1.2 veces mAs grande que la palma y un 
poco mAs delgado que el mero, 1 espinulaciOn del carpo y del 
mero es similar a las de estas partes en la pata grande pero 
es menos fuerte. · 

De acuerdo con Villalobos (1969) la descripción base 
para esta diagnosis, tomada del trabajo de Holthuis <1952) no 
se ajusta a la descripciOn original de Bouvier <1895), 
encontrando en ejemplares que Vill~lobos identifica como M~ 
di9gtli varias diferencias, ajustandose más a la descripciOn 
de Bouvier que a la de Holthuis, por lo que debe efectuarse 
una cuidadosa revisiOn de la especie. 

Tamat\o: Los espec imenes machos de mayor tamaRo r·eportados por 
Holthuis <1952) es de 72 mm y menciona que el especimen 
descrito por Bouvier tenia una longitud del caparazón de 39 
mm con lo que corresponderia a una longitud t9tal de casi 90 
mm. Se han encontrado hembras ovlgeras que miden de 33 a 58 
mm. 

Los tsuevos son r1uii1e-r-osos y peque Pi os c:on di ~metros de O. 4 
a 0.6 mm. 

· DISTRIBUCION. 

Esta especie se conoce en los r!os que drenen la 
vertiente del Pacifico desde la Pen!nsula de Baja California 
hasta Ecuador. 
En Mtxico la especie se ha reportado en: 
Baja California: Rlo Mulege, La Paz y Cabo San Lucas 
<Holthuis~ 1952>, San Jose del Cabo (Vil lalobos, 1969>. 
Guerrero: Ac:apulco <Holthuis, 1952> y arroyos de la costa 
grande de Guerrero <Villalobos, 1982). 

HABITAT. 

Esta especie puede encontrarse en medios ambientes 
16ticos, con concentraciones altas de oxigeno en aguas dulces 
y salobres, en las cabeceras de las cuencas hidro9rlfic:as y 
hasta 100 Km de las desembocaduras de los rlos. 
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IV.2.8 Hacrobrac:hium acanthacbirus Villalcbos, 1966. 

Hacrpbrac:Mm0 e;;;ant.bccbirl!:;;, Vi! !e.!obosp 1966, An. Inst. Blol. 
CUNAH> Tomo XXXVII ~. 1 y 2: 167-173. 

<Fig. 17l 

Nombres comunes: Zurdos, manquitos, langostinos <Zendejas y 
Navarro, comunicaciOn personal>. 

Sinonimia: tlai=.r:.c.b.r.:achium .a.J:anihi::u:hir.u~ Villalobos <1966>. 

Diagnosis: Rostr·o recto, liger·amente orientado hacia abajo, el 
borde superior con 14-15 dientes en ocasiones 12 de los 
cuales de 4 a 6 son postrostrales, la distancia entre el 
primer diente y el arco postorbital cabe de 3 1/2 a 4 veces 
en la longitud del caparazOn. el margen inferior con 4-5 
dientes, ocasionalmente 3. 

La superficie del abdomen es lisa, el Angule 
posteroinferior de la regiOn pleural del quinto segmento es 
liger·amente agudo, la longitud de este mismo segmento es una 
y medio veces la del sexto, la longitud del telson es 1.4 
veces mayor que la de la sexta semita. 

El primer par de pereiOpodos alcanza con los 2/3 
proximales del carpo el borde anterior de la escama antenal. 
Los dedos son tan largos como la palma, la longitud de la 
quela es 2 veces mayor que la del carpo y la longitud del 
mero es casi igual a la longitud del carpo (i/B mls pequeno>. 

El segundo par de pereiOpodos tienen la quela tan ancha 
como la longitud del dactilopodito, la longitud de la region 
palmar igual o ligeramente menor que la anchura, el 
meropodito es tan largo como el dactilopodito. La superficie 
externa de la palma de la quela estl provista de conspicuos 
tuberculos externos espinosos excepto en dos zonas 
submarginales de la cara externa en las que solo hay una 
densa pubescencia, tuberculos marginales internos de la 
porciOn dactilar muy juntos. 

El tercer par de pereiOpodos son robustos y cortos, 
alcanzan con el extremo distal del dactilo el borde anterior 
del escafocerito, el meropodio es 2 veces mAs largo que el 
carpopodio y el propodio 3 veces mayor que el dactilo. 

Tamat\o: Los machos de mayor· tamat\o presentan una longitud total 
de 64.6 mm. y para las hembras no se reporta la talla para 
organismos maduros solo para hembras juveniles cuya talla 
mlxima reportada corresponde a 48.7 mm <Villalobos, 1966>. 



Esta especie se 
Mexicano, desde Baja 
Tehuantepec. 

DISTRIBUCION. 

localiza en la vertiente del Paclf ico 
California y Colima hasta el Itsmo de 

Existen registros de la especie en: 
Tecoman <Colima>, San jose del Cabo <Baja California>, Ria 
Valdef lores, Pochutla <Oaxacal y posiblemente en los rios de 
Colima, Nayarit y Sinaloa <Villalobos, 1966 y 1982>. 

HABITAT. 

De acuerdo con Villalobos <1982) se le puede localizar 
en las partes altas de los ~ios hasta 1 500 m., en corrientes 
r~pidas, las aguas cristalinas y templadas y altas 
concentraciones de oxigeno (6 a 7 ml/L) . 

