
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"I Z TAC AL A" 

ESTUDIO SOBRE LA ABUNDANCIA Y OISTRIBUCION 
DE LAS JAIBAS ( Callinectes spp. ) EN SEIS 
CUERPOS DE AGUA COSTEROS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, MEXICO 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

B O L O G O 
P R E S E N T A 

PETER MICHAEL MUELLER MEIER 

LOS REYES IZTACALA. EDO. DE MEXICO 1991 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A mis Padres: 

Que siempre me han brindado todo su 

apoyo y comprension, y '"' .e han 

enseñado con su ejemplo a luchar para 

alcanzar las metas que me he propuesto. 

Con todo mi amor. 



Agradezco: 

Al M. en C. Arturo Rocha. el apoyo. la 

asesoria y la paciencia que siempre prestó 

a este trabajo. 

Al Bi 01. Sergio Cházaro, por s u va l iosa 

ayuda en el procesamiento de datos. 

A los H. en C. Jonathan Franco y Horma 

A. Navarrete, as¡ co mo a la Biol. Regina 

Sánchez por sus s ugeren ci as y observaciones. 

Al L lC. Jonás Barrera por toda su val josi s ima 

ay uda e ina got able paciencia. 

Al La boratorio de Ecologia y Biolog1as 

de Campo por la s i nstalaciones y el material 

facilitados para la realización del presente 

trabajo. 



Esta tesis se realizó en el Labor atori o de Ecolog;a y 810-

log;as de Campo. de la Escuela Na c ional de Estudios Profe

sionales Iztacala, de la Universidad Na cio nal Autónoma de 

Méxi co. 



INTROOUCCION 

ANTECEDENTES 

INDICE 

2 

5 

OBJETIVOS ................ . ... . . . ... ... .. . ... . 7 

CA RACTERISTI CAS DE LAS ESPECIES 

OESCRIPCION OEl ARr A DE ESTUDIO 

MA TERIAL Y HET OOOS ... ....... ...... .......... . 

HETODOLOGIA OE CA MPO •.•••••• •• .•••. . ••••••.. . 

TRABAJO DE LABORATORIO 

RESULTADOS Y OISCUSIO N 

~ Ab undancia 

8 

14 

2. 
2. 
26 

" 
2' 

Crecimiento .•......•.•. •• •. •• . ••••••• . . • . . . 35 

Proporción de sexos....... .. .. ... .... ...... 38 

Para s iti smo . ...••...... • •.•••. • •.• . . . .••••. 39 

Desove y Migr ación ........... ..... ......... 40 

CONCLUSIONES ............ . ............. .. ..... 42 

APE NOICE : TABLAS Y FIGUR AS ...... ...... .. .. .. 44 

Tablas •• 
Figuras ....... ••• •• ••••• •••• ••• ••. .. ... • ••• 54 

8IBlIOGRAFIA .. .. .... • . • .• •• • .. ... .. ....... ... 80 



2 

I N T R O D U e e I o ~ 

Lo, cangrejos portúnidos d, ] Genero Callinectes, 

constituyen un grupo importante de crustáceos comestibles, 

a los cuales, en Mexico, se les conoce con el nombre común 

de jaibas. Se distribuyen a lo 1 argo de las costas 

A.érica. occidentales de 

rocosas 

Africo tropicales y tegpladas 

e islas del Pacifico 

Golfo de Mexlco, estos 

]" aguas someras de 

d, 

Sur. En ,] Atlánt ic o Occidental y 

or90015.05 eurihalinos se encuentran 

la costa, esteros, bahías, lagunas 

casteras y deselllbocaduras de ríos; asi cOila en el litoral 

rocoso y arenoso de las playas. tanto continentales como 

insulares; a profunidades entre los 0.40 y 90 metros. 

(RUlZ, 1978; Williams, 1974, 1984). 

De estos organismos se tiene el registro de 27 especie s 

presentes en las aguas del Golfo de México, las cuales 

son poco conocidas. (Power s, 1977; Williams, 1984). De 

toda s las 

ha re cib ido 

jaiba s , 

mayor 

C. sapi dus 

atención y de 

Rathbun la especie que 

1 a cua 1 tienen lRayore s 

estudios y datos, por la importancia económica que esta 

tiene en l os Estados Unidos de Norteaméri ca. (Arnold , 

1984; 81undon et. al. 1982; Cargo, 1958; Darnel1, 1959; 

Oaugherty, 1952; Haefner, 1964; leffler, 197 2; Newcombe, 

1945; Q' leary, 1984; Olmi Irr, 1983; Perry, 1975; Tagatz, 

1966, van [ogel, 1958,1967,1971; Winget, 1976). 

L" jaibas maduras sa len de l as aguas protegidas 
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durante la primavera y el verano, en aguas próxima s a 

la costa; cubriendo un periOdo de desove que se prolonga 

de siete a nueve me:>es del año, en el cual se registran 

hasta dos desoves por individuo. (Oarnell, 1959. Williams. 

1974, 1984) • las hembras c argadas llevan adheridas al 

c uerpo un lIIasa de huevecillos que fluctúan entre los 100 

m;l y los dos millones. mismos que avivan en aproxi.adamente 

15 días. Posteriormente, pasan por una serie de estadios 

larvarios antes de aSUMir e l aspecto de adulto. (RUlZ, 

1978 ; Williams. 1966). l a prilllera fase larvaria es una 

prezoea que se convierte en laea, la cual crece y muda 

por 10 meno s dos veces antes de convertirse en la segunda 

fase, llamada megalopa, que de sp ues de mudar tambien dos 

veces, se convierte en la primera etapa cangriforllle. (Ruíz, 

op. cit.; Newcombe, 1945). Durante el periodo de crecimiento, 

que tiene una duración media de 12 a 14 meses, efectüan 

aproximadamente 15 mudas. despues de las cuales llegan 

a un estadía adulto y primera madurez sexual. Viven en 

promedi o de dos a tres afios. (Ruíz, op. cit.). 

En nuest ro país 
" 

ja i ba reviste gran importancia 

en la> zona s produc toras, debido , 
'" amplia aceptación 

y gran dem anda en el mercado loe al, genera ndo fuentl"s 

de tr"abajo para lo, pescadores q,. 
" 

explotan (Ramírez, 

el. al., ¡988; Mar t in ez. ¡988). La pesquería de la jaiba 

es típ icamente artesanal, pues c arece de tecnología moderna 

y apoyo organizativo. Ademas, t odas 1 as especies de jaibas 

,on cons umida s como alimento, destacando entre estas, 



, 
la j aiba azúl C. ~"p idu s Rath bun, po r s u OI c eptación y 

g ra n dellanda. s iendo la de mayor val o r co merc i al en est a 

pesque rí a. ,lb ;z, 1978; Wi l l i allls, 1966; Marti nez , 1988). 

l a may oría de las jaiba s s e consulllen f re scas y enter as; 

generalmente para s u in lroducci6n al me r cado se ensa rtan 

en unid ades ll ama da s " sartas·, que co nti enen 12 piezas. 

l a_bi en se aproye c ha la jaiba para extraer l os múscu l os 

d e la s tenazas y los de l cuerpo, siendo esto e s pecialmente 

rent ab l e en lo s pro ce sos de -jai ba suave- a travé s de 

semic ul tivos que la s jaibas en 

perí odo de muda , c uando s u cutíc ula es aun s ua ve y elastica , 

logrand o un aprovec ha. i ento de c a si el 100 por ciento 

del o r9a0 15110 . co nt ra un 30 por c iento e n la jai ba Ndura-, 

y expenderla s asi co mo c arne de cangrejo o pul pa de jaiba , 

bien sea co ngel ada o e nlatad a. En alguno s c asos se cons ume 

la hueva f re s ca a niv e l local, donde se re aliza la pe sc a 

de este produ c to. (Ramirez, et. al., 1988; Rui z, 19 78). 
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AN TECEDE NTE S 

En virtud de que los Estados Unidos de Norteamer ica 

es el máxi.o productor de jaibas (Wil liarns, 1974), e s 

talllbien la nación donde se han realizado la lIIayor cantidad 

de estudios sob re la bio logía, distribución , ecologia, 

etologia. fisiología, reproduc c ion, zoogeografia. etc .• 

de estos portúnidos . Destaca n aquellos realizado s sobre 

C. sapid us Rathbun, por su abundan c ia y variedad. (Arno ld , 

1984; Blundon - Kennedy, 1982; Cargo. 1958; Cos tlow, 1960 ; 

Oarne]l. 1959, Oa ugh erty, 1952; Fi s her , 1977; Gurney, 

1960; Haefner, 1964; Jayee, 1965; LeffTer. 1972; Mauchl ine. 

