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RESUMEN 

Se efectuaron l!llestreos mensuales en la Laguna de Términos, Camp. 
(marzo 1985 - febrero 1982) en 16 estaciones. Se captur6 un total de 
8,527 individuos, de los cuales el 47% correspondi6 a P. setiferus, -
46% a X .. kroyeri, 4% a P. duorarum y 3% a P. aztecus. Las mayores -
capturas de P. setiferus y X. kroyeri se obtuvieron durante la época 
de lluvias. Estas especies se distribuyeron principalmente enlazo
na sur-suroeste de 1 a 1 aguna. P. duorarum y P. aztecus el lcanzaron -
sus concentraciones más altas al final de la época de secas y princi
pios de la época de lluvias. P. duorarura se distribuyó básicamente -
en el lado este de la laguna, mientra.~ que P. aztecus a pesar de su 
escasa abundancia se dfstribuy6 por toda la laguna. No se obtuvieron 
correlaciones significativas (P>0.05) entre el número de organismos 
y los parámetros abi6ticos (TºC y S%o). 

Las tasas de crecimiento estimadas para P. setiferus en los dif~ 
rentes perfodos del año variaron entre: 0.1608 nm. L.C./dfa en secas, 
0.213 - 0.215 nm. L.C./dfa para lluvias y 0.200 - 0.215 nm. L.C./dfa 
para nortes. Las tasas instantáneas diarias de mortalidad fueron: -. 
0.06 en 'lluvias, O.OS en nortes y 0.03 en secas. No se encontraron 
diferencias significativas (P>0.05) entre las tasas tanto de éreci -
miento como de mortalidad para los distintos periodos, lo cual sugi~ 

re que no existe una estacionalidad marcada en estos parámetros. El 
reclutamiento de los primeros juveniles de P. setiferus al arte de 
pesca se present6 en las siguientes tallas: 13 y 14 nm. L.C. para -
lluvias y secas y 15 y 16 nm. L.C. para nortes. La talla de los j~ 

veniles con respecto a la distancia a la Boca del Carmen muestra una 
correlaci6n negativa (P<0.05) relacionada con el proceso de emigra--
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ci6n. Se calcularon las regresiones de peso vs longitud del cefalotQ 
rax y de longitud del cefalotórax vs longitud total para P. setiferus 
y X. kroyeri. 
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INTRODUCCION 

El camarón es una especie que ocupa una posición prioritaria en
tre los recursos pesqueros actualmente explotados en el Golfo de Méxi 
co. Debido a su alto valor comercial representa una entrada conside
rable de divisas para el país además de una fuente importante de em-
pleos. 

La producci6n de camar6n para el Golfo de México en 1981 fué de 
26,909 tons. de las cuales 13,687 tons. fueron capturadas en la plat! 
forma continental adyacente al estado de Campeche (Anuario Estadfsti
co de Pesca, 1981). Se estima que más del 85% de esta producci6n for 
ma parte de las exportaciones de camarón del Golfo. (Soto,eta.l.! 1 1982). 

El rápido crecimiento de las pesquerfas en los últimos anos ha -
ocasionado un aumento de las investigaciones biológico-pesqueras; sin 
embargo, la mayorfa de estos estudios se han referido a las etapas -
adultas y se ha descuidado un aspecto fundamental del ciclo de vida -
tales como postlarvas y juveniles. El conocimiento del comportamien
to de las poblaciones de camarones de importancia comercial en la fJ!. 
se estuarina es de vital importancia para el manejo objetivo y racio
nal; 

La Laguna de Términos, frente a la Sonda de Campeche, representa 
un &rea de crianza importante para algunas especies de valor COlll!rcial 
cuyo ciclo biológico requiere de condiciones estuarinas durante las -
primeras etapas de su desarrollo. En este ambiente, los camarones p~ 
neidos en sus etapas de postlarvas y juveniles encuentran condiciones 
favorables para su establecimiento y crecimiento hasta alcanzar ta--
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llas necesarias para emigrar a mar abierto donde se incorporan a las 
poblaciones de adultos. 

