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RESUMEN 

Los crust4ceos representan uno de los principales grupos zooldgicos, 

cuyo interés mds importante radica en ser un recurso en la economia del 

hombre. Portunus gibbesii es wna especie que ha sido poco estudiada en el 

Golfo de México. El presente trabajo aporta informacion sobre los parametros 
poblacionales de Portunus gibbesii obtenido de la FAC en la Plataforma 

Continental de Alvarado, Veracruz; a bordo de barcos camaroneros, en el 

periodo comprendido de 1993 a 1994, 

Se recolectaron un total de 1873 organismos durante las temporadas de 

colecta realizadas en los meses de abril de 1993, abril y agosto de 1994, 

representando Portunus gibbesii la especie mas abundante de los cangrejos 

braquiuros colectados en este estudio. La tasa de crecimiento (k) de estos 

organismos fluctué durante las temporadas de colecta entre 0.36 y 0.86, los 

valores mayores a 0.5 representan un crecimiento raépido por lo tanto se 
considera alta, tomando en cuenta a otras especies como C. sapidus cuya tasa 

de crecimiento es de 0.4311. La relacién peso-longitud registro valores 

diferentes al valor tedrico de 3, por lo tanto se deduce que el tipo de 

crecimiento de Portunus gibbesii durante las temporadas de colecta fué 
alométrico. Los contenidos estomacales en todas las tallas de Porfunus 
gibbesii durante jas colectas realizadas registraron una dieta variable 
compuesta principalmente por braquiuros, peneidos y moluscos, e incluso se 

observ6 canibalismo, estos resultados coinciden con los reportados por varios 

autores. La fecundidad de Portunus gibbesii se determiné solamente para el 

mes de agosto de 1994 oscilé de 50,000 a 450,000 huevos por hembra, 

presenta una cifra menor a la registrada para otras especies de la familia 

Portunidae. La proporcién de sexos presenté mayor nimero de machos en los 

meses de abril de 1993 y 1994; dado por la zona de captura y cercania a la 

costa, en agosto de 1994 fue de 1:1. La supervivencia de Portunus gibbesii 

durante las 3 temporadas de colecta no varié mucho fue desde 19.6 hasta 27% 

considerandose baja, debido a que en la poblacion la mortalidad afecta 

fundamentalmente a los individuos jévenes, produciendo una sobrevivencia 

casi constante superando las etapas juveniles. La proporcion de biomasa de 

Portunus gibbesii con respecto a la comunidad de crustaéceos decapodos se 

determind en el mes de agosto de 1994 registré porcentajes de 0.5 a 3.3%, 

estas cifras se consideran altas comparandolas con las demas especies 

colectadas; y en relacién con el camarén registré una proporcién de biomasa 

cercana al 10% haciendo evidente la alternativa que existe en aprovechar a 

Portunus gibbesii para la industria pesquera local.



  

INTRODUCCION 

Los océanos tienen potenciales muy bastos de recursos vivos y de 

recursos no renovables, la explotacién de éstos se incrementa constantemente. 

En México los mares representan una gran importancia no solo por su 

extension, sino por la diversa gama de recursos que ofrecen sus aguas, entre 

los que destacan los pesqueros (Yajiez-Arancibia, 1985). 

Estos recursos pesqueros tienden a alcanzar un renglon significativo en 

la economia del pais; dada la gran diversidad y numero de especies marinas 

presentes en nuestros litorales. La industria pesquera, relativamente joven 

cuenta con 30 afios, los cuales resultan insuficientes para saber con que 

existencias pesqueras se cuenta y cémo manejarlas, precisamente por medio 

de la experiencia pesquera (grados de desarrollo cientifico y tecnoldgico) es 

como puede determinarse la abundancia de las distintas especies, y optimizar 

los rendimientos de la flota pesquera. Desde el punto de vista alimentario, la 

biota marina es una de las mas importantes fuentes de proteina para la 

poblacién humana, ademas su aprovechamiento incide en gran medida en la 

promoci6n del desarrollo regional y genera gran impacto en amplios sectores 

de la economia nacional. Para el hombre, los recursos vivos del mar que 

representan el mayor atractivo son los recursos pesqueros; estos tienen una 

reconocida importancia cientifica y socioeconémica (Yafiez-Arancibia, 1985). 