1977, Newc o.be. 1945; O'Leary . 1984; 01.1 IIl, 198 3, 1984; 

Paul. 1982; Perry, 1975; Rathbun , 1930; Tagatz, 1966, 

1967, 1969; van [ngel, 1958, 1967, 1971; Willialls, 1965, 

1966, 1974. 1984; Winget et. al. 1976). 

Para nuestro pais y Cent roameri ca el nü.ero y variedad 

de trabajOS se reduce en for_a conSiderable ; siendo para 

la Repúbl ica Mexi cana. los Estados de Campeche y Veracruz, 

asi como e l Golfo de Hexico, lo s m~s destacados, sobre 

todo en aspectos Que consideran abundancia. distribución, 

presencia y co mer cia lización de las jaibas. (Ch~ vez-L lu nch. 

1971; Contreras, 1985; Fausto-Filho, 1980; Gar cí a, 1985; 

Hlldebrand, 1954, 1955; Martlne z , 1988; Rathbun, 1930; 

Ramirez-Hernández, 1988; Rocha et.al., 1986; Soto, 19 79; 

Rulz. 1978; Vil 1alobos et. al., 1981). 



• 
Si bien e n nue st r o pais la s jaibas no tienen importancia 

, nivel na cional , su distribución 1 oc a 1 

y regional represen tan una importante fuente de ingresos 

para l os pescadores. (RUll, op. cit.). Lo anterior obedece 

al hecho de que se consi dera una pesqueria sec undar ia, 

por 10 qu e no existen épocas o tellporadas de veda. El 

aprovechamient o d. , recurso pOd ria i ncreme ntar, " 
instaurar granj a s para e l crecimiento o implanta cion de 

jaiba s Ns uav es M o e n muda , con l o que los rendimientos 

econOllllCOS au.entartan conside ra b lemente . (Ramirez-Hernandez, 

1988). Para logr a r l o anterior es i mpr escin di ble contar 

con mayor i nforllla ción de todo lo relacio nado a la biologia 

de lo s portúnido s . 

Es por ello que el presente est udio pretende aporta r 

informacion a l co nocimien t o de la biologia d e l os ca ngre jos 

po rtú ni do s de se i s imp ortante s cuerpos de agu a costeros 

de l Estado de Veracruz, Me xico. 
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o B JE T I V O S 

Debido a que las jaibas representan un potencial 

economico y pesquero, indispensable 
" 

rea lha e i ón 

de estudios biológicos, para te ner aprovechamiento 

integral de este recurso, tanto en la region, como a nivel 

nacional. Por tal motivo, el presente trabajo pretende: 

Determ i nar que especies de po rtun idos 

seis cuerpos de agua costeros est udi ados. 

habitan 

Conocer su abundancia y relativa distribución. 

1o, 

Determinar la relacion que guardan con la temperatura 

y la salinidad de los seis siste~as . 

Determinar el grado de parasitis~o de l os organismos 

estudiados. 

Conocer las pOSibles epocas de des ove y /o migra ció n. 



CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES 

l as jaibas presentan un caparazón o ce falotórax co~primi

do dor soventralllente, así co mo un abdomen reducido, recto 

y simétrico, inclinado cerca, por debajo del cefalotórax, 

este abdomen nunca es ut i 1 izado para nadar y no presenta 

urópodos. 

apendices, 

El cefalotórax tiene, 

si endo los primeros 

ademas, cinco 

las quelas en 

pares 

forma 

de 

de 

pinzas; le siguen cuatro pares de patas para su locomoción, 

estando el (ilti_o par aplanado en forma de paleta, para 

ayudar a nadar al organismo, de donde viene el nombre 

de cangrejos nadadores. El cefalotórax, ancho y deprimido, 

presenta en sus márgenes anterolaterales nueve pares de 

dientes o espinas, alcanzando el par de espinas laterales 

el mayor talllaño. (Figs. 1 y 2l. 

C. sap'idus Rathbun, (Jaiba Azul). la anchura del 

caparazón es dos veces más que el largo de este; la frente 

presenta dos dientes bien desarrollados (excluyendo lo s 

ángulos internos de los orbitales) de forma triangular , 

con los ~árgenes internos más largos que los externos, 

la superficie convexa dorsal es tersa, interrumpida por 

monticulo s y linea s granulosas. las pinzas son desiguales 

y fuerte s , el quinto par de patas es aplanado y 

de paleta. los machos presentan el abdomen en 

-TU invertida alcanzando el nivel del esternito 

e n f orma 

forma de 

1 V; el 

primer par de pleópodos alcanza más allá de la sutura 

entre l~s estern i tos IV y Vi son delgados y tienen una pu nt 11 

, 
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membranosa, de forma curveada, entrecruzados y armados 

con una hilera de pequeñas espínulas protráctiles. El 

color de estos organismos va de gris-azuláceo a café-verduzco 

en su porción dorsal; las patas son entre azul y blanco, 

con las espinas matizadas en rojo. Las tallas máximas 

alcanzadas por los machos están en los 21 cm y de 20 cm 

para las hembras (talla amplitud total). La distribución 

de estos organismos se registra desde 1 as Bermudas, sobre 

el oeste de las costas atlánticas, extendiéndose desde 

Nueva Escocia hasta el norte de Argentina (Fischer, 1977). 

(Figs. y 2). 

C. similis 

del caparazón es 

frente presenta 

internos de los 

Williams, 

más del 

(Jaiba 

doble 

Azul 

que el 

Enana). 

largo 

La 

de 

cuatro dientes (excluyendo los 

orbitales), siendo el par interno 

anchura 

éste. La 

ángulos 

pequeño 

pero bien formado. La superficie dorsal es granulosa interrum

pida por montículos y líneas tambien granulosas. La zona 

central trapezoidal (metagástrica) es corta y ancha, siendo 

la parte anterior 2.75 veces el ancho, y la posterior 

1.7 veces. Las pinzas son desiguales y fuertes, con gránulos 

finos en sus bordes longitudinales; el quinto par de patas 

es aplanado y en forma de paleta. El sexto (penúltimo) 

segmento del macho tiene la forma de una •r• invertida, 

confundiéndose con el esternum en posición 

primeros pleópodos están bien separados y 

tercios del esternito toráxico VII o más 

retraída; los 

alcanzan dos 

allá, siendo 

delgados y de punta membranosa, de forma curveada, entrecruza

dos y armados con un hilera de pequeñas espínulas protráctiles 
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visibles sólo con lup a . El color es café-verduzco en la 

porció n dor s al; siendo las pinzas de los machos blancas 

e n s u cara externa y de az ul a fiusha. a azulo blanco, 

con tintes rojizos o anaranjados en las hembras; la s zonas 

yenlrale s son blancas y azules. las m~ximas tallas de 

espina lateral a espina lateral es de 12 cm para los machos 

y de 9.5 CII para las he.bras. La distribución de estos 

organis.os se registra desde la Bahia de Delawre, en EE.UU. 

hasta el sur de Fl ori da; y del noroccidente de Florida, 

a 10 largo de todo el Golfo de México, hasta Yucalan. 

(Fischer. 1977). (Fi9S. 1 y 2). 

C. ralhbunae Contreras, (Jaiba Prieta ). La anchura 

del c aparazón es l8ás de dos veces el largo de éste; la 

frente presenta cuatro dientes acumi nadas. estando el 

par central más pegado (excluyendo l os ángulos internos 

de la s órbitas oculares), El caparazón en su porción dorsal 

es li so y brilloso (cuando está lIojado), la parte central 

es ligeraMente granulosa. con pro.inentes lineas tra ns versale s, 

Tienen 1as pi~las con bordes granulosos, así como la presencia 

1e espi na s o dientes pro.inentes en la pinza mayor. El 

abdo.en es de forma de "T- invertida en los ~achos, el 

~: _11 ( asi alca nza la uni ón de los esternitos 111 y IV; 

' . . • ••• ,> pr' i mero !> pequeños pleópodos, sinuosamente curvados, 

~e entrecruz~n en la mita d proxi~al para diverger gradualmente 

hacia la di .. tal, terminando en la punta del tels on , y 

so n lisos en la parte dista l con una banda estrecha dorso la te-

", co n espinul as grandes y pequeñas pr otráctiles. El 
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color de estos organismos e s verde y azul con mati ces 

rojos, anaranjados o morados, siendo b lan cos en su porción 

ventral. El maximo ta mañ o de l os machos es de 14 cm y 

el de las hembras de 15 CID, de espina lateral a espina 

late ral. Su distrib ución abarca desde e l oeste del Golfo 

de México, en el Rio Grande, Texas; hasta el sur de Verderuz. 

H~ xico (Fischer. 1977). (fig s. 1 y 2). 