Con el propósito de contribuir al conocimiento de los peneidos -
comercia 1 es de 1 a Sonda de Campeche, se desarrolló e 1 ¡Jresente trabajo 
que tiene como objetivo conocer algunos aspectos de la biologfa pobl! 
cional de los Juveniles tales como: composición por tallas, propor-
ción de sexos, crecimiento, mortalidad, patrón de migración, recluta
miento y relaciones biométricas. 
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ANTECEDENTES 

Gran parte de la información con que se cuenta sobre diferentes -
aspectos del comportamiento biol6gico-pesquero <le las poblaciones de 
camarones peneidos del Golfo de México, ha sido obtenida de las pobl! 
clones de las costas de Texas, Louisiana y Florida. Entre estos tra
bajos, los más importantes relacionados con el crecimiento son los de 
Wllliams {1955a), Costello y Allen (1960), Tabb et~· (1962) y Kut-
kuhn (1966), quienes determinaron las tasas de crecimiento para juve
niles de P. duorarum Burkenroad, 1939 a partir de distribuciones de 
frecuencia de longitudes y experimentos de marcado y recaptura. 

Estimaciones sobre tasas de crecimiento para juvenil es de P. az
tecus Ives, 1891 han sido registradas por William~ (1955a), Loesch -
(1965)), Joyce (1965), Klima y Benigno (1965), St. Amant et ~.(1963) 
y Parrack (1979). 

Las tasas de crecimiento para juveniles de P. setiferus Linnaeus, 
1767 han sido estimadas por Gunter (1950), Williams (1955a), Johnsony 
Fielding (1956), Lindner y Anderson (1956), Klima (1964), Loesch -
(1965), Joyce (1965) y Klima (1974). 

En cuanto a los estudios sobre tasas de mortalidad, éstas se han 
calculado en adultos principalmente. Los trabajos que destacan son 
los de: Klima (1964) y Me. Coy (1968) para la especie P. aztecus; -
Kutkuhn (1956), Berry (1967 y 1969) y Costello y Allen (1968) para • 
P. duorarum; Klima (1964) y Klima y Benigno (1965) para P. setiferus. 

En la Laguna de Términos existen muy pocos trabajos realizados 
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sobre juveniles entre los que podemos citar a Signoret (1974), Pauli· 
no (1979) y Gracia y Soto (en prensa) que tratan aspectos tales como: 
abundancia, tamaño, distribuci6n, relaciones con par&metros hidrol6gi 
cos, proporci6n de sexos y relaciones peso-longitud. 
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AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Términos se encuentra localizada al sur del Golfo -
de México en el estado de Campeche, entre los 91°15' y 91°51' long. -
oeste y los 18°27' y 18°50' lat. norte, con una longitud de 72 kms. , 
anchura máxima de 28 kms. y una superficie de 2,260 km2. (Cruz-Orozco, 
1980). 

Esta laguna es considerada de tipo marginal, separada del mar 
abierto por una barra arenosa llamada Isla del Carmen. La Laguna se 
comunica con el Golfo de México a través de dos bocas: la Boca del -
Carmen al noroeste y la de Puerto Real, al noreste. 

La Laguna presenta una profundiad promedio de 3 - 4 m. a excep-
c i6n de las Bocas donde la profundidad de los canales oscila entre 12 
y 15 m. (Yanez, 1963; Phleger y Ayala-Castanares, 1g71). 

Los principales rfos que desembocan en la Laguna son: Palizada, 
Chumpán y Candelaria. Se caracteriza por tener un clima cálido y hQ 
medo, con una temporada de lluvias de junio a septiembre; un perfodo 
de nortes de octubre a enero y una época de secas de febrero a mayo. 

La vegetaci6n que circunda a la laguna está compuesta principal
mente por mangle y palmas; en cuanto a la vegetaci6n acuática predo
minan los pastos marinos como Thalassia testudinum, Syringodium sp. 
y Hal odul e sp. 

Informaci6n más detallada sobre aspectos ffsfcos, qufm1cos, ge~ 
lógicos y bio16gicos de la Laguna de Términos, ha sido tratada por -
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los siguientes autores: Zarur (1961), Yáftez (1963), Garcfa-Cubas -
(1963), Morales (1966), Phleger y Ayala-Castanares (1971), G6mez-Agu1 
rre (1974), Sfgnoret (1974), Grfvel-Pffta y Arce (1975), Vargas-Flores 
(1977), Vázquez-Botello (1978), !barra (1979), Paulfno (1979), Arenas 
Yaftez (1981), Garcfa-Cubas (1981), S§nchez (1981), Dressler (1981), -
Carrefto-L6pez (1982), Yáftez-Arancfbfa y Day (1982), Reveles (1983), -
Escobar (1984) y Alvarez (1984). 
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METODOLOGIA 

La infonnación se obt·uvo mediante muestreos mensuales real izados 
en 16 estaciones en la Laguna de Ténninos (Fig. 1) y zonas aledanas a 
la Isla del Carmen durante el periodo comprendido entre marzo de 1981 
y febrero de 1982. 