Entre las especies que forman parte de la fauna de acompafiamiento del 

camar6n, los crustaceos representan el segundo grupo de mayor importancia 

en cuanto a biomasa y abundancia (Monroy, 1996). 

Los crustéceos representan uno de los principales grupos zooldégicos 

cuyo interés mds importante radica en ser un recurso en la economia del 

hombre, dado que utiliza una gran variedad de especies, otras son 

componentes alimenticios de algunos organismos, principalmente de especies 

de peces que tienen importancia comercial (Lopez, 1986, Mc Connaughey, 

1974). Los Malacostraceos, subclase en la cual esta incluido el Orden 

Decapoda, consta de unas 9,000 especies descritas aproximadamente 

(Bowman y Abele, 1982), incluye a las especies mas grandes y mejor 

conocidas, tales como camarones, cangrejos, langostas, langostinos y 

cangrejos ermitafios entre otras, ocupan diversos ecosistemas y desempejian 

un importante papel ecolégico, ya que se presentan en todas las tramas troficas 

de los ambientes acuaticos (Rodriguez, 1991).



  

ANTECEDENTES 

El estudio de las comunidades de peces demersales o pesquerias de 

arrastre en la plataforma continental, ha tomado gran importancia en los 

Ultimos 10 afios, particularmente en regiones geograficas templado-calidas y 
tropicales. La literatura muestra que a partir de la década de los 60’s se 
empezaron a desarrollar estudios sobre las pesquerias de la fauna acompafiante 

del camarén, y en la actualidad esta informacién se ha incrementado de 

manera sostenida. Las especies de Portunus registradas en las aguas del Golfo 

de México son poco conocidas ecoldgicamente (Williams, 1984). 

La mayor parte de la literatura existente es de caracter técnico pesquero, 

o bien de naturaleza comercial, y se refiere en particular a la “‘jaiba azul” 

Callinectes sapidus, debido a 1a importancia econdmica de esta. Es 
precisamente a partir de estos estudios que ha sido evidente Ja importancia de 

algunas especies de portinidos como recurso potencial alimenticio. Este es 

uno de los argumentos por Ios cuales se considera indispensable su estudio en 

una zona, en donde la industria pesquera requiere del aprovechamiento integro 
de los recursos bidticos de un complejo sistema ecoldgico, como lo es ef area 

suroeste del Golfo de México. Los estudios carcinolégicos efectuados en areas 

costeras y profundas del Golfo de México, han sido resumidos en su mayoria 

por Rouse (1970), Pequegnat (1970), Powers (1977) y Soto (1980). No 

obstante, en este aspecto también existe una carencia de informacion sobre la 

fauna de crustaceos en la Plataforma y Talud Continental de aguas mexicanas. 

La informacion concerniente a esta region, corresponde a estudios sobre 

especies de importancia econdémica (Hildebrand, 1955, Ramirez 1963; Allen y 

Jones, 1974; Soto, 1979; Soto ef al., 1980). 

Desde el siglo pasado algunos autores se enfocaron al estudio de la 

fauna carcinolégica del Golfo de México, como es el caso de Ives (1891), 

quién hizo un listado de los decapodos colectados en la costa norte de Yucatan 

y el Puerto de Veracruz. Rathbun aporté una valiosa informactén en sus 

Monografias de Crustaceos de América (Grapsoideos, 1918: Majidos, 1925; 

Cancroideos, 1930; Oxystomatos, 1937), donde menciond algunas especies 

que fueron colectadas en ef Golfo de México y otras areas del Caribe. 

Contreras (1930) describié y establecié la distribucion geografica de las jaibas 

del Golfo de México e incluyo las especies encontradas en Jas costas del 

Pacifico. 
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Roman, ef. al., (1987) realizaron un trabajo sobre los crustaceos decapados del 

Sistema Palizada det este Boca Chica, Laguna de Términos. 

Portunus gibbesii al suroeste del Golfo de México presenta poca 

importancia como recurso potencial dada la talla que presenta en esta zona. Se 

Hevé a cabo un estudio de macroinvertebrados epibenténicos de] sistema 

lagunar Alvarado Buen Pais Camaronera considerando su composicién y 

estructura (Garcia-Montes, 1988). 