• 
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IV.2.9 Macrgbracbium occidentale <Hcltuis, 1950>. 

Macrgbracbium occidentale 
Akad.Wetensch., vol. 53, 
39 a 9, 17 p. 

Holthuis,1950, Proc. Kon. Nederl. 
95 ~·~ 1950 a. Siboga Exped., Mon. 

<Fig. 18> 

Nombres comunes: Zurdp, manquito, chacal <M~xico>. <Zendejas y 
Navarro, comunicaci6n personal). 

Sinonimia: tlai;;.CJJ.~~ai:.b.i.Y.m gc:cideo.t...a.U; Holthuis, 1952. 

Diagnosis: El rostro es delgado y l iger·amente curvado hacia 
abajo alcanzando el fin de la primera articulac:i6n del 
pedunculo antenular. Pr·esenta 12 dientes en el borde superior 
del rostro, 5 o 6 d~ los cuales se encuentran detrAs de la 
orbita, no estan sep~rados del resto y ocupan menos de 1/3 de 
la longitud dorsal del caparazOn. El ma~gen inferior sostiene 
2 dientes. 

El caparazOn es liso pero en los organismos adultos 
puede presentar hoyuelos muy pequefios. El abdomen es liso, la 
pleura del quinto segmento tiene e.l Apice ligeramente agudo, 
el sexto segmento es un poco mAs grande que el quinto, el 
telson es casi 1.5 veces mAs grande que el sexto segmento 
abdominal. 

La pata derecha e izquierda del segundo par de patas son 
mu)' desiguales en forma y tamaf\o. Los dedos en la pata gr·ande 
de los machos adultos son 2/3 tan grande como la palma y 
están abiet·tos, la abertur·a er1tr·e los d~dos es bastante 
grande y tiene pelo~ tiesos los cuales se implantan a lo 
largo del borde cortante de los dedos y no permite ver los 
dentlculos del mismo borde, estos denticulos estAn en namero 
de 5 a S en los machos adultos, localizlndose arriba del 
borde de los dedos y son de tamat\o variable. La palma es 
elongada y algo comprimida. Hay pubescencia en toda la quela, 
siendo mls grande y distintiva en la región ventral del borde 
interno de la palma, especialmente en la parte distal de esta 
región. Las espinulas de la quela son diferentes ya que son 
mls grandes y fuertes en la SUFerf icie exterior que en la 
interior. El carpo es ':! i st i nti vamente más corto que 1 a palma 
y es robusto, siendo casi del doble de largo que de ancho y 
se constrif\e subitamente en la región pr·oximal. El car·po 
también está provisto con espinulas y una corta pubescencia 
la cual en la parte inferior se hace algo larga. El mero es 
casi tan largo como el ·carpo y tiene el doble de largo que de 
ancho, la •pubescencia del mero es parecida a la del carpo 
pero es mAs pronunciada en la parte ventral. 

La 
delgada 

pata mAs corta en los machos adultos es mucho m~s 
que la grande. Los dedos estAn cerrados. En la parte 
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proximal de 1 borde cortante• de los dedos ha.y 5· o m!s 
denticulos peque~os. Los dedos son casi tan largos como la 
palma, el carpo y el mero. La pubescencia y esplnulacibn de 
esta. pata son parecidas a la de la pata grande. 

Tama~o: Los machos grandes de la colecciOn del laboratorio de 
Limnologla del ICMyL. miden 110 mm de long. Holthuis (1952> 
informa que su ejemplar colectado mis grande es de 90 mm y 
el mas peueno de 52 mm. No hay datos sobre hembras ovigeras. 

Color: Holthuis <1952> indica que se presenta un color azul en 
las espinas de la quela y el resto del cuerpo caf~-amarillo. 

DISTRIBUCION. 
Area total: esta especie se encuentra distribuida sobre la 

costa Atllntica americana. Holthuis <1952) la reporta de 
Guatemala a Panama, Villalobos (1982> menciona como dato 
impublicado que la especie se encuentra en M~xico en las 
siguientes localidades: 

Oaxaca: Ria Tehuantepec 
Guerrero: Costa chica y costa grande. 

Siendo tambitn muy probable que se le localice en los 
estados de Michoacan y Colima. 

HABITAT. 

Villalobos (1982) se~ala que esta especie se localiza en 
las partes altas de los rios hasta 1 500 m. en donde las 
corrientes son rAp1oas, las aguas cristalinas y templadas, 
con concentraciones altas de oxigeno Cde 6 a 7 ml/L) . 

• 
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IV.2.10 Macrgbrachuim betergcbirua CWiegmann,1836>. 

Palaemon heterpcbirus Wiegmann, 1836, Arch. Naturgesch. 
nerlin, Vol.2 pt.!, p.!4~. 

<Fig. 19> 

Nombres comunes.: Langostinos. 

Sinonimia: Palaemon rutl..e~bir:.~á Wiegmann, 1936; Eal.~mc.n .aJ;llllJ.Ili 
Ven' Martens, 1869; fal.sfilD.IDl ruil.e..i:.w;.hir~~ Kin9sley, !878; 
Riih~n.i.a. SSJ;ill.!!i Pocok, 1889; Ealae.m.!ln s~Pl!D.i Ortmann, 1891; 
13.il~ni5. ,i..am.ali;.~náÜá. p.p. M. J. Ra t hbun, 1902; Ma.i:.r:.c.b.r:.~!.\m 
heie~ochicu5. Holthuis, 1950, 1952. 