ANATOMIA Y NOMENCLATURA PARA IDRNTIFICACION 

ESTLHNITOS ABDOMINALES (6 - ~) :I,II,III,IV,V,VJ,VII,VIII. 

SECCIONES ABDOMINALES 16 y zl :3,4,5,6,T (TELSON) 

DIENTES O ESPINAS FRONTALES : MARCADOS CON J 
PRIMER PAR DE PLEOPODOS (EN LOS 6J : MARCADOS CON P 

SEXO 

.. ,. 
MACHO HEMBRA MADURA HEMBRA INMADURA 

ESPECIE 

I\ 
~ 

1\ 

~~ ~ 

.L A 
V 1 

'11 

1111 

1111 

p 

f._:i_!!p_idu~ C.~fmilís C. rathbunae 
~ - ··-----·--

Fig. 2. IDENTI.t"ICACION DE SZXOS Y ESPECIES. 
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: 

VISTA DORSAL 

VISTA FRONTAl. 

DATO~ MORFOMET!Ht'OS , 

1- ANCHO TOT,IIL ~ 1 NC LUYf' f:.:SP 1 N,IIS LATl:'R/lLES 
;>- ANCHO TOTAL lA LA BAS~: DE' LAS ESPINAS LIITr'RALES' 
)-LARGO To'r~_L 4 - GRUEfO 1'0"'111, 

PARTES ANJ\TOMJ CAS F.XTF.RNA S 

~pl F'NTO"S ·' l<l':-I1'Jl I.1":: 
AL- D J EI'l'ES ,1\ NT!:'kO L~THl.';¡,f:S 

PL-MA RGEN POSTEROLATERAL 
ES-ESPJ NA EPISTOM JAL 
CA-ARE'A CARDI .Il.C" 
M -,1ERO 
P -PROPODJ O 

(' ·Dlf' "II 'IT OT~P.J TIIL EX'!'I'RNO 
Li'-FS!' INII J.../lTI'll.A L 
FP-LINEP EPJ BRANOl-¡ Ai, 
MB-AREA MES0f\RANOUI.lI.I, 
I':L-LOBULO ERANQUJ"L 
e - CARPO 
D -DACTr LAR 

F i q. l . ANA'I'OMIA y MORF'OME'I'RIA 111': LA JAIBA. 
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Addenda 

TAXONOMIA 

Phyl um ....•.•..•.... Arthropoda 

Subphylum ....•...•.. . Crustacea 

Clase .• . .•..•.•••. Mal acostraca 

Subclase ••...... Eumalacostracil 

Superorden ............ Eucarida 

Orden .... • ............ Decapoda 

Suborden •..•..••... Pleocyemat a 

lnfraorden ........... Br achy ura 

Sección .......... Brllchyrhyncha 

Supe rfami tia .. . .... Po r tunoidea 

Fa ml 1 ia ............ . Port un i da c 

Géne ro ....... . ..... e" 11 inect.es 

(SISTEM" DE CLASIFICACIO!' GL~ESNER, 1969 , El" "'I LLIAMS , 1984 ) 



DESCRIPCION DEL AREA DE ES TUDIO 

l a Lona co st e ra del Es tado de Verderul se caracteriza 

por presenta r un buen nú mer o de sistema s lagunares esluari nos , 

que estan incl uf dos en la región E. de acuerdo a la c la sif i ca

ción de lB la guna s costeras propuesta por La nkford ( 19 77). 

la de sc r ipción de c ada uno de los s istema s , e n los 

c uale s se ba sa este trabajo, es la siguiente : (rig. 3 ) 

LAGUNA DE TAHIAH UA . Se localiza en la Llanura Costera 

de l Go lf o de México, al norte del Estado de Verderul, 

entre l os paral e lo s 2 1" 05' y 22"05' de la tit ud norle, 

y ] " d, l ongitud oeste. 

( r ig . 41-

La la g una es una albufera sa lobre que a l norl e limita 

c on el Rio Pa nu ca y al s ur con la l aguna de Tampamachoco. 

El c l iln a de esta zona es s ubhúllledo , con fuer tes ll uvi as 

en vera no y seco e n i nv ie rn o, modificado por l as f uerte s 

tormentas de no r tes que se pre se ntan co n fuertes vien tos 

en esa misma direcc;on; dura nte el verano prevalecen viento s 

dei est e. 

En la lag una existen varia s is las , entre las que 

sobresalen l a del Idolo (55.6 KIII 2 J. la de Juana Ram i rez 

(2~ .1 Km2J y id de l Toro (2.6 K~2). 

ESTUARIO DE HCOL UTlA. Se l oc ali z a al norte del Estado 

de Ver acruz. ent r e los par al e l os 20°27' y 20 0 29' de latitu d 

:lorte y lo s merid i ano s g]O OO ' y 9]o04' de lo ng itud oe s te . 

(F i g. 5). 
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[1 e st uari o, como tal, constituye l a desembocadura, 

en e l Golfo de México, del Rio Tecolutla. El c11ma de 

esta zona es tipicamente tr opical lluv ioso , con oscilación 

te rmica anual corta. la temperatura media anual es de 

25 . 8° (, en tanto que la precip i t ac ión anual s upera l os 

1,700 mm . 

ESTUARIO DE CASITAS . Es te estuario f or ma par te de 

l a c uen ca de l Rio Nautla. e n l a Plani c ie Coste ra Nororienl al, 

al este de la Si e r ra Madre Oriental; Se l oca liza en l a 

parte c e nt ral del Estado de Veracruz. entre l os paralelo s 

20°06 ' y 20~ 1 5' de latitud nort e y los ~eridian os 96°00' 

y 97 °00' de l ongitud oes te. (Fig. 6). 

El clima de esta zona corresponde al tipo cá lid o 

hume da , con lluvia s en verano y poca osci la ción de la 

temperatura ambiental; la precipitación anual s upera l os 

1 .700 mm. 

LAGUNA GRANOE. Se e ncue ntra l ocalizada e n el Municipi o 

de Vega de Alatorre. en tr e l os pa ral e lo s 20°00'20· y 20°02'30· 

de latit ud norte y los meridia nos 96 ° 37'20· y 96 0 42'16" 

de lon g it ud oeste . \Fi9. 7). 

Es una lagun~ con co muni cació n ef i~era con el mar. 

La zona presenta cl ima c51ido húmed o, oscilación térm ic a 

anual corta, precipitació n media anual de 1,179 mm y con 

una altur a s obre e l nivel del mar de 50 m. Su h i dr o logia 

establece comunicación con la Laguna Chica y el Río Vega. 

SISTE MA LAGUNAR DE MAN01NGA. E s t e sis tema consta 

de tres laguna s c o m u ~ i cadas en t r e si mec ia nte ~anales, 
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correspondiendo aproximadamente 20 K~2 a Mandinga. 4 KJn2 

a la Redonda y k",2 a La l arga; esta última representa 

un ca na l de intercom uni cac ión permanente con e l Rio Jamapa , 

que se encuentra a un o 300 metros de s u d ese~boca dur a 

al mar. El s i stema lagunar s e loc aliza a 18 Kms al s ur 

del Puerto de Yer llcr uz ; entre lo s par a l elos 19 " 00' y 19 "0 6 ' 

de latitud norte y los meridianos 96 ° 02' y 96 "06 ' de lo ng itud 

oe s te . ( Fig.8l. 

El C'lIla es de tipo calldo hÚllledo. con lluv ias en 

ve rano y poca osci la ció n de l a temperatura ambienta l . 

Su promedio an ual es de 24"C , y l a pr ecipitación me dia 

alcan za los 1,500 mm . 

LAGUNA DE SO NTECO HA PAN. Se encuentra l oca li zada al 

s ure ste del Estado de Veracruz. en el Muni cipio de Cate ma co, 

co li ndando con e l Golfo de Hexi co, entre los paralelos 

18 ° 31 '0 6" y 18°33' 48" de latit ud norte y lo s lIIeridianos 

95 °00' y 95 °02 ' de 10n9it ud oest e. (Fig. 9). 

El c li_a pred omin ante es ca l ido hÚllled o con lluvia s 

todo el año. La tempe r at ura media anual es de 24 °C. con 

precipitación media anual de 2,500 mm. 