La elección de las localidades se realizó con baseenlas siguien. 
tes consideraciones: 

a) Incluir las áreas donde se presentan las mayores concentra-
cienes de juveniles. 

b) Tomar en cuenta estudios anteriores para conservar una cont! 
nu1dad en los datos y poder hacer comparaciones. 

Los perfodos de muestreo se seleccionaron de acuerdo a la amo11-
tud máxima de mareas para Cd. del Carmen, las cuales coinciden con -
los perfodos lunares de Luna Llena o Luna Nueva. Garcfa y Le Reste -
(1981), senalan que durante estos perfodos se obtienen las máximas -
capturas de juveniles debido probablemente a la presencia de fuertes 
mareas que coinciden con los ciclos lunares antes mencionados. 

La captura de camarones juveniles se llevó a cabo con una red de 
prueba camaronera, también conocida como "chango camaronero", de 10 m. 
de longitud, 5 m. de boca y 13 ll'lll. de abertura de malla. En cada es
taci6n se arrastró 12 minutos a favor y en contra de la corriente. 

se obtuvieron los siguientes parámetros ambientales: temperat~ 
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ra y salinidad de fondo y superficie con un term6metro y refractóme-
tro portátil respectivamente. 

El material colectado fué fijado con formol al 4% y después con
servado en alcohol al 70%. 

En el laboratorio el material fué identificado a niv~l de espe-
cie según las claves de Pérez-Farfante (1969. 1970). Posteriormente 
se procedió a sexar. pesar y medir a los ejemplares. Las medidas ob
tenidas de cada organismo fueron las siguientes: longitud total (L. 
T .• de la punta del rostrum a la punta del telson). longitud del cefa 
lotórax (L.C .• de la órbita ocular al margen medio posterior del cap! 
razón) y peso total (P.T.). 

ll análisis estad1stico de los datos consistió en la aplicación 
de las siguientes pruebas: 

a) Regresión lineal simple y múltiple para analizar la relación 
entre el número de individuos y los parámetros abióticos ob
tenidos. 

b) Análisis de varianza de una v1a (ANDEVA) y prueba de compa
ración múltiple Student-Newman-Keuls (SNK) (Zar, 1974) para 
examinar las diferencias entre las medias de las tallas de 
cada muestreo mensual. 

c) Para analizar las tasas de crecimiento se empleó el análi-
sis modal de Bhattacharya (1967). regresión lineal simple y 

análisis de covarianza para comparación múltiple de pendie~ 
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tes. 

d) La mortalidad se estimó con el ajuste de curvas propuestos -
por Gulland (1971) y análisis de covarianza para comparaci6n 
múltiple de pendientes (Zar, 1974). 

e) Para analizar el patrón de migración de los juveniles se utj_ 
lizaron regresiones lineales simples entre las medias mensu! 
les de cada estación y la distancia en kilómetros de las es
taciones a la Boca del Carmen. 

f) Las relaciones biométricas de longitud total-longitud del C! 
falot6rax y longitud total-peso total se obtuvieron mediante 
regresiones lineales simples lY = b + mx) y regresiones po-
tenciales (Y - aLb), 

,, 
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RESULTADOS 

COMPOSICION TOTAL DE LA CAPTURA. 

Durante los doce meses de muestreo se obtuvo un total de 8,257 -
individuos, de los cuales 47.2% correspond16 a P. setiferus, 45.6% -
a X. kroyeri, 3.8% a P. duorarum y 3.4% a P. aztecus. 

En el mes de Julio se colectó el mayor número de organismos -
(1,970 individuos), que constituyó el 23.8% de la captura total anual. 

En noviembre se presentó otro pico de abundancia (1,000 indfvi-
duos) que representó el 12.1% del total de la captura anual (Tabla 1). 

El menor número de organismos se captur6 en el mes de diciembre 
(79 individuos) que representó el 1.0% de la captura total anual. 

TALLA, ABUNDANCIA Y OISTRIBUCION POR ESPECIE. 

Penaeus setiferus. 

La captura total de P. set1ferus estuvo compuesta por 3,897 indj_ 
viduos con una talla promedio anual de 16.42 nm. L.C. Esta especie -
fué la !Ms abundante y la que presentó tallas mayores, con un interv! 
lo de 7-35 nm. L.C. para machos y de 7-34 11111. l.C. para hembras. 