Diagnosis: El rostro es delgado y recto y alcanza la base o el 
fin de la tercera articulación del peddnculo antenular. El 
margen superior sostiene de 10 a 12 dientes, 4 o 5 de los 
cuales estln detrls de la órbita, el primero estl situado a 
2/5 partes de la longitud del caparazOn. Los primeros tres o 
cuatro dientes son erectos y estln separados del resto, los 
cuales se dividen de manera regular sobre el resto del 
rostr·o. El margen, superior del rostro se ar·quea sobr·e el ojo 
con el extremo ligeramente cur~ado hacia arriba. El margen 
inferior lleva de 2 a 4 dientes. El caparaz~n es liso al 
igual que el abdomen, en éste la pleura del quinto segmento 
tiene el !pice rectangular e ligeramente agudo, el extremo 
generalmente es redondeado, el sexto segmento abdominal es un 
poco más grande que el quinto y el telson es casi 1.5 veces 
más grande que ~l sexto segmento abdominal. 

El segundo par de pereiOpodos tienen la misma forma 
entre si pero diferente tama~o en los machos adultos, 
alcanzan con parte del mero más allA del escafocerito. Los 
dedos tienen 2/3 de l~ longitud de la palma siendo a veces 
algo cortos, el borde cortante sostiene una fila de pequenos 
dientes de igual tamafio, en especimenes machos grandes esta 
fila se extiende desde la base del dedo hasta un poco mAs 
alla de la mitad del dedo con 8 dentlculos, el dltimo de 
estos denticulos generalmente es ancho y poco mls grande que 
los proximales. En el margen inferior del dedo fijo hay 
varias espinulas desordenadas. La palma es elongada y del 
triple de largo que de alto y un poco comprimida, tanto la 
palma como los dedos están provistos de espinulas, la parte 
que rodea el borde cortante de ambos dedos es pubescente, 
siendo el resto desnudo, la palma es pubescente. El carpo es 
de cerca de 2/3 de la longitud de la palma y tan grande o 
casi tan grande como el mero y este es más del doble de largo 
que de ancho. El carpo~ el mero y el isquio son pubescentes 
en su superficie inferior haciendose menos distinguible 
dorsalmente, la pubescencia del carpo es menos distinguibles 
que la del mero, el isquio mide 2/3 de la longitud del mero 
<Holthuis, 1952). 
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Tamafto: Los machos grandes pueden 
longitud.Las hembras ov!geras 
<Holthuis, 1952>.Los huevos son 
di~metros de 0.35 a 0.50 mm. 

medir hasta 135 mm.de 
miden 73 mm. de long. 
numerosos y pequeftos con 

Color: Tiene el cuerpo café obscuro en la parte dorsal y caf~ 
claro en el resto del cuerpo, con rayas longitudinales 
amar· i l lo l imOn. Una de estas ray2.s corre justo a lo 1 ar90 de 
la base del diente superior del rostro, el diente sin embargo 
es café. El caparaz~n presenta 3 frajas laterales y una media 
amarillas. El abdomen presenta u.na banda media y 2 laterales 
amarillas. Un punto amarillo se pr·esenta en la base del 
telson <Holthuis, 1952). 

DistribuciOn 9eo9rAf ica. 

Esta especie es conocida de aguas dulces de la costa 
Este de Centro y Sudamerica, desde México al Sur de Brasil y 
las Indias Oeste. 
En Me'xico esta especie se reporta en: 
Puebla: Zacatlan <Holthuis, 1952). 
Tabasco: Rlo Armeria !Holthuis, -1952). 

HA~ITAT. 

Esta especie es, de habites dulceacuicolas, encontrandose 
en las partes alt~s de los rios, en zonas de corrientes 
rApidas, con aguas cristalinas de temperaturas templadas y 
altas concentraciones de oxigeno. 
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IV.2.ll·Macrobrachium yi11algbosi CHobbs, 1973J. 

Hacrgbrac;bium yJ11~1"booi Hobbs, 1973, Bull. Assoc. Hexº Cave 
stud. 5, 73-SO., ~iss~ 1-e. 

<Fi9. 21 > 

Nombres comunes: Langostino <Esp.>, shrimp <In9.). 

Diagnosis: El rostro alcanza el extremo distal del pedünculo 
antenular. El margen superior del rostro presenta de 9 a 11 
dientes, el margen inferior de 1 a 3 dientes. El sexto 
segmento abdominal es 1.4 veces mAs largo que el quinto. Los 
ojos son moderadamente grandes y alcanzan mls al!a del 
segmento basal del ped6nculo antenular, son ligeramente 
hendidos en la parte distal y sin facetas, no hay presencia 
de pigmentos, presenta granulas rojisos en el Area 
degenerada. 