Los c l imas y la descripción de la s areas de est ud io 

fueron tomados de Abarca (19871. Arroyo (1986). Canales 

(1986), Cont rer a s (1985), Garcia ( 1970), Lankford ( 1977), 

Hartln ez (1988) y Ro c ha (1985). 
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LOCALIZI\CI ON 

20° 27' Y 20 " :19' l a titud norte 

97 ° 00' y 9 4 " 04' longi t ud oeste 

NUMERO DE ESTACIONES DE MUESTREO 

LOCALIZI\C1 0 N DE ZON AS DE INTERES 

l-'re colutla 

2-H ío Tc collltla 

3-Golfo de México 

4-Estero Larios 

5-Estero El Negro 

6-Estero Silvena 

7-Gaseoducto 

12 (+) 

Fig. 5. ESTUARIO DE TECOLUTLA, VERACRUZ. 
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LOCALIZACION 

20 ° 00' 20" Y 20°02' 30 " latitud nor t e 

96 ° 37' 20" y 96 ° 42' 16" l o n g i tu~ oest e 

NUMERO DE ESTACIONES DE MUESTREO 

LOCALIZ ACJON DE ZONAS DE I NTERES 

l-Lag u na Grand e 

2- Lag un a Chica 

3- El Pe t e 

4-Ester o El Va do 

S-El Vado 

6- Ba rra Vi e ja 

7- Col i pa 

e -Go lfo d e Mé xico 

Fig. 7. LAGUNA GRANDE, VERACRUZ. 

10 (+ ) 



LGCALIZACION 

19°00' Y 19"06' latitud norte 

96°02' y 96°06' longitud oeste 

NUMERO DE ESTACIONES DE MUESTREO 

LOCALIZACION DE ZONAS DE INTERES 

1-Boca de] Río 

2-Man0jnga 

3-La Larga 

4-La Redonda 

S-Laguna de Mandinga 

6-Río Jamapa 

7-Golfo de México 

16 (+) 

Fig. B. LAGUNA DE MANDINGA, VERACRUZ. 



LOCAI.IZACION 

18 °31 '06" Y 18°33'48" latitud norte 

95 ° 00' y 95°02' longitud oeste 

NUMERO DE ESTACIONES DE MUESTREO 

l- Ba rrél 

2-El Sabio 

3-E l Bagre 

4 -- L a. Lagun e ta 

5--Pueblo de Sontecornapéln 

6-El Tul a rc ito 

7- E l Sumidero 

8-1.05 Mu er.tos 

'J-· El Reai 

lO-Golfo de México 

~\ 7 { +) 

Fig. 9. LAGUNA DE SONTECOMAPAN, VERACRUZ. 

w 
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MATERIAL Y METO DOS 

El material biológico, así como lo s datos ambiental es 

Ecoloqía y 

de Estudios 

fueron proporcionados por el Laboratorio de 

Biología s de Campo. de la Escuela Na ciona l 

Profesionales Iztacala. los c uales f o rman 

de i nve s tigadón "Estudi o Sinecológ;co 

Co s tero s del Estado de Veraeruz·. 

parte del proyecto 

de los Sistemas 

y 

y 

l , 

e 3d a 

" 

METODOLOGIA DE CAMPO 

metodologia del trabajo de c amp o 

conside ró 

para 

de 

c ada sistem a 

1 , sa l i n id ad estació n, 

temperatura; ceo 

el registro 

s alinómelro de induccion "y S 1 " 

(Mode lo YS I 1'1 00 . 33) Y un termólllelro "Tay l or" co n graduación 

de O a 50°C. 

El 

playero 

material biológico fue colectado co n un 

de SO metros de l ar go y 2 . 5 metros de 

chinchorro 

alto, co n 

una l uz de mall a de 1.75 pulgadas; y olra ch inchorr o playero 

de 30 metro s de largo y 3.3 nietro s de alto, c on una l u z 

de malla de 3/4 de pulgada. 

Los orga n ismos c a pt ur ados fueron de i nmed iat o fij ad os 

con formol a l 101 , posteriormente se depositaron e n bolsas 

d e pllistico, eti qu etándose co n l os datos del sistema, 

fecha, núme r o de sa lida y estació n de colecta , para su 

posterior ana l ;sis en el laborat o r io . 

L,,:, fechas de colecta , así como el núme r o de estaciones 
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para cada s is tema son los s iguie ntes: 

LA GUNA DE TA MI AHUA. En esta laguna se real i zaron 

24 muestreos cada 40 días. con 14 estaciones cada uno, 

desde el 18 de noviembre de 1983, hasta el 9 de noviemb re 

de 1985. (Fig .4 1 

ESTUARIO DE TEC Ol UTLA. En este estuario se efectuaron 

12 muestreos mensuales, c on 12 es t aciones cada uno, desde 

el 24 de oct ub re de 198 1, hasta el 17 de septiembre de 

1982. ( Fig . 5) 

ESTUARIO DE CAS ITAS . En este sistema se hic i er on 

12 muestreos men s ual es, con 14 estaciones ca da uno, desde 

el 24 de oc tubre de 198 1. hasta el 17 de sept i embre de 

1982 . (Fig.61 

LAGUNA GRANDE . En esta lagun a se re al i za r on 14 mu estreo s 

mens uale s, con 10 esta c iones cada uno, des de el 20 de 

mayo de 1984, ha st a e l 27 de j un io de 1985. (Fig . 7) 

SISTEMA LAGUNAR DE MANDINGA. En es te s i ste. a se h i cie ron 

12 mue streos mens uale s, c on 16 es tac ione s cada un o, desde 

de 1982, has t a el 17 de septiemb re de el 22 de octubre 

1983 . (r ig. 8) 

LAGUNA DE SONTE COMAPAN. En es ta laguna se efectuaron 

men s ua le s , de s de el 25 d e oc tubre de 1980, o cho muestre o s 

hasta el 16 de mayo de 1 981; asi como otro se i s mue streo s 

mens ual es que abarc an desde el 23 de oct ubr e de 1982 . 

ha s ta el 19 de marzo de 198 3 ; con 17 e s tacion e s de muestreo 

para c ada pe r i odo y me s . {F ig.9) 
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TRABAJO DE LABORATORIO 

En el laboratorio los o rganismo s se pasaron a frascos 

de vidrio etiquetad os para s u análisis. 

la identificación de lo s organismos se llevó a cabo 

con l a ayuda de las c laves y materiales especializadOS 

de identificación: Fischer (1977), Rathbun ( 1930), Williams 

( 1 965. 1974, 1984); así como con la ay uda de una lupa 

la x, microscopio estereoscópico y pinzas de relojero, 

en los casos que así lo requirieron. 

Una vez id en tificad os los organismos. se obtuvo su 

longitud, anc ho y grueso lotales en milímetr os, mediante 

el uso de un vernier "Scala- graduado en centímetro s y 

.ilfmetros ; a l mismo tiempo que fueron sexades mediante 

l a revisión del abdomen y lo s gonopodios. (Figs. 1 y 2) 

Se dete rmi nó la frecuencia para cada c la se de l ong itud 

defin id a. a interval os de siete mm; 10 cual fue posible 

aplicarlo úniCc1ll1ente a la especie C. sapidus en la laguna 

de Tamiah ua. ya que so l o esta especie fue nu méri came nte 

representativa. Se apli co el Método de Ca ss ie (1954) con 

el fin de fijar la s c lase s de edad. Una vez obtenidas 

éstas . s e determinó la longitud máxima (l ro ) por el MHodo 

de f o rd-Wal ford , el cua l co nsistió en rela ciona r la l ongitud 

de ca da edad coro la sigu iente; posteriormente se trazo 

un a re gre sión linea l que co rt a la bisectriz, determinand o 

l a longitud mhim a s obre el eje de las abci s a s (Bagenal, 1978). 
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Analíticamente se tiene que: 

y = x bisectriz 

y = bx + a recta de crecimiento 

Igualando tenemos que: 

x = bx + a 

y por tanto: 

X 
a L ro 1-b 

Por medio de la expresión de von Bertalanffy (Ricker 

1975) se determinó el crecimiento individual en longitud 

de C. sapidus en la Laguna de Tamiahua, donde: 

Lt = L ro (l - e-k (t - to)) 

Lt = longitud a la edad t. 

L ro = longitud máxima. 

k coeficiente catabólico. 

to = edad teórica en la cual la longitud es igual a cero. 

Las constantes del modelo se obtienen al linealizar 

la ecuación anterior. 

Donde: 

Por lo que: 

ln (Lo - Lt 
L ro 

a = kto 

b = k 

a 
to= m 

kto - kt 

Al evaluar las clases de edad y su respectiva frecuencia 



2. 

es posible obtener la mortalidad y la supervivencia para C. sa 

pid us en l a Lag una de Tamiahua. 

Donde: 

Nt : No 

z = morta li dad (Ricker 1975) 

y la supervivencia se calcula como; 

S : supervivencia 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

ABUNDANCIA 

En 105 seis sistemas de agua costeros considerados 

en el presente estudio. se capturaron un total de 2546 

organislllos pertenecientes al Género Callinectes, repre sen tados 

por las siguientes especies: C. sapidus (54 1), C. similis 

(23.4 S) y C. rathbunae (22.6). (Tabla 1). 