También, cabe considerar los trabajos de Raz-Guzman et ai., 

(1986;1991), quienes elaboraron dos catdlogos ilustrados de cangrejos 

braquiuros y anomuros de la Laguna de Términos, Campeche y la Laguna de 

Alvarado, Veracruz, México. 

Monroy (1996) presenta un inventario sobre Jos crustaceos decapodos 

que ocurren en la plataforma continental y sistema lagunar de Alvarado, 

Veracruz.



  

OBJETIVOS 

Son pocos los trabajos con los que se cuenta hasta la fecha sobre las 

especies del género Portunus siendo que su abundancia en las capturas como 

fauna de acompafiamiento del camaron es considerable, por lo cual, en el 

presente trabajo se plantearon como objetivos: 

1. Evaluar la tasa de crecimiento de Portunus gibbesii en las temporadas de 

colecta. 

2. Determinar el tipo de crecimiento de Portunus gibbesii en las temporadas 

de colecta de acuerdo a la relacién peso-ancho del caparazon. 

3. Analizar la variacién en la dieta de Portunus gibbesii a diferentes tallas, 

obtenido de Ja fauna de acompafiamiento del camaron en Alvarado, Ver. 

México. 

4. Evaluar la fecundidad de Portunus gibbesii en las temporadas de colecta. 

5. Evaluar la proporcién de sexos de Portunus gibbesii en las temporadas de 

colecta. 

6. Estimar la tasa de mortalidad de Portunus gibbesii en las temporadas de 

colecta. 

7. Determinar la proporcién de la biomasa de Portunus gibbesii respecto a Ja 

de camarén y los crustaceos dec4podos colectados en la fauna de 

acompaiiamiento del camar6n.



  

TAXONOMIA 

A continuacién se enuncia la posicién taxondémica de la especie de 

Portunus gibbesii, de acuerdo a la clasificaci6n propuesta por Bowman y 

Abele (1982). 

Superclase: Crustdcea Pennat, 1977 

Clase: Malacostraca Latreille, 1806 

Subclase: Eumalacostraca Grubben, 1892 

Orden: Decépoda Latreille, 1803 

Suborden: Pleocyemata Burkenroad, 1963 

Infraorden: Brachyura Latreille, 1803 

Seccidn: Brachyrhyncha Borradaile, 1907 

Superfamilia: Portunoidea Rafinesque, 1815 

Familia: Portunidae Rafinesque, 1815 

Génera: Portunus weber 
Portunus gibbesii, Stimpson 1859 

DESCRIPCION 

SINONIMIA: 

Portunus gibbesii (Stimpson), 1859 (Fig. 1). 

Lappa gibbesii Stimpson, 1859. 

Portunus gibbesii Hay, 1918: 428, Wiliams, 1965:164, Felder, 1973: 60, 

Powers, 1977: 83, Williams, 1984: 389. 

REFERENCIA.- WILLIAMS, 1984. 

DIAGNOSIS.- Caparazén aproximadamente 2 veces el largo que el ancho, no 

globoso, densamente ornamentado con pequefios granulos  esféricos, 

pubescente y con crestas transversales, 2 de las cuales se originan desde las 

espinas laterales y forman un arco cerca de la region gastrica. El octavo par de 

dientes frontales incluye 2 ligeramente mas avanzados que el par lateral. 

9



Diente orbital externo no mas largo que los dientes del borde anterolateral; el 

tiltimo par es agudo, robusto, curvado ligeramente hacia adelante, casi tan 

largo como los tres dientes que le preceden. Quelipedos largos, delgados 

(especialmente en los machos); mero con 4-7 espinas en la porcién frontal y 

una detras en el extremo distal. Carpo con una espina interna grande y otra 

externa mas pequefia; mano delgada, acanalada en toda su superficie, los 

canalillos se contintian con los dedos. Mano con 2 espinas, una en la 

articulacion con el carpo, la otra cerca del extremo distal del canal superior, 

dedos casi rectos con las puntas ligeramente curvas. Mero de los apéndices 

nadadores con una hilera de espinulas sobre el borde posterodistal. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- Sur de Massachusetts, a través del Golfo 

de México; Guyana Francesa, ausente en las Antillas. 