El segundo par de pereiOpodos son delgados y de la misma 
forma y t.amar.o. El carpo del segundo pereiopodo 1.5 veces tan 

, largo como el propodito, el mero 1.3 veces mayor que el 
isquiopodio. La quela subigual en tamano, carece de dientes, 
espinas lexepto una apical> y matas conspicuas de sedas en 
los dedos y la palma. Propoditc del quinto pereiOpodo con 
hileras transversas simples de sedas en la superficie 
poster·odorsal. 

Tarnafio: longitud postorbital del caparazOn, 9.2 mm <Hobbs, 
1973) • 

DISTRIBUCION. 

Solo se conoce en Mexico en la localidad tipo. 
Localidad tipo: Cueva del nacimiento del Rio San Antonio, 10 
Km. SSW de Acatlln, Oaxaca, México (Villalobos,1982>. 

HABITAT. 

Troglobio 1 en aguas le>tic:as. Hobbs <1973> y Hobbs tl al 
<1977) sugieren que la especie debido a su aislamiento 
impuesto por su habitat toglobio, ha roto con su habitat 
primitivo en el cual requería durante su desarrollo larval de 
agua salo&re para la sobrevivencia de los organismos, 
pudiendo completar ahora su ciclo de vida totalmente en un 
medio dulceacuicola. 
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IV.2.12 ttacrgbracbium acberontium CHolthuis, 1977> 

Maccgbracbium acberontium Holthuis, 1977, Accad. Naz. dei 
Lincei, 1977 N. 17!-!!!~ !88-195. ~19s:G y 7. 

CFig. 21l 

Nombres comunes: Langostino <Esp.>, Shrimp <In~.>. 

Si non imi a: tlac robr·ac h ium c.i;;11::.s;ma.en.5.i..5 ChAvez, 1976; tla.t;..r:.Q.b.r:.ai:.hium 
s~herontium Holthuis, 1977. 

Diagnosis: El rostro es alto y recto, casi alcanza el fin del 
escafocerito, en ocasiones sobrepasa el fin del pedónculo 
antenular. El margen superior es un tanto convexo, sostiene 
de 8 a 11 dientes <exepcionalmente 7>, dos o tres de los 
cuales se localizan atras de la orbita, de 1/5 a 1/6 del 
caparazbn sin incluir el rostro. El margen ventral es muy 
convexo y generalmente sostiene un solo diente en la parte 
distal. En ocasiones este diente puede estar ausente y 
raramente pueden presentarse dos dientes. 

El abdómen es li~o, la sexta semita es casi 5/3 mayor 
que la ~uinta semita. 

Los ojos tienen la cornea muy reducida, siendo mas corta 
y estrecha que el tallo del ojo, este es globular y muestra 
un ocelo distintivo. El ojo alcanza cerca de la mitad del 
se9mento basal de la anténula. 

El segundo par de pereiOpodos alcanza con la quela y 
parte del carpo mAs alla del escafocerito, es liso y delgado 
y no presenta esp!nulas. La quela es larga y estrecha, los 
dedos son casi tan largos como la palma y estrechos~ el borde 
cortante sos~1ene unos pocos dientes muy peque~os en el 
extremo de la parte proximal. El carpo es un poco mls corto 
que la quela pero mucho mayor que la palma, esta tambien es 
conspi cuamer1te mayor que el mero. El i squi o es un poco m¿s 
corto que el mero. 

Tamat\o: La longitud del caparazOn de 1 os espec i menes repor·tados 
en la descripciOn de la especie por Holthuis (1977> variaba 
de 3.5 a 16 mm en tanto que ChAvez (1976) senala machos de 
9.5 mm de longitud de caparazón y hembras de 11.5 mm. 

Color: Sbordoni (fide Holthuis, 1977) 
especlmenes vivos de esta especie como 
cafesusco, en tanto que Holthuis (1977> 
presenta una coloración caft-blancusca. 

describe el color de 
u~ color transparente 
indica que la especie 
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DISTRIBUCION. 

Se le conoce solo en México en las Grutas de Cocon! y el 
resumidero del CoconA, 3 Km. NE de Teapa, Tabasco. 
Localidad tipo: Cueva del CoconA, Teapa, Tabasco <Villalobos, 
1982). 

HABITAT. 
Tro9lObio en agus lénticas. Holthuis C1977> indica que la 

cueva se encuentra a 60 m.s.n.m., estando el agua de la cueva 
estancada en primavera y en Agosto sube de nivel y fluye 
lentamente. Los langostinos se localizan en la parte de la 
caverna que se encuentra totalmente a oscuras. Wilkens Cfide 
Holthuis, 1977) se~ala que los animales se encuentran 
descansando en el fondo )' nadan muy raramente. 
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IV.3 ANALISIS DE LAS RELACIONES MORFOLOGICAS DE LAS ESPECIES 
DEL GENERO Macrobcacbiym POR METODOS NUMERICOS. 

La clasificación del género Mai:.~Q~l:.hi.w.u presenta 
serias dificultades debido a la variabilidad de ciertas 
especies dentro· del Area 9eo9r~f ica que abarca nuestro pats. 
Al respecto Villalobos <1966) menciona un grupo de especies 
muy relacionado entre si y que guardan un gran parecido con 
J1.... glfersii por lo que el lo denomina gr·upo olfersii, es 
tambien notoria la similitud entre especies de ambas 
vertientes de M~xico, siendo ejemplo de esto las especies ML 
tenellum del lado del Pacifico y tL.. a.i:.an.1..h.l.Lc.Y..5. del lado del 
Golfo y el planteamianto de algunos investigadores 
<Villalobos, 1966> de hasta que punto son especies diferentes 
o subespecies. 