En cuanto a su abundancia por sistema, se encontró 

que: la laguna de Tamiahua representó el 57.3 J, de la 

cap tura total. de la la guna de Mandinga el 21.8 1, el Estuario 

de Casitas el 8.1 1, la Laguna de Sontecorupan el 5.5 t, 

laguna Grande el 3.88 J, Y el Estuario de Tecolutla el 

3.5 J, re spectivamente. (Tabla 1). 

C. sapi du s: La Jaiba Azul, re S u 1t 6 se ' 1 a especie 

Estado más abundante eo los se i s sistemas costeros del 

de Veracruz, siendo para la laguna de Tamiahua el 42.2 

, de la captura total de todas las especies, asi co .. o el 

78.2 , de la captura de la especie; repartiendose el porcentaje 

re stante en los dem~s sistemas , en los cuales las abundancias 

registradas resultan se r poco significativas, por lo que 

el an~lisis de esta especie estará considerado só l o para 

la Laguna de Tamiahua. (Tablas 1 y 2). 

Durante todo el 

abundancias bajas, a 

la pr i mavera de 1985. 

periodo de muestreo se registraron 

excepción 

Cabe 

de la 

señalar, 

correspondiente a 

que fue colectada 
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en todos los muestreos y que las tallas de mayor frecuencia 

oscilaron entre los 31 y 90 mm. lo que sugiere que el 

proceso reproductivo se lleva a cabo a lo largo de la 

.ayar parte del afio, tal como ocurre en el Golfo de Venezuela 

y en la 8ahia de Tablazo. Venezuela (Williams, 1974). 

IFigs. 16. 17, 23 Y 24). Este ülti.o aspecto puede tomarse 

en cuenta para aplicarlo a toda la costa del Estado de 

Veraerul, ya que en l os resta nte s siste~as las tallas 

do.inantes ta~bién fueron las más pequeñas. 

De acuerdo con Paul (1981, citado por ROlllán, 1986), 

las ~ayores densidades de jaibas ocurren en los luga res 

donde las salinidades son altas. sin embargo. en este 

caso 1" abundancias mayores corresponden , " primavera 

de 1985. que ., pedodo de baja salinidad. (FlgS. 10 y 

16 ). Para C. sapi du s " O ., de extrañar esto último, y, 

que el reporte de capturas de esta especie se d. e" condiclo--

"es extrellas, que "" desde "s aguas dulces hasta 1 , 

hiper salinas. ca-o es el caso de la laguna Madre de Tamaulipas 

donde fueron captu rada s en rangos de sali nidad de entre 

los 44 y 48 0/ 00 Y en zonas no prOductivas de la laguna. 

donde la salinidad alcanza valores de 117 0/00 (Hildebrand, 

1957, citado por Williams. 1974). El rango de tellperatura 

para la especie talllbién es alto (de 3 a 35 OC ) (Williams, 

op. cit.), pero siendo poco tolerantes a las tellperaturas 

bajas en combi na ción con va l ores bajos de salinidad (Tagatz, 

196 9) . SO" tolerantes, asimi SilO, , intervalos ampl ios 

de concentración de oxigeno disuelto, con valores hasta 
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por debajo de 0.08 mg/1 (Smith, 1971, citado por Williams, 

op. cit.). Por todo lo anterior es considerada C. sapidus 

como una especie eurióica. 

C. similis: La Jaiba Azul 

todos los sistemas a excepción 

La Laguna de Mandinga representó 

total de la especie. (Tabla 1). 

Según Williams (1974), C. 

Enana fue colectada en 

del Estuario de Casitas. 

el 68.8 i de la captura 

similis es común en los 

litorales oceánicos donde las salinidades varían de 14.9 

a 37.4 ºloo y la temperatura de 13.2 a 29.0 ºC. Usualmente 

es más abundante en salinidades mayores a las 15 º/oo. 

En la mayoría de las capturas comerciales se le asocia 

con C. sapi dus. 

Al parecer la variación estacional de la abundancia 

está relacionada con los cambios de la salinidad de la 

Laguna de Mandinga. (Figs. 14 y 21), en la que las tallas 

111 á s f recuentes os c i 1 ar o n de 1 os 31 a 9 O mm todo e 1 año , 

con predominio en el invierno 

en las colectas realizadas en 

(Fig. 28). 

los otros 

Es notorio que 

sistemas, también 

se registraron tallas 

sea debido a la pobre 

especie en salinidades 

pequeñas, lo que hace suponer que 

capacidad osmorreguladora de esta 

bajas (Engel, 1977). El patrón 

de salinidad que impera en los diferentes sistemas es 

el principal factor que determina la abundancia y distribución 

de la especie dentro de estos. Otro factor que puede explicar 

su baja abundancia, es su preferencia por profundidades 

mayores a los 37 metros en promedio, según Franks et. 



al. (1972. citado por Williams. 1974). 

l. 

C. rathbunae: De las tres 

Jaiba Prieta la que menos se 

e spec ie s co lectadas, 

ha estudiado. Fueron 
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es 

el 

Estuario de Casitas y la laguna de Tamiahua los dos sistemas 

que Mayor abundancia de captura presentaron (Figs. 17 

y 19), con un predominio de tallas de entre los 31 y 90 

•• , principal.ente en los otoños de 1984 y 1981 respectivamen

te. Según Hanrique (1965). citado por Williams (1974) 

esta especie es particular.ente abundante en aguas estuarinas 

con profundidades de 11 3 ~etros. De acuerdo a datos 

no publicado s de la s colectas y observaciones de la captu ra 

COMercial de la Laguna de Alvarado, Veraerul, esta especie 

es tan abundante co~o C. sap1dus (Rocha-Ra.irez, co~unicacion 

personal) y al parecer está asociada con la especie citada, 

por 10 que presenta la mis.a distribu c ión de ntro de la 

laguna (Garc~a ~auffman, comunicación personal). 

En la mayoría de los casos la s capturas se registraron 

en áreas con vegetación su.ergida (Ruppia .aritimal. que 

coincide con las observaciones que reporta Daugherty (1952), 

las cuales flencionan la c lara preferencia de las jaibas 

en proceso de .uda o en estadio suave por las zonas c on 

una profusa vegetación sumergida; s in embargo, en la 

laguna de Alvarado las jaibas suaves se congregan en 

lugare s de fondo s 

personal), fenómeno 

de luna llena, al 

arenos os 

que está 

igual que el 

(Franco-lópez, com uni cación 

asociado con la fase lunar 

desove; aún cuando en este 

sentido 10'5 trabajos so n casi nulos hasta el momento. 
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Resulta evidente, además, el predominio de las tallas 

pequeñas. debido probableme nt e al a r te de captura util i zado, 

el cua l estuvo dirigido y diseñado para la colecta de 

peces, por l o que la s jaibas pueden ser consideradas como 

fauna aco~pañante. Por otro lado, de acuerdo con Roma n 

(1986), estos orga ni sllos son más activos, y por tanto 

rn ¡¡ s abundantes eo los pe ri odos de obscu r idad, l o que podrfa 

explicar, de manera parcial, ,. baj a abundancia de estos. 

Si bien es cierto que ,. abundancia de ,,, jaibas 

guarda ""' relación direc ta 000 ,. salinidad y l . temperatura 

asociada a esta últ i ma (Pa ul , 1981; Leff l er, 1972). en 

este estudio no fue posible co r roborar lo . en princip i o 

porque se trata de especies que está n s ujetas a explotación 

constante y la misma variación de la abundancia puede ser 

reflejo de este aspecto. Por otro lado , al conside r ar 

el cic l o de vida, que es muy si mila r para la s espeCies 

del género. e l i ngre so de l as l arvas megalopas a los siste_as 

estua r inos está sujeta a la dinámica hidrológica partic u la r 

de cad a sistema, por 10 que es necesario hacer a lg unas 

observaciones sobre éstos: 

lag un a de Tamiahua: De acuerdo a lo s registros, la 

mayor abundancia correspondió a periOdOS de condiciones 

me sohal inas ( fig s . 10. 16 y 171. s in emba rgo, hay que 

conside r ar que las zonas de mayor salinidad no fueron 

muestreadas. Asimismo. la pesquería de la jaiba s ustit uyó, 

de manera significativa a la del ost i ón . po r 10 que . posible-



lIente la baja abundancia de los periodos de mayor salinidad 

sean reflejo de la presión de explotación IRocha-Ramlrez, 

comunicación personal). 

laguna Grande: Esta laguna presenta condiciones muy 

particulares, a pesar de que se registran salinidades 

altas (polihalinas), la abundancia fue baja, debido seguramen

te a que es un siste.a de boca effllera, 10 que restringe 

el ingreso de las larvas y al lIisllO tiellpo, los organismos 

que quedaron dentro, 

de cOllunicación con 

después 

el mar, 

de haberse cerrado la boca 

son capturados a una talla 

deterllinada. diSllinuyendo el tallaño poblacional; en otras 

palabras. la tasa de repoblación de las larvas de jaibas 

es prácticamente cero, cuando no hay comunicación con 

las aguas neriticas. (Figas 13 y 20). 

laguna de Mandinga: la laguna presenta en general salinidades 

altas (polihalinas), por lo que seguramente registro en 

ella, la mayor captura de C. s1.il;s (Figs. 14 y 21), 

10 que refleja una gran influencia marina (fue dragada 

en 1979), no obstante también las abundancias son bajas. 