LUGAR DE COLECTA- Plataforma continental adyacente, coordenadas: 

18° 53’ 49”? Latitud Norte y 95° 39’ 12”’ Longitud Oeste. 

HABITAT.- Se encuentran principalmente sobre lodo, arena, y conchas, a 

profundidades que van desde aguas superficies hasta los 393 m. 

TAMANO.- Caparazén: longitud en machos, 50 mm, ancho 115 (maxima), 

hembra ovigera con 35 mm de largo y 66 ancho. 

COLOR.- Café Rojizo, crestas transversas del caparazon espinas y margenes 

de los quelipedos con rojo carmin; parte frontal de los apéndices iridiscentes. 

BIOLOGIA.- Ocurren hembras ovigeras en agosto en el Golfo de México. 

AREA DE ESTUDIO 

La zona estudio corresponde al sistema lagunar de Alvarado Veracruz y 

a la plataforma continental adyacente (Fig.2), se localiza entre los paralelos 

18° 46’y 19° 00” latitud Norte y los meridianos 95° 40° y 95° 42° longitud 

Oeste. El tipo de sedimento de la zona esta dominado por lodos terrigenos 

cuya presencia se debe principalmente al aporte de los tios que contribuyen a 

la formacién de una franja de limos arenosos terrigenos cercana a la costa 

(Bowman, 1982, Lecuanda y Ramos, 1985).



El clima caracteristico de acuerdo con Garcia (1973) es calido 

subhimedo AW2”(i) con las mayores precipitaciones en el verano, que varian 
entre los 1100 y 2000 mm. La temperatura media anual promedio es de 26°C y 

ja media del mas frio es sobre 18°C con una oscilacién entre 5 y 7°C. Los 

vientos tienen una direccién dominante de este a suroeste durante la mayor 

parte del aio. 

En este sitio las estaciones climaticas estan bien definidas: de junio a 

septiembre se considera como la época de Huvias, de octubre a febrero la de 

nortes y de marzo a mayo época de secas. 

Esta zona cuenta con importantes aportes fluviales, tales como la 
Cuenca del Papaloapan, el Rio Limon asi como el Sistema Lagunar Alvarado- 

Buen Pais-Camaronera que aportan voltimenes considerables de materia 
organica. 

Alvarado constituye un sistema que ha sido clasificado segiin su origen 

como desembocadura de rio inundado con barrera (Lankford, 1977). Se 

localiza entre los 95° 43’ 30”’ y 95° 57’ 30°’ LW y entre los 18° 42’ 30” y 

18°52’ LN, esta separada del Golfo de México por una barrera arenosa. 

El sistema tiene una longitud aproximada de 27 Km desde la Isla Vives, 
extremo de la Laguna Camaronera, su forma es alargada con el eje principal 

paralelo a la costa, tiene una profundidad de dos metros hacia el centro y 

profundidades mayores en las zonas de los canales. Se conecta al mar 

mediante una sola boca de 400 metros de longitud, situada en el extremo sur, 

en tanto que existe un canal artificial con dos tubos de dos metros de diametro 

cada uno que comunican al ambiente marino (Monroy, 1996). 

La vegetacién existente en torno al sistema lagunar consiste de 

manglares de Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia 

racemosa, pastos haldfitos, palmeras y arboles de selva pantanosa. La 
vegetacion acuatica esta constituida por el pasto Ruppia maritima, algas 

rodofitas del género Gracilaria y algas filamentosas clorofitas de distribucion 

local. En la época de Iuvia, el lirio acuatico Echhiornta crassipes invade los 
subsistemas de Alvarado y Tlalixcoyan (Raz-Guzman, et al., 1991). 
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METODOLOGIA 

e Trabajo de Campo 

Las colectas se realizaron durante los meses de abril de 1993 y 1994 asi 

como de agosto de 1994 en fa plataforma continental de Alvarado Ver. a 

bordo de barcos camaroneros utilizando redes de arrastre tipo camaronero con 

una abertura de malla de 2” 3/4. Los arrastres tuvieron una duracién de 4 horas 

cada uno, con profundidad promedio de 28 brasas, coordenadas de 18° 53' 49" 

Norte 95° 39' 12” Oeste. Los crustaceos se separaron del resto de la FAC en 

bolsas de plastico y se colocaron en las bodegas de refrigeracién, 

posteriormente al desembarco fueron fijados con formol al 10% y colocados 

en cubetas para su traslado al laboratorio. 