Tratando de aclarar estos puntos se realizo un anAlisis 
de las relaciones morfolOgicas entre las especies del glnero 
que se reportan para Mtxico con la aplicaci~n de ticnicas de 
la taxonomia num~rica (anAlisis de agrupamientos o anAlisis 
cluster>. Con este fin se eligieron algunas caracterlsticas 
morfolOgicas de uso comdn en la taxonomia tradicional de 
estos or9anismos como es el tamaf'10 y forma del segundo par de 
pereiOpodos as! como ·las r·elaciones de longitud que se 
establecen entre los diferentes Begmentos del segundo par de 
pereiOpodos (tabla 1>. Estas relaciones fueron transformadas 
a datos doble estado en virtud de que algunos caracteres no 
eran de tipo cuantitativo sino cualitativo como es el caso de 
la forma entre si del segundo par de ~ereiOpodos o la 
presencia o ausencia de pigmentos, con estos datos se elaboro 
la matriz bAsica de datos <tabla 2). Con base en est~ matriz 
<MBDl y siguiendo el coeficiente de asociasiOn de Sneath y 
Sokal <1973> cu)a fórmula es 2Ca+d)/2(a+d>+c+b que se utiliza 
para datos doble estado con valores de mAxima similitud de 1 
y mlnima similitud de O se procedio a elaborar una matriz de 
similitud <tabla 3>. A partir de esta matriz y siguiendo la 
técnica de ligamiento promedio que describen Crisci y LOpez 
<1983) se obtuvo un dendograma (f ig. 22> en la cual se 
observan las especies que estan mAs relacionadas entre si. 

Se obtuvo tambien una matriz cofenética <tabla 4) en 
base a las distancias encontradas en el dendograma, valores 
que al ser comparados con los obtenidos en la matriz de 
similitud nos permitieron mediante una correlación del 
momento producto de ambas matrices calcular el coeficiente de 
correlación cofenetica CCCC> como una medida de la distorsión 
interna de la t~cnica empleada. Crisci y LOpez <1983> indican 
que una correlaciOn alta entre ambas matrices es signo de 
escaza distorsión. Sneath y Sokal (1973> senalan que valores 
superiores a o.e indican una· buena representaciOn de la 
matriz de·similitud por par·te del fenograma. El coeficiente 
de correlación cofenetica obtenido tiene un valor de 0.8079 
lo que nos indica una buena representación de la matriz de 
similitud. 
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En el fenograma <f ig. 10) se observa la formacion·de dos 
grandes grupos, uno de ellos uniendose a un nivel de 
similitud de 0.93 y que agrupa a las especies M. 
beterochirus-M. ccc1denta1e y M. ~i9ueti-M. a~anthochitus-M. 
olfec~i, siendo las especies mAs similares M. b~tecccbirus-M~ 

cu:ti~en.t.a~ y ti. süsu..eii - i:l. .a.i:.au t r. wi:.hir:.u.a en l as e: u al es se 
observa un alto nivel de similitud en cuanto a los caracteres 
morfolOgicos empleados para la construcciOn del feno9rama. 
Inmediatamente despues se observa la union de tl. IJ..1.ifil::.~ii con 
las especies M. sü.g~~ii y M. ai:.anihc.i:.hi.r:J.l~ a un nivel de 
similitud de 0.95, este grupo se puede relacionar con el 
denominado por Villalobos (1966) grupo olfersii. A el se 
unirian las especies M. h~r::.iic:bir·!J.~ )' M. c.i:.i:.ig,~n.1.a)..~ que aün 
siendo especies mls grandes guardan estrechas relaciones 
marfolOgicas con el grupo olfersii sobre todo en cuanto a las 
relaciones de longitud y forma del segundo par de 
per·e i Opodos. 

El otro gran grupo esta formado par las especies M . 
.a~r:..U:..an.1.1.m tl • i;.a.r:.i:.inl.1.5. que se un en a un rii ve 1 de o • 9 5 a l 
igual que las especies tl. i~nel.11.1.m =1:1. a.i:.a.n.ihl.!..r.Y.5., subgrupos 
que se unen entre si a un nivel de similitud de 0.90. 
Formando parte de este mismo grupo se encuentran las especies 
tl. ~lalgbgsi tl. ai:.her:.cmlil.\.m que se unen entr·e si a un 
nivel de 0.91, formandose el grupo a un nivel de 0.75. 

Las especies del g~nero tla.t:.t:Q~r.a.i:.hil.Ull presentes en 
M~xico se unen por dltimo a un nivel de 0.68. 



TABLA 1 CARACTERES HORFOLOGICOS EXTEP.NOS 
PARA LA COfiSTRUCCIOH DE LA ttATRiZ 

BASICA DE DATOS. 