; -; i 'J '; 1 1 . 

laguna de Sontecoaapan: De los seis ambientes estuarinos, 

? s la de flIayor salinidad (01igohallna-lIIesoha1ina). de 

9- ,, 1 fo!"ma q~J ~ las capturas se realizaron en zonas de mayor 

i nfluencia ~arina (Canal de Sontecomapan, zonas cercanas 

a la barr a ). I nclusive fue pOSible observar que son poco 

frecuentes las actividades pesqueras dentro de la laguna 

(Franco-l ópez, comunicación personal). (Figs. 15 y 22). 
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Estuario de Teco lutla y Estuario de Ca sitas: En estos 

sis t ema s " O encontraron rela cio ne s importantes 

entre la s concentrac iones s al i na s y l a ab undancia de jaibas, 

a exce pción de l no registro de ca ptura de C. s illili s en 

el Estuario de Cas ita s, fenómeno que no pued e atribuirse 

directamente a n in gún factor f isicoq uimi co. (F i 9 5. 11 , 

12, 18 Y 19). 

Finalmente, es nece s ario se ñalar que a pesar de no 

haber co nsi der ado el mis.o esfuerzo en la s capt uras, la s 

diferencias de abundanci a entre lo s diferen t es s i stemas 

obedecen a cue s tione s ~as bien loca le s, como so n la s up e rfi Cie 

del s istema, t ipo de asentamientos humanos y la magnitud 

y tipo de actividades pesqueras. 

CRECI MI ENTO 

Co mo se ~encionó anteriormente, úni c amente la captura 

de C. sap idus, de abril de 1985, de la la9una de Tamiahua, 

fue l o s ufi cientme nt e sig nificat iva (Ricker, 1975) para 

poder ser evaluada co n la s con s t ant es del mod e l o de crecimi en -

to de von Be r ta lanffy. 

De ac uerd o con Cas si e ( 1954), se encontraron cuatro 

clases de eda d (tabla 8, Fig. 31), que coinci de n co n lo 

report ado por Mart i ne z ( 1988), para la mis ma espeCie y 

para C. r athb un ae con Fernandez (1974), Carrasco ( 198 4) 

y Garcia (1989). Asi mismo , Garcia (op.cit.) reporta cinco 

cl ases de eda d para C. sapidus en la l aguna de Alvarado . 



La longitud máxima (L ro ) evaluada mediante el Modelo 

de Ford-Walford (Fig. 32) con los valores anteriores fue: 

Lt+l 55.07192 + 0.6507 Lt 

r = 0.9985 

Loo = 55.07192 
1-0.6507 

Loo = 157.6636 

Al lineal izar el Modelo de von Bertalanffy y con 1 a 

aplicación de la regresión al mismo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

r -0.9997 

k -0.4311 

to 0.2911 

Estructurando el modelo: 

Lt = 157.6636 (1 _ e-0.4311 (t - 0.2911) 

La representación gráfica del Modelo de von Bertalanffy 

se encuentra en la figura 33, en donde se observa que 

hay un incremento alto en el crecimiento de las primeras 

clases de edad (1-5) y disminuye paulatinamente con respecto 

al tiempo hasta hacerse asintótica. El efecto de las salinida-

des altas sobre la velocidad de crecimiento en las especies 

marinas y estuarinas (Tagatz, 1969; Leffler, 1972) quedó de 

manifiesto en este estudio, ya que al comparar las tasas 

metabólicas evaluadas para la misma especie por Martínez 

(1988) en el invierno de 1985 y la primavera de 1986 para 

la misma laguna (Fig. 34), resultaron ser mayores, k 

-0.7826 y -1.0143 respectivamente, debido a que en este 

36 
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periodo se registraron salinidades mayores que las de 

abril de 1985, por lo que al respecto se puede inferir 

que la población, a pesar de 

de sa l tnidad, mantiene c uatro 

estar sujeta a 

clases de edad 

variaciones 

y modifica 

la tasa metabólica en sentido directo. lo ante ri or queda 

r estr ingido a la salinidad, ya que al analizar los regi stros 

de teqperatura, estos parecen presentar diferencias poco 

significativas. 

finalmente se obt uvo la ecuación que representa la 

mortalidad, indicándolo de l a siguien te manera: 

Donde: 

Nt " 2204.4888 e-1. 8671 (t) 

r " 0 .9930 

z " -1.8671 

Al estimar directamente la supervivencia: 

S :: e-l. a67 ] 

S 0 .1 561 

S"15.61% 

La representación grilfica de la mortalidad se observa 

en la figura 35. 

E 1 va 1 or obten; do de sobrev;vencia es bajo, sobre 

todo en las primeras clases de edad refleja el efecto 

de las variaciones ambientales en e l increme nto de la 

mortalidad, asi como a la depredación a que son sometida s, 

ya que son incluidas en la dieta de una gran va r iedad 

de especies de peces y congeneres . o bien debido a cuestiones 

de explot ac i ón pesquer a . 
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PRQPORCION DE SEXOS 

De acuerdo al ciclo de \l i da del Género Callinectes, 

se esperaria encontrar diferencias en la proporción de 

sexos estacional, recordando que. por 10 menos, para C. 

sapidus y C. rathbunae. las he.bras migran hacia la boca 

de los estuarios, quedándose los machos en aguas de menor 

salinidad; bajo este esquema, habria predominio de machos 

en los ambientes estuarinos durante y después de la migraci on 

de las he.bras. Sin embargo. para las tallas juveniles 

e inmaduras, la proporción es diferente, tal COIIIO quedó 

demostrado en el presente trabajO; ya que se calcularon 

proporciones de 1:1 10.01 de s;gnificancia) en la mayarla 

de los casos para las tres especies registradas (Tabla 

9). En donde también se observa. que en la laguna de Tamiahua 

en los otoños de 1983 y 1984. se registró una proporci ón 

de he.bras Rlayor (1:2.3 y 1:2.7) de C. sapidus. al igual 

que en el Estuario de Casitas. en el otoño de 1981 y el 

invierno de 1982. con una proporción de 1:2.2 para C. 

!..~..!..~bunae\ Po r 10 que respecta a C. simili~. las pr oporciones 

calculadas varian amplla/JIente; de 1:1.5 a 5:1. Estos va 

lores son poco significativos debid o a lo s registros de 

baja abundancia de esta especie, 

(n general puede considerarse una proporción de se xos 

de 1:1 para las tallas reglstrada s de C. sapidus y C rathb unae 

en l os siste~as considerados en este estudio. 



PARASlllSMO 

De acuerdo a los registros de parásitos, menos del 

2 .2% de la captura total presentó el sacúlinido Loxothylacus 

texanus ca_o único parásito visible en las especies capturadas 

para el presente trabajO, que ade_as de acuerdo con Oaugherty 

(1952), es una especie cuyo índice de prevalencia no se 

relaciona 

no ex; ste 

con las 

re la ción 

variaciones ambientales; es decir, 

de la incidencia de infección con 

q,e 

a19~ 

determinante fisicoquímica; al mi SilO tiempo señala 

que son bajos los porcentajes de infección en la captura 

general (menos del 8%), pero son altos en determinadas 

areas (hasta 40~) del sistema. 

Ahora bien, al considerar los registros por especie 

y siste~a. encontramos que: sólo el 2 . 12% de la captu ra -

total presentó parasitos sac ulínidos; estando i nfectad os 

el 2.81 de C. sapidus del tota l de captura de la misma 

espeCie y el 2 .6% de C. rathbunae. No se encontraron C. 

s im'ilis parasitados en ninguno de los sistemas est udiado s . 

Los dos sistemas que destacaron en el registr o de ja ib as 

infectadas, aún cuando son po r centajes minimos, fuer on: 

lagu na de Tam; ahua, con un 

de Casi tas con un l. 56 t 

2.6% para C. sa pidu s y el Estuar io 

de parasitismo en C. rathbunae. 