© Trabajo de Laboratorio 

Los crustaceos se lavaron con agua corriente y fueron preservados en 

alcohol al 70%, fueron sexados y separadas jas hembras ovigeras, 

posteriormente se realizé la medicién de largo y ancho del caparazon con un 

vernier de 0.01 cm. de precision, se pesaron con una balanza granataria marca 

Sartorius 1203 MP con 0.1g de precisién. En seguida se determind la 

frecuencia de los organismos en la clase de longitud definida. 

Con jos datos ya agrupados se aplicé el método de Cassie (1954) 

utilizando papel probabilidad, con el fin de establecer las clases de talla. El 

procedimiento consistié en calcular la frecuencia de los organismos en cada 

clase de talla, asi como la frecuencia relativa acumulada correspondiente a 

cada clase, empezando por la talla menor. 

Una vez obtenidas las clases de talla se calculé la longitud maxima por 

el método de Ford-walford (Bagenal 1978), en este se relacionan ta longitud 

de edad con la siguiente. Se obtuvo una serie de puntos, a través de los cuales 

se trazé una regresién lineal que corta la bisectriz, determinando asi la 

longitud maxima sobre el eje de las abcisas. 

Analiticamente: 
yuxX bisectriz 

y =bxta_ recta de crecimiento. 

Igualando: 
x = bxt+a



por lo tanto: 

  

Por medio de la expresion de von Bertalanffy (1938), (Ricker, 1975) se 

determiné el crecimiento individual en longitud de Portunus gibbessii durante 

el periodo de estudio: 

Donde: 
-k(t+to) 

Lt = Lo (le ) 

Lt = Longitud a la edad t 

Lo = Longitud maxima 
k = coeficiente catabélico 
to = edad teérica en la cual la 

longitud es igual a cero. 

Las constantes del modelo se obtuvieron al linealizar la ecuacién anterior: 

In__ (Loo-Lt) = kto-kt 

Loo 

Donde: 

Por lo que: 

La relacién peso-longitud se obtuvo de la ecuacion de Le Cren (Weatherly, 

1972). que se expresa como: 

W = aL 

Linealizando se tiene que: 

InW = Ina + InL (n) 

De acuerdo con Ricker (1975), el factor de condicién es el valor de la 

ordenada al origen de la ecuacién anterior. Y “n” nos proporcioné el tipo de 
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crecimiento. Utilizando la longitud maxima y los valores de “a” y “n” se 

obtuvo el peso maximo (Woo): 
n 

Woo = aLoo 

En seguida se aplicd la ecuacién de von Bertalanffy, para el crecimiento 

individual en peso. 
-k(t-to) on 

(Wt = Woo (l-e ) 

Se realizaron pruebas de “t” student (Daniel, 1985), para comparar el 

valor teérico de “n” igual a 3, con los valores obtenidos en la relacion peso- 

longitud para cada una de las épocas del aiio y para la temporada total, con el 

fin de delimitar el tipo de crecimiento que sigue la especie Portunus gibbesii. 

Para el analisis de los contenidos estomacales se registré la frecuencia y 

el volumen de los organismos por los métodos propuestos por Levastu (1971). 

El método de frecuencia consistié en determinar la ocurrencia de los 

tipos alimenticios en el contenido estomacal dando una estimacion de la 

proporcion de organismos de la poblacion que se alimenta de un grupo de 

organismos en especial (Contreras-Balderas 1976). La frecuencia de 

ocurrencia de cada uno de los tipos alimenticios se obtuvo mediante la 

siguiente formula: 

F= ne (100) 

Ne 

donde: 
F= frecuencia (%) 

ne = nimero de estdmago con 
un tipo alimenticio. 

Ne = numero total de 

estomagos analizados. 

Para el analisis de las preferencias alimentarias se siguié el criterio 

propuesto por Albertine (1973). 
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La tasa de mortalidad y supervivencia fueron estimadas utilizando el 

mamero de organismos de cada clase de talla en cada una de las épocas de 

colecta (Ricker,1975). 

Donde: 
-zt 

Nt = Noe 
z = mortalidad. 

La supervivencia se calcula como: 
-Z 

S=e 

S = supervivencia. 