CARACTER ESTADO CODIFICACION 
·----------ü••----------~---~-------------------
TAMANO SP'S GRANDES 

2 TAMAN~ DE 
2 PAR DE 
PEREIOP. 

3 FORHA DEL 
2 PAR DE 
PEREIOF. 

SP' S CHICAS 2 

IGUAL 1 

fü!SUAL 2 

IGUAL 1 

DESIGUAL 2 

4 LONG DE HAYOR 
CARPO \IS 
PALHA 

5 LONG DE 
MERO VS 
CARFO 

6 LONG DE 
- t!ERO VS 

IS9UIO 

7 LON6 DE 
DACTILO 
VS PALHA 

HAYO F. 

2 

HAYOR 

MENOR 

2 

S LONS DE MAYOR 

2 

9 PALHA PUBEsmm 

NO PUBES. 2 

10 PEDDS PUBESCENTE 

tlü PUBES. 2 

11 OJOS NORMALES 

. REDUmos z 

12 OJOS PI~EHTADOS 

HD PI6~EHT. 2 



TABLA 2: "ATRIZ IASICA DE DATOS PARA LAS ESPECIES nEXICANAS DEL GENERO KACROBRACHIUK. 

e A R A e T E R E s 

ESPECIES 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

H.TEHELLUK. 1 2 2 2 

H.ACANTHURUS 2 2 2 2 

H.OCCIDEN!ALE. 2 2 2 2 2 2 2 

M.HETEP.OCHIRUS 2 2 2 2 

H.OLFEP.S!! 2 2 2 2 2 

H.D!GUET!. 2 2 2 2 2 

H.ACAH'HD~H!RUS. 2 2 2 2 

~.AMERICANU~ 2 2 2 2 

tt.CARCINUS. 2 2 ·2 2 2 1 

H.VILLALOBOSI 2 2 1 2 2 2 2 
------------------~-~------------------------------------------------------------------
H.ACHERONTIUH 2 2 2 2 2 2 



ESPECIES 

H.TENELLUM 

K.füllTHURUS 

K.OCCIDEHTALE 

K.HETEROCHIRUS 

M.OLFERSI! 

K.murn 

K. ~:MHHDCH!RU: 

ft. AttERI CMiUN 

n. V!LLALOBOSI 

H.AC~EROMTIUK 

TE~, - K. TEtlELLllK 
A~A.- K.~CANTHUP.US 

ocr.- K.GCCinENTft.LE 
HET.- M.HETEROCH!P.US 
OLF.- K.OLFERSII 
DIG.- UIGUETI 

.95 

.6l 

.66 

.66 

.59 

.59 

.86 

.91 

.7 

.Bé 

TABLA 3 KATRIZ DE SlffILITUD. 

occ HET CLF 

.73 

.73 .91 

.73 .91 

.66 .95 .95 

.66 .95 .95 

.91 .73 .9 

.95 .B .8 

.66 ;59 .59 

.s .73 .73 

Acr..- K.ACANTHOCHlf.Lle 
Ae~.- H.AME~!C~K~r 

m.- n.mmu: 
V!L.- tt.U!LLALGEQS! 
ACH.· H.ACHERONTIUH 

.95 

.95 

.9 

.e 

.59 

.73 

.s 

.73 

.5 

.66 

Aff E CAR VIL ACH 

.8 

.73 .95 1 

.5 .66 .73 

: .66 .a .86 .91 1 
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ESPECIES 

K. TENELLUll 

K.ACANTHURUS 

K. OCC !DEHT ALE 

H. HETEROCHI RUS 

n.OLFEF.S!l 

urnum 

H.ACAHTHOCH!P.US 

n. A!!ERICAHU~ 

K.CARC!ffüS 

lt.VILLALOBOS! 

TK · K. TENELLUM 
~rA.- n.ACANTHURUS 
OCC.- K.OCCIDE~iALE 

HET.- tt.HETEROCHIRUS 
OLF.- M.OLFERSI! 
D!G. - tt. DIGUETI 

TEli 

.95 

.6B 

.62 

.6~ 

.6~ 

.9 

.9 

.75 

.75 

TABLA 4 MATRIZ COFEKETICA. 

occ HET OLF 

.68 

.68 .9S 

.68 .92 

• 6~ .9~ .93 

.95 .93 

.9 .68 .68 

.9 .68 .6B 

.75 .68 .6B 

.75 .68 .6S 

m:. - ~. AC~~THGC~ m1~. 

A~~.- K.ANER!Cfi~JM 

CAP..· K.CARCINUS 
VIL.- K.VILLALOEOSI 
ACH.- H.ACHEROSTIUM 

.9? 

.92 

.68 

.68 

.68 

.éB 

.68 

.68 

.68 

.66 

ACN AKE CAR VIL ACH 

.68 

.68 .95 

.68 .75 .75 

.75 .75 .91 
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DISCUSION 

TAXONOMIA 

La sistemltica del género se dificulta debido a que la 
mayoria de las especies se parecen una con otra en muchos 
aspectos ya que son muy pocos los or9anos que proveen 
caracteres para la separacicm de las especies, siendo los mas 
importantes el rostro y el segundo par de pereiOpodos. Esto 
sin embargo no es suficiente ya que existe una gran 
variabilidad de estos organos entre organismos de la misma 
especie y que es notoria de poblacibn a poblaciOn, variando 
a~n dentro de las mismas poblaciones dependiendo de la edad a 
el sexo de los organismos. 