Cabe mencionar asimismo que, el Es tuari o de Tecolut la 

no pre sentó pará sitos en ninguna de las especies registradas. 



DESOVE Y MIGRA CJON 

La captura de hembras del Genero Callinectes. en 

estado aaduro y con la hueva adherida. resulta un fenomeno 

poco co.ún en ciertas localidades del Golfo de Méxi co , 

segün 10 mencionan algunos autores 

1982; Tagatz, 1966). Esta observación 

(Darnell, 1959; PauT, 

en el 

presente trabajo, ya que en la s colectas realizadas, só l o 

se registró 

dentro del 

una he.bra ovigera de 

Estuario de Casit as. 

la especie C. rathbunae, 

la posib le aparición de 

las hembras ovigeras se relaciona con ciertas epocas del 

año, sobre todo en lo s ~eses de agosto y septieMbre (Oarnell. 

op.cit.) asi COMO con las fases de luna llena (Franco 

·lópez, co.unicación personal); la única hembra oVlgera 

registrada, se co lec tó en el me s de agosto . 

los fac tore s que promueven la migración está n sobre 

todo relacionado s con la s alinidad del sistema, ya Que 

al parecer las s alinidades s uperiores a 20°/00 son preferida s 

por las he.bras para l og rar un desarrollo exitoso de las 

ldrvas ( CHg l' , 1958). los pocos registros existentes sobre 

he.bras ovigeras en ciertas zonas, limita determinar con 

exact it ud la s ~ > posibles épocas reales de desove en la region. 

al tie.po que limitan el seg uilliento de las posibles rutas 

de ~igracion (Pdul, 1982). 

Como ya se menciono, un o de los factore s más importantes 

para deter~inar la migra cio n, parece ser la búsqueda de 

mayores salinidades, sobre todo en épo cas de de s ove, 10 
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que lleva él los organismos mad u ros en dirección al mar, 

do nd e la salinidad su pera las 20"/00. Otros factores que 

pueden determinar la migraclon de las jaibas en gene ral, 

s uelen se r los sustratos de los sistemas que ha bitan (Oa ug her

ty, 1952), asi como la s necesidades de alimento (Oaughe r ty, 

op. c it.; Car go. 1958; Will iams. 1974). Otro factor que 

puede influir en la época y dirección de la migrac ión, 

es el perladO de muda y postmuda (Cargo. op. cit.; Oar ne ll, 

op . cit.; Epifanía, eL al., 1984; leff le r, 1972; Tagatz, 

1966. 1967), en el cua l las jaibas son especialmente vulnera

bles, tanto a l medio ambiente, como él s us depredadores 

naturales. 

Dentro de l os registros del presente trabaj o, aparecen 

el 21.641 de lo s organismos en esta dio de muda o postmuda 

de l total de la capt ura realizada; siendo de este porcentaje 

el 17" perteneciente a jaibas en estado co.pletamente 

·suave M y el 4.641 a organismos en estadio de endureci.iento. 

El porcentaje de organis.os en este estadío es si.ilar 

en la s tres especies de jai bas regi stra da s en e l pre se nte 

trab ajO; así mismo, la relación en cuanto a los sexos 

en muda, es de l:l. 

Por todo lo anterior, el presente 

diseñado para poder hacer una evaluación 

trabajo no está 

de 1 as telllporadas 

tanto de desove , como de migración del Género Callinectes; 

por l o que a este renglón respecta, se limitó a citar 

l os datos obtenidos en los registros de l mismo. 



El Género 

seis sistemas 

e o N e L u s I o N E s 

Callinectes sp. 

de agua costeros 

e. sapidus. 

está representado 

del Estado de 

C. similis y C. 
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en 1 os 

Veracruz, 

rathbunae por tres especies: 

de las cuales la 

más abundante. 

primera. e. sapi dus es significativamente 

De manera general las tres especies están bien distribui

das, siendo la Laguna de Tamiahua donde se registraron 

las •ayores abundancias. 

La tolerancia a las variaciones de salinidad y temperatu

ra es muy amplia, en especial para C. sapidus y C. rathbunae. 

por lo que pueden considerarse especies eurihalinas. C. 

similis. en cambio, por su poca tolerancia es considerada 

estenohalina. 

Aparentemente las tres especies se reproducen a lo 

largo de todo el año. 

En cuanto al crecimiento pode•os decir que sólo C. 

sapidus. es una especie de creci11iento rápido (k = -0.4311), 

y que además en la Laguna de Tamiahua. la población está 

representada por cuatro clases de edad. El valor de sobreviven 

cia (S = 15.61'.t) es bajo. debido a la presión que el medio 

ambiente, los depredadores y el hombre ejercen, sobre 

todo, en las primeras clases de edad. 

La proporción de sexos calculada para C. sapidus 

y C. rathbunae fue para la mayor parte del año, en todos 

los sistem,.s, de 1:1. 
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'1 úni c o parásito visible regi s tr ado f,. el Sdculin i do 

Loxo t hy lac ;;s texanus, el cual aparecía ., me n os de 1 2.2% 

de 10' organismos capturados. 

Sólo ,. cap tur o o", hemb ra 0'l;gera , 10 qoe " O pe r mite 

deterlllinar "' epoca s de desove, "' direccione s o ép oc as 

de migra c ión. 

Aparenteme nte la s migraciones de las jaibas. en c iertas 

va en función de la salinidad . l os s ustr a t os 

y zonas de ab undan c ia de al ime nto de los diferente s s istem as, 

as; co mo del estadio de muda e n e l cual se encuentran. 



APENDIC E 

T A B L A S y F J G U R A S 



~' C.S3pic:lE jc·-:1;-~ 'TOTALES 

o c¡i 1 o c¡i o 1 <¡? o <¡? 

1 i DE Ci<G>NISM'.JS 536 539 27 24 183 149 746 712 
% o y c¡i X ESPEX::IE 49.9 50.1 52.9 47. 1 55.1 44.9 
% o y ~LA ESPOCIE x SISTEMA 36.8 37.0 i.81 1.6 12.6 10.2 51.2 48.8 
% DE DE LA SP. x LA SP. 78.2 8.6 57.7 
% DE LA ESPOCJE PCR SISTEMA 73.7 3.5 22.8 
% DE U. ESPOCIE DEL 'IOTAL 42.2 2.0 13.1 1 · DE OOGl\N1'>"3 251 18 2¡ 1 221 22 49 41 
% o y c¡i X FSPEX::IE .58.1 41.9 66.7 33.3 50.0 50.0 
% o y~ ESPOCIE x SISTEMA 27.7 20.0 2.2 1.1 24.5 24.5 54.4 45.6 
% DE - DE LA SP. x LA SP. 3.1 0.5 7.7 
% DE LA ESPOCIE PCR SISTEMA 4 7 • 8 3.3 48.9 
% DE LA ESPOCIE DEL 'lUI'AI, 1. 7 o. 1 1. 7 r DE ~SKS 1 251 28 O 1 O 48, 104 73 132 
% o y X ESPELIE 47 .2 52.8 0 0 31.6 68.4 
% o y~ ESPECIE x SISTEMA 12. 2 13. 71 O O 23.4 50.7 35.6 64.4 

¡%DE DE IA SP. x LA SP. 3.9 O 26.4 
% DE LA ESP>X:IB x SIS'l'a<A 25ª 0 74.2 
% DE LA ESPECIE DEL 'IOTAL 2 • 1 O 6.0 

~ i DE Ol<Gl\NISMJS . -~ 1 481 32 81 7 58 40 
% <3 y<¡> x ESPECIE 67.7 33.3 60.0 40.0 53.3,46.71 

1 % o y~ LA ESPEr.IE x SISTEMA 2.01 1.0 49.0 32.6 8.2 7.2 59.2 40.8 
~¡ % DE Cl ffiA DE LA SP. x IA SP. 0.2 13.4 2.6 

% DE !A ESPEX::IE x SISTEMA 3 . 1 81 . 6 15.3 
% DE LA ESP:OCIE: DEL_ 'IOTAL 1 O . 1 3 . 1 0.6 I ' DE ORGl\NISKJS 701 65 '" I 143 61 3 343 211 
% o y Q x ESPH;IE 151.9 48.1 65.1 34.9 66.7 33.3 
% o y~ :E'.SPECIE x SISTE?-1Al12.6,11.7 48.2125.8 i.ot o.5 62.0 38.0 
% DE DE LA SP. X LA SP. I 9.8 68.8 1.6 1 
% DE LA ESPOCIE x SISTEMA 24.4 74.0 1.6 
% DE LA ESPOCJ:E DEL 'IOTAL 5. 3 16 . 1 0.4 i # DE ORGl\NISMJS 331 33 371 15 71 16 77 64 
% o y c¡i X ESPOCIE 50.0 S?.O ~1.2 28.8 30.4 69.6 
% o y~E Ll1 ESPE:IE x SISTEMA 23.4 2J.4 ¿6.2 10.6 5.0 11.4 54.6 45.4 
% DE JRA DE LA SP. x LA SP. 4 :a ! s. 7 4.0 
% DE LA ESPEl2IE x SIS'I'fl.1A 46.8 36.9 16.3 