Para obtener la proporcién de sexos durante cada colecta, se realiz6 una 

distribucién de z (Daniel, 1985) con la siguiente formula: 

Z= P-p 

\ i 
n 

Donde: 
~ 

P= Proporcién de hembras 

q=05 

p= 05 
n = numero de organismos. 

La fecundidad se estimo con el recuento de huevecillos de acuerdo con 

el método de Levastu (1971), el cual consistié en pesar la gonada para 

posteriormente tomar una fraccidn y registrar su peso, se contd el numero de 

huevecillos y se extrapold al peso total de la gonada.



RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 1873 organismos de la especie Portunus 

gibbesii, en abril de 1993 se capturaron 1529, en abril de 1994 se obtuvieron 

237 y en agosto del mismo afio 107 organismos . 

El contenido estomacal correspondiente a abril de 1993 registré una 

dieta variable compuesta por braquiuros, peneidos, peces, equinodermos y 

moluscos (Fig.3). En abril de 1994, se aprecia dieta variable compuesta 

principalmente por braquiuros seguidos por peneidos (Fig.4). En agosto de 

1994, se registro dieta variable compuesta principalmente por braquiuros y 

moluscos (Fig.5). 

De acuerdo al crecimiento se registraron de 3 a 4 clases modales, donde 

predominaron organismos de tallas pequefias. 

La tasa de crecimiento (k) del modelo de von Bertalanffy presento los 

siguientes valores: en abril de 1993 fue de 0.36, en abril de 1994 fue de 0.65 y 

en agosto de 1994 fue de 0.86. 

En cuanto a las tallas de los organismos se registré la longitud maxima 

para el mes de abril de 1993, 11.56 cm (Fig.6), para el mes de abril de 1994, 

10.3 cm (Fig.7) y para agosto de 1994, 9.65 cm (Fig.8). El peso maximo para 

abril de 1993 fue de 171.68 g (Fig.9) y para agosto de 1994 de 102.35 g 

(Fig. 10). 

Se reporta un porcentaje de sobrevivencia de 19.6 % para el mes de 

abril de 1993 (Fig.11), para el mes de abril de 1994 se reporta un porcentaje 

de 19.79 % (Fig.12) y para agosto del mismo afio se registra un porcentaje de 

27% (Fig. 13). 

La fecundidad de Portunus gibbesii se reporta solo para la temporada 

de agosto de 1994, alcanzando una cifra maxima de 430,000 mil huevos por 

organismo en su talla mayor que fue de 7.5 cm y una cifra minima de 49,000 

en la talla menor que fue de 5.13 cm (Fig. 14). 

El comportamiento de proporcién de sexos fue variable, en abril de 

1993 fue de 1:2.49, en abril de 1994 fue de 1:1.76 y en agosto fue de 1:1.06 

(Tablal). 
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En el mes de agosto de 1994 se deteminé 1a proporcién de biomasa de 

Portunus gibbesii respecto a la de camaron y de los crustaceos decdpodos 

colectados en la fauna de acompafiamiento del camarén, se registraron 

porcentajes de 0.5% en el primer artastre (22:00 brs) con respecto al total y 

8.3% en relacién con el camarén, en el segundo arrastre no se capturaron 

organismos de Portunus gibbesii y en el tercero 3.3% y 9.3% respectivamente 

(Tabla 2). 

De acuerdo a los valores obtenidos de 1a pendiente, para abril de 1993 n=2.74 

(Fig. 15) y para agosto de 1994 n= 0.59 (Fig. 16) con la relacién peso- 

longitud, esta es de tipo alométrico en ambos. 

DISCUSION 

Portunus gibbesii es una especie pequefia lo cual puede ser el resultado 

de una madurez precoz (Begon, ef a/., 1986) esto sugiere que hay intercambio 

entre la energia que se destinan hacia algunas actividades durante el ciclo de 

vida de las especies y los beneficios ganados en otras actividades. Portunus 

gibbesii es la especie mas abundante de los cangrejos braquiuros colectados en 

este estudio, con base a observaciones realizadas recientemente indican que 

esta especie es muy frecuente en la region de la plataforma continental de 

Alvarado, Veracruz. En algunos lugares cercanos a la region es cocinada y 

consumida de la misma manera que la jaiba. De acuerdo con lo anterior 

Portunus gibbesii puede ser considerada como un buen recurso alimenticio. 