Al respecto de las especies presentes en M~xico, podemos 
observar en la figura 22 que nos representa aquellas especies 
que se encuentran mis relacionadas de acuerdo a los datos 
obtenidos, que existen dos grandes grupas uno de las cuales 
se puede identificar con el denominado por Villalobos <1966) 
grupo olfersii y en el cual se aprecian a las especies tjue 
guardan un mayor parecido entre si y que tienen en comdn 
caracteres similares a .tt. '21.i~l'.:.5.ii en relacion sobre todo al 
segundo par de pereiOpodos. 

El otro gran grupo reune a aquellas especies que tienen 
en comOn el hecho de que el segundo par de pereiOpodos son 
iguales entre si en forma y tamat'io. Es tambien notor·io el 
hecho de que las especies mls parecidas entre si sop especies 
vicariantes , presentes una en la vertiente del Golfo y la 
otra en la del Pacifico como es el caso de tl. a~anih~r:.u~ y~. 
iln.elllJ.m respectivamente, lo cual nos sugiere que la 
dispersión de las especies originales debio de ocurrir antes 
de la formación del puente centroamericano y que una ves 
establecida esta barrera las poblaciones originales se vieron 
imposibilitadas para el intercambio genético, con lo cual 
evolucionaron independientemente pero no hasta el grado d 
adquirir rasgos diferenciales para establecer una separaciOn 
notaria. Asl se puede observar que tt. i;.ar.i:.inu.s y (1 • 
.americanum solo se diferencian por rasgos muy sutiles, lo 
mismo sucede en el caso de tt. Q!;.Q,o.ih!J.L!.\.5. y tt. ienell~m y con 
1:1. b.e.ifi:ro¡;birus y r:t. occ:identale. El mismo fenómeno p_odrla 
set\alarraos la relaciOn de tt. i:i.lifi:.r:.5.ii con ti. 5:1.isueii y 11. 
ac:anthochirus, siendo mAs notable el gran parecido entre 
estas dos óltimas especies presentes en la vertiente del 
Pacifico y estableciendo la duda de si se trata de dos 
especies diferentes en realidad o una de ellas < M 
,at;.anibticillr:J.l~) es subespecie de la otra dado que existen 
diferencias muy pequet\as entre las dos y que posiblemente se 
debieran solo a las variaciones antes mencionadas. 
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En cuanto a las especies cavernicolas, la r@laciOn entre 
si parece deberse tan solo a las modificaciones que sufren 
los organismos en su adaptaciOn al medio oscuricola, primero 
en calidad de troglOxenos y finalmente como troglObios 
verdaderos. 

DISTRIBUCION Y HABITAT. 

Tedas las especies del 9~nero se distribuyen bajo un 
rango de condiciones medio ambientales bien definido por las 
zonas tropicales e intertropicales delimitadas por la 
isoterma de los 18 oc. en todo el mundo <Guzman, 1987), 
ocupando los medios lóticos y l~nticos, son comunmente 
epigeos pero existen formas adaptadas a la vida cavernicola 
<Villalobos, 1969). Generalmente ocupan los medios de aguas 
dulces pero algunas especies pueden ocupar medios salobres e 
incluso marinos, soportando amplios rangos de salinidad lo 
cual les permitiría desplazarse a lo largo de la costa, 
influyendo en su distribuciOn. 

Es tambien notorio que las especies tienen preferencia 
por determinadas condiciones lo que hace que se puedan 
encontrar en habitats especificas, bien delimitados durante 
las dis..tintas fases de su desarrollo, sef\alando GuzrnAn (1987> 
tres tipos de habitat para las especies de M.ac..~Qbt:a~hi~m 
presentes en México. Desafortunadamente para muchas de las 
especies existen pocos datos acerca de los parArnetros medio 
ambientales en que se les encuentra bajo condiciones 
naturales, datos que son muy importantes para el correcto 
aprovechamiento de las especies del g~r1ero. 

CICLO DE VIDA. 

El ciclo de vida de los langostinos del gOnero 
tJ¡ic:rcbr:.~.i!,¿fil observa de manera general un esquema que se 
conserva para todas las especies del g~nero y que ha sido 
descrito en detalle asl como las variaciones que se observan 
dependiendo de la especie como pueden ser las tallas mAximas 
alcanzadas, la fecundidad, el n&mero de estadios larvales y 
el tiempo que cada especie tarda en cada una de las fases de 
desarrollo. Sin embargo .los estudios sobre el ciclo de vida 
de algunas de las especies son muy pocos como sucede con las 
especies pequettas y con poco interes comercial como es el 
caso de M. il..isu.e:.ti, ti. a.c.an.±.b.w:.hir:.u..5., ti. i;i.c.d.J!.e.n±.al~ y M. 
beterocbir!J..5. y las especies caver·nicolas ti. ~iJlalobc.s.i y t]. 
acbercntium; desccnociendose sobre todo de estas 61timas 
practicamente todo acerca de su ciclo de vida. 

Para 
presentan 

las especies de 
un mayor interes 

tallas mayores y que por tanto 
comercial, se han realizado 
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algunos estudios, sin embargo no se puede decir.que se 
conosca completamente su ciclo de vida ya que los estudios no 
han abarcado todos los aspectos, ademAs de que la mayoria de 
datos existentes se han realizado baje condiciones de cultivo 
ya sea en el laboratorio o en estanques de engorda y por 
tanto son muy pocos los datos obtenidos en el medio ambiente 
natural de los organismos. 