1 % DE LA ~PFCIE DEL 'JD'I'AL 2.6 2.0 0.9 
-

2741 301 # 'IU!'AL DE ORGANISMJS o y b 691 684 331 215 1346 1200 
% DE o - '?. PO'~ ESPFX:IE 'rol' . ¡50.2 49.8 63.9 36. 1 47.7¡52.3 
% DE o~ ESPOCIE DEL 'IOTAL ¡21. 1 26.9 15.0 8.4 10 . ..§..i.!_] .8 52.9 47. 1 
# 'IOTAL D OHC",ANI SM::lS ti + <¡J ' 1375 596 575 1346 1200 

¡% 'IOI'AL DE o~ : 54.0 23.4 22.6 

Tabla 1. NUMEROS y PORCENTAJES DE LOS ORGANISMOS DEL GENF.RO 

Callinectes, REGISTRADOS EN ESTE TRABAJO. 
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LI\GUNI\ DE SON1'ECOMAPI\N 
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'l'ab] il ., . NUMERO 1m OUGANISMOS POI{ ESPEC I E DE LA Ll\GUNl\ DI': SONTECOMAPAN, VEHl\CHUZ. '-'~ 



CLASES DE EDAD LONGITUD PR0\1EDIO 
(mm) 

I 41.5 

1 I 81.5 

. II I 109.5 

IV 125.5 

'l'abL' e . CLASES DE EDAD PARA ~2J.lc:~-~-!:~ _:;_?:pjdus , EN LA 

T,AGuNA CE TA.."iL\liUA, VERi'l.CRUZ, EN i\ BRIL DE 1985. 
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ESTACION 

C. sapidus 1 C. sirnilis ~· rathbunae 1 

PROPORCION PROPORCION PROPORCION PROPOFCION PROPC1RCION PROPORCicJ 
ANUAL OBSERVADA 0.01 sion. OBSERVADA 0.01 siqn. OBSERVADA 0.01 si cm 

0-83 2. 3: 1 2.3:1 ------- ------- -------
I-84 1. 1: 1 i:1 ------- ------- -------· 
P-84 1:1 1:1 -------- ------- ------- --------
V-84 1:1 1:1 ------- -------
0-84 2. 7: 1 2. 7: 1 ------- ------- 1.4: 1 1 :1 

I-85 1. 3: 1 1:1 ------- ------- 1.4: 1 1 :1 

P-85 1:1 1:1 1.5: 1 1.5: 1 1:1 1:1 

V-85 1:1 1:1 ------- ------- 1: 1 1:1 

0-81 ------- -------

1 

------- ------- 2: 1 2:1 

I-82 1:1 1: 1 ------- ------- ------- -------

P-82 2.5: 1 2.5: 1 

1 

------- 1:1 1:1 

V-82 ------- ------- ------- ------- 1: 1.4 1:1 

0-81 1: 1 .3 1:1 

1 

------- ------- 1 :2.2 1 :2.2 

I-82 1:1 1 :1 ------- 1:2.2 1:2.2 

P-82 ------- ------- ------- ------- ------·- -------
V-82 ------- ------- ------- ------- 1:1 1:1 

V-84 ------- ------- 2:1 2:1 1:1 1:1 

0-84 -~------ ------- 1 :2 1 :2 ------- -------
1 

I-85 ------- ------- 1:1 1 :1 ------- ------- · I 

P-85 ------- ------- 5: 1 5: 1 ------- -------
0-82 1.2: 1 1:1 2. 3: 1 2. 3: 1 ------- -------
I-83 1: 1.4 1:1 1.5: 1 1. 5: 1 1: 1 1:1 

P-83 2: 1 2: 1 2: 1 2: 1 ------- -------
V-83 1:1 1:1 3.4: 1 3.4:1 ------- -------
0-80 1.5: 1 1:1 ------- ------- ------- -------
I-81 1: 1.3 1: 1 ------- ------ ------- -------
P-81 1: 1.8 1:1 

1 

1:1 1:1 ------- -------

0-82 1. 3: 1 1:1 ------- ------- -------

I-83 ------- 2: 1 2:1 ------- -------

Tabla 9. PROPORCION SEXUAL OBSERVADA Y TEORICA POR ESPECIE 

DE LOS SISTEMAS DE AGUA COSTEROS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ. 

(DISTRIBUCION TEORICA DE "z"; 0.01 DE SIGNIFICANCIA) 
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NDEFMAMJJASONDEFMAMJ JASON mes 

Fig.10. VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD DE 

LA LAGUNA DE TAMIAHUA, VERACRUZ, DE NOVIEMBRE 

DE 1983 A NOV I EMBRE DE 1985. 
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Fig.11. VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD DEL 

ESTUARIO DE TECOLUTLA, VERACRUZ, DE OCTUBRE DE 

1981 A SEPTIEMBRE DE 1982. 
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Fi g.12. VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD DEL 

ES'l'UARIO DE CASITAS, VERACRUZ, DE OCTUBRE DE 1981 

A SEPTIEMBRE DE 1982. 
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F'ig. 13. VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD DE 

LAGUNA GRANDE, VERACRUZ, DE JULIO DE 1984 A JUNIO 

DE 1985. 
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ON DEFMAMJ J ASmes 

Fig.14. VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD DE LA 

LAGUNA DE MANDINGA, VERACRUZ, DE OCTUBRE DE 1982 A 

SEPTIEMBRE DE 1983. 
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Fig.15. VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA Y SALINIDAD DE LA 

LAGUNA DE SONTECOMAPAN, VERACRUZ, DE OCTUBRE DE 1980 

A MAYO DE 198í Y DE OCTUBRE DE 1982 A MARZO DE 1983. 
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Fig. 1 6. ABUNDANCIA MENSUAL DE Call:!:_I_!ect.~~ spp. EN LA LAGUNA 

DE TAMIAHUA, VERACRUZ. (PARTE I) 
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No. de organismos 

e. ra thbunae 

NDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASON mes 

Fig.17. ABUNDANCIA MENSUAL DE Calline~!~~ spp. EN LA LAGUNA 

DE TAMIAHUA, VERACRUZ. 
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Fig.18. ABUNDANCIA MENSUAL DE ~allinecte~ spp. EN EL ESTUARIO 

DE TECOLUTLA, VERCRUZ. 
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Fig. '9. ABUNDANCIA MENSUJU, DE Call~nec_!,~~ spp. EN EL ESTUARIO 

DE CASITAS, VERACROZ. 
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Fig.20. ABUNDANCIA MENSUAL DE Callinectes spp. EN LAGUNA 

GRANDE, VERACRUZ. 
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Fig.21. ABUNDANCIA MENSUAL DE ~alli~ectes spp. EN LA LAGUNA 

DE MANDINGA, VERACRUZ. 



66 

No. de organismos 9 o 
50 cf • 

40 C.rathbunae 

30 

20 

10 

50 r=l c::i - r;;;J r;;;:a. - liiiiil - l:::li . -== ¡¡¡¡ji • 
40 

C.similis 

30 

20~ i 10 
50 
40· 
30 
20 
10 

~ I~ 
C.sapid1us 

.... Qij~~~'T"·l¡I .,. 1 1 o N D E F M A M o N D E F M 

Fig.22. ABUNDANCIA MENSUAL DE Callinectes spp. EN LA LAGUNA 

DE SONTECOMAPAN, VERACRUZ. 
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Fig.23. ABUNDANCIA ESTACIONAL DE TALLAS DE Cal!:!,gecte§_ spp. 

EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA. (PARTE I) 
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Fig.25. ABUNDANCIA ESTACIONAL DE TALLAS DE Calli~~~tes spp. 
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Fig.27. ABUNDANCIA ESTACIONAL DE TALLLAS DE Callinecte~ spp. 

EN LAGUNA GRANDE, VERACRUZ. 
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Fig . 28. J\.RUNDANC I A ESTACIONAL DE TALLAS DE Ca!_!.inect~~ spp. 

EN LA LAGU NA DE MENDINGA, VERACRUZ . 
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Fig.29. ABUNDANCIA ESTACIONAL DE TALLAS DE Calline~!es spp. 

EN LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN, VERACRDZ. 
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