La madurez precoz es una estrategia reproductiva para incrementar el 

tamaiio de la poblacion (Garcia-Montes, 1985). La fecundidad de Portunus 

gibbesii estuvo entre 50 000 y 450 000, presenta una oscilacién y numero 

menor a la registrada para otras especies de la familia Portunidae, como 

Callinectes sapidus con mas de dos millones de huevos (Williams, 1984) y 

Callinectes similis (Garcia-Montes et al., 1987) con mas de un millon de 

huevos. Sin embargo, el numero de huevos para hembras de tamafios similares 

puede tener mucha variacion. 

En Ia plataforma continental de Alvarado, Ver. Mex., Portunus gibbesii 

fue recolectado a profundidades entre los 20 y 50 m. La proporcién sexual 

presento una relacién de 1:2.49 para abril de 1993, en abril de 1994 fue de 

1:1.76 y en agosto fue de 1:1.06 esto indica que los organismos machos 
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predominan en las poblaciones de Portunus gibbesii, en los muestreos de abril 

que es donde el nimero de organismos es superior a 200, mientras que en 

agosto se obtiene la menor abundancia (107) la proporcién de sexos es de i:t 

(P>0.05). Por otro lado, considerando las caracteristicas ambientales en la 

zona de muestreo pata estos meses, en abril hay poca influencia del sistema 

lagunar de Alvarado sobre la plataforma, por lo que los machos tienden a 

desplazarse hacia la costa, esto ocasiona que la proporcién se incremente a 

favor de los machos. En agosto las capturas se realizan a mayores distancias 

de la costa en un ambiente donde se encuentra la mayor parte de la poblacién. 

Lo anterior también se ha observado para la especie Callinectes similis 

(Williams, 1984). 

La tasa de crecimiento de estos organismos es alta (k entre 0.36 y 0.86). 

Considerando las evaluaciones en otras especies como es el caso de C 

sapidus, cuya tasa de crecimiento es de 0.4311 (Mueller, 1991), ya que de 

acuerdo con Beverton y Holt (1957), valores mayores a 0.5 representan un 

crecimiento rapido. 

Las tres y cuatro clases de talla determinadas coinciden con el estudio 

hecho por Mariano (1986) quien menciona un predominio de tallas pequefias 

al igual que en el presente trabajo. Otros estudios como el de Carrasco (1983) 

y Garcia y Franco (1989) reportan cuatro clases de edad donde también, para 

Callinectes rathbune predominan las tallas pequefias. En muchos organismos 

el crecimiento y desarrollo ocurren simultaneamente. En otros casos, el 

desarrollo esta separado del crecimiento, en este sentido, en un estudio dado 

de desarrollo puede presentarse un rango de tamaiios, y un tamafio dado puede 

estar representado por varios estadios. Un desarrollo rapido puede ser benéfico 

porque, esto conlleva a una iniciacion rapida de la reproduccion, corto tempo 

generacional y altas tasas de crecimiento tal y como ocurre con Portunus 

gibbesii (Begon, et al., 1986). Como se observa en las curvas de crecimiento 

de von Bertalanffy, la mayor velocidad de crecimiento se presenta en las 

primeras ocho clases modales. Asi mismo, la mayor longitud maxima 

evaluada (115.6 mm) en este trabajo esta dentro de lo que Williams (1984) 

registra para esta especie (115 mm). EI mayor peso maximo (172 g) de 

acuerdo a la longitud sugiere que Portunus gibbesii puede ser considerada 

como una especie susceptible de ser utilizada como un recurso pesquero 

Por otra parte, la ocurrencia de hembras ovigeras en los muestreos es 

pobre, y al realizar las capturas de éstas resulta un fenémeno poco comun en 

ciertas localidades del Golfo de México, segiin lo mencionan Darnell, (1959), 

Paul, (1981) y Tagatz, (1968), la posible aparicion de las hembras ovigeras se 
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relaciona sobre todo con ciertas épocas del afio en los meses de agosto y septiembre para algunas especies de la familia Portunidae. 