APROVECHAMIENTO. 

En M~xico se presentan varias de las especies citadas 
por los expertos como inieresantes comercialmente, sobre todo 
aquellas especies como r:t. i:.ar:.i;.itL!J.5. y M. a.me.r:.ii:.anum que tienen 
tallas grandes, pese a lo cual solo son explotadas a un nivel 
local y no se les puede considerar como una pesqueria 
importante, ademls no se distinguen a las especies que 
componen las capturas, siendo manejadas estadísticamente 
todas las especies solo como langostinos. Estas pesquerias no 
alcanzan a cubrir la demanda por el producto aOn cuando las 
capturas se incrementan a~o con afio, calculando GuzmAn <1987> 
que para el afio 2 000 la demanda insatisfecha rebasara las 1 
300 ton. 

Esta problematica se agrava por la falta de informacion 
existente con respecto a los organismos del g~nero en 
condiciones naturales , aunado a la constante degradaciOn de 
los ecosistemas que afectan la producción natural. 

Una posible via para la soluciOn en el problema de 
producciOn es el cultivo de estos organismos, sin embargo los 
intentos que al respecto se han realizado con especies 
nativas son muy pocos dedicandose la maycria de los esfue~zos 
tanto del sector oficial como el privado hacia la especie 
introducida p2,ra tal fin tl r:.Q.5.S'.nb.e.r:gil, a pesar de esto no se 
han obtenido resultados satisfactorios. 

Tal vez este sea el momemto de considerar las 
alternativas que se pueden lograr con las especies nativas, 
de manera que conociendo mls acerca de su ciclo de vida y 
requerimientos ambientales, se podrian seleccionar a aquellas 
especies que por su talla y caracteristicas biologicas 
resultaran aptas para el cultive de la especie como tal o por 
medio de procesos de hibridizaciOn entre las especies locales 
o con la especie introducida, que llevaran a la obtención de 
mayores rendimientos. 

Es importante tambien el conocer ampliamente a las 
especies pequefias, que estln sub utilizadas y que podrian ser 
un valioso· recurso ya no por su talla como por los voldmenes 
de captura. 
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CONCLUSIONES. 

El estado del conocimiento de los langostinos del g~nero 
Nacrcbracbiym en Mexico es aOn muy pobre ya que son muchos 
los aspectos que se desconocen sobre las especies nativas. 

- Mediante el an~lisis de agrupamientos o anAlisis cluster se 
obtuvieron dos grupos, en los cuales las especies se 
relacionan entre si por sus caracterlsticas mofolOgicas. 

La sistemltica de las especies del genero es aOn incierta 
dado el gran parecido morfolOgico entre algunas de ellas. 

Se conoce muy poco acerca de la biolOgia de las especies 
nativas en su ambiente natural lo cual ha ocasionado que se 
encuentren subutilizadas. 

No se ha evaluado correctamente el potencial para el 
cultivo de las especies mayores, las cuales pueden ser una 
buena alternativa para tal fin. 

Dado los voldmenes de captura, 
menores pueden ser una solución a 
problema de demanda del producto. 

las especies de tallas 
nivel local para el 

Existe una 
ocupan los 
contaminación. 

degradaciOn 
langostinos 

constante de los ecosistemas que 
sobre todo por problemas de 

Las especies cavernicolas requieren la generaciOn de 
estudios, por el gran interes biolOgico que representan como 
parte de la fauna carcinolOgica troglO~ia del pais. 
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RECOMENDACIONES. 

Se sugiere: 

La 9eneraciOn de mayores estudios sobre las especies 
nativas para seguir avanzando en el conocimiento del g~nero 
Macrobracbium en México. 

La realizaciOn de estudios sobre taxonomia numtrica y/o 
quimiotaxonomia de las especies del gtnero para el 
establecimiento de claves precisas que nos .permitan la 
correcta identificaciOn de los organismos ya que la taxonomla 
tradicional aparentemente no puede resolver esta problem~tica 
dado el gran parecido que se observa entre algunas de las 
especies. 

Investigar· 
su ambiente 
ellas. 

a fondo la biologla de las especies nativas en 
natural para un correcto apr·ovecha.m i en to de 

- Evaluar la potencialidad para el cultivo de las especies de 
tallas mayores como es el caso de M. ~aL~inu~, tl. a~~i~anum, 
tl. tenell.!J.m y M. ~n.ihl¿~u~. 

Seleccionar a la especie mAs apta para el cultivo e 
impulsar el desarrolle de las ttcnicas propias para tal fin. 

Evaluar la producción pesquera de las especies de ta!!ns 
menores como son ti. i:u:.r:.id.e.ni~l~, M he.if¡:UJ.r:.hi~J.U~, !j. tilie.r:.s.ii, 
l:l • .!Ü.Sl.UU.i y tJ, .ai:.a.n.1.htl.C:.hiLl.!..5. para so 1 uc i onar la prob l emat i ca 
de la demanda del producto a nivel local. 

Inpulsar la proteccior1 de los ecosísfeme.s que ocupan estos 
organismos para evitar el agotamiento del recur~o. 

Desarrollar estudios sobre las especies cavernicolas dado 
el 9ran interes biológico que representan. 
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