La supervivencia de Portunus Sibbesii es baja (19.6 a 27 %), debido a que en la poblacién la mortalidad afecta fundamentalmente a los individuos jovenes y una vez superadas las etapas juveniles, entonces la mortalidad se reduce en forma considerable, produciendo una supervivencia casi constante, el significado ecolégico esta representado por una curva de tipo IV, como en otros artrépodos (Deevey, 1947 en Rabinovich, 1980). 

De acuerdo con los resultados de los contenidos alimenticios Portunus gibbesii es un cangrejo generalista, se alimenta de una gran variedad de invertebrados. De acuerdo a Fotheringham (1989) al igual que el genero Callinectes el género Portunus es omnivoro y se alimenta de braquiuros, peces, peneidos, equinodermos y moluscos. Por otra parte Britton y Morton (1989) encontraron que Callinectes Sapidus es omnivoro y come carrofia. Darnell (1958) encontrd que Callinectes sapidus es depredador de peces, moluscos y otros invertebrados, también observé que es canibal. El resultado de este estudio indica que los habitos alimenticios difiere entre las clases de talla y el tiempo de colecta. Estas diferencias en la dieta también han sido reportadas por Laughlin ( 1982) para Callinectes Sapidus en Apalachicola Bay, Florida; por Hsueh ef al, (1992) para Callinectes Sapidus y Callinectes similis en Mobile Bay, Alabama; por Paul (1981) para Callinectes arcuatus y Callinectes toxotes en el Pacifico mexicano y por Stoner y Buchanan (1990) para Callinectes danae, Callinectes sapidus, Callinectes bocourti y Callinectes ornatus en el Atlantico tropical. En general de acuerdo con el Incremento del tamafio se incrementa el consumo de crustaceos braquiuros y camarones peneidos y se mantiene constante la cantidad de detritus. En este estudio los moluscos, equinodermos y crustaceos (particularmente, Penaeus aztecus y Portunus gibbesii) fueron especialmente abundantes. Resultados similares han sido observados en otros sistemas costeros, donde los portunidos son los encargados de controlar especies de bivalvos y otras especies bentonicas (postlarvas de Penaeus, juveniles de Callinectes, camarones palemonidos, crustaceos peracaridos, larvas de cangrejos _braquiuros, copépodos, anélidos, ostracodos, foraminiferos, etc.) (Paul, 1981; Laughlin, 1982; Stoner y Buchanan, 1990: Fitz y Weigert, 1991; Hsueh e¢ al., 1992; Rosas et al., 1994). 

De acuerdo con Hendricks (1985) los cangrejos de la familia Portunidae son considerados wn importante grupo de organismos en la cual es 

9  



CONCLUSIONES 

La abundancia de Porfunus gibbesii en \os arrastres camaroneros en el 

presente estudio, sefiala la importancia evidente del aprovechamiento de, este 

recurso como una alternativa interesante para fa industria pesquera local, con 
el fin de expandir su operacion a un tipo diferente de recurso. 

> 

y 

La colecta total de Portunus gibbesii fue de 1873 organismos, 
obteniéndose la mayor captura realizada en el mes de abril de 1993. 

La tasa de crecimiento obtenida mostré un crecimiento rapido en 
comparaci6n con otras especies pertenecientes a la misma familia. 

La proporcién de sexos en agosto fue de 1:1 ya que la zona de colecta 

corresponde a la zona de reclutamiento de la poblacién. En abril fue mayor 

el numero de machos dado por la zona de captura y cercania a la costa. 

La fecundidad promedio es menor a otras especies de la familia (430,000 

como maximo) como es el caso del género Callinectes que puede llegar 

hasta dos millones. 

La supervivencia para esta especie es baja (19.6% a 27%), corresponde a 
una curva de tipo IV. 

La abundancia de Portunus gibbesii con respecto a la comunidad de 
crustaceos decapodos es alta (0.5% a 3.3%) en comparacion con las demas 

especies colectadas. 

La proporcién de la biomasa de Portunus gibbesii es cercana al 10% 

respecto a la captura det camaron. 

El tipo de crecimiento de Portunus gibbesii fué alométrico (n=2.69 y 

n=2,74). 

Portunus gibbesii es una especie omnivora, registro una dieta variable en 

todas sus tallas principalmente compuesta por braquiuros e incluso se 

observé canibalismo. 
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