Los meses en que se obtuvo la mayor captura fueron abril · (619 -
individuos), julio (938 individuos) y agosto (602 individuos), los -
cuales representaron el 55.4% del total de los organismos. Diciem
bre, enero, febrero y marzo correspondieron a los meses de menor cap-
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tura (412 individuos) y constituyeron el 10.6% del total de los orga
nismos colectados (Fig. 2). 

P. setiferus se distr1buy6 en todo el sector sur-suroeste de la 
Laguna con las mayores concentraciones de organismos en las estacio-
nes 4, 6, 7 y 8 en las cuales se obtuvo una captura de 3,366 indivi-
duos que representaron el 86.4% del total de los organismos (Fig. 3). 

La proporción de sexos en las capturas de P. setiferus fué d~-

1:1, lo cual concuerda con lo registrado por Lindner y Cook (1970) y 
Signoret (1974), quienes seffalan esta proporción para adultos y juve--. 
niles de camar6n blanco respectivamente. 

Xiphopenaeus kroyeri. 

El camarón 7 barbas ocupó el segundo lugar en abundancia con un 
total de 3,767 individuos, una talla promedio anual de 15.23 fll!l. L.C. 
para machos y 17.38 mm. L.C. para hembras. La talla mfnima fué de -
8 mm. L.C. para machos y 9 11111. L.C. para hembras y la talla máxima de 
20 11111. L.C. para machos y 24 nm. L.C. para hembras. 

Se obtuvieron las mayores capturas durante los meses de junio -
(542 individuos), julio (1,000 individuos) y noviembre (683 indivi-
duos) los cuales representaron el 59.0% de la captura total de esta 
especie. Por otro lado, los meses de menor captura fueron abril, -
agosto, septiembre, octubre y diciembre con 287 individuos y consti
tuyeron el 7.6% del total de los organismos para esta especie (Fig 2). 

Esta especie se presentó en todas las localidades de la parte -
sur-suroeste de la Laguna. Las estaciones 2, 3 y 8 presentaron las 
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concentraciones más altas de organismos capturados (2,815 individuos) 
que correspondi6 al 74.7% del total (Fig. 4). 

La proporción de sexos fué de 1: 1.1. La ligera dominancia de 
las hembras no fué significativa (P >0.05). 

Penaeus duorarum. 

Una de las especies menos frecuentes en el !rea estudiada fué -
P. duorarum, quien presentó un total de 313 organismos, una talla prf!. 
medio anual de 14.62 rrrn. L.C. para machos y 17.06 nm. LC. para hem-
bras. El intervalo de tallas para machos fué de 5 - 24 nm. L.C. y P! 
ra hembras de 8 - 26 rrrn. L.C. 

El mayor número de organismos se colectó en los meses de mayo y 

junio con un total de 137 individuos, los cuales correspondieron al -
43.8% del total de la captura para esta especie. En contraste, octu
bre, noviembre y enero solo representaron el 1% de la captura total 
(Fig. 2). 

Las localidades 13, 15 y 16 situadas en la parte este de la La-
guna fueron las más abundantes con un total de 221 organismos y repr~ 
sentaron el 70.6% del total de organismos colectados. En las estacf~ 
nes restantes la presenc1a de camarón rosado constituyo solamente el 
5.43% del total capturado (Fig. 3). 

La proporción de sexos obtenida fué de 1:1.22 con una predomina!! 
cia de las hembras sobre los machos. Varios autores (Tabb, Oubrow y 
Janes, 1962; Saloman, 1965; Eldred et!!.·• 1965 e Idyll, 1964), -
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reportan una proporción de 1:1; sin embargo, Idyll (1964) y Broad -
(1951) senalan que esta proporc16n puede cambiar en funci6n de la es
tación del ano y del tamaHo de los camarones, ya que ex1ste segrega-
ción de sexos con respecto a la talla. 

Penaeus aztecus. 

La especie P. aztecus fué la menos abundante, con un total de 280 
ind1viduos y una talla promedio anual de 15.83 rrrn. L.C. para machos y 
16.13 rrm. L.C. para hembras. El intervalo de talla para esta especie 
fué de 6 - 24 rrm. L.C. para machos y de 8 - 25 rrrn. L.C. para hembras. 

Marzo y junio fueron los meses con mayor captura (155 indivf-
duos) los cuales representaron el 55.4%; septiembre, octubre, novie@ 
bre y diciembre obtuvieron solamente el 1.8% del total de los organi1 
mos (Fig. 2). 

A pesar de su baja abundancia, P. aztecus se dfstr1buy6 por toda 
la Laguna. Las concentraciones m~s altas de individuos para esta es
pecie se encontraron en las localidades 3, 4, 15 y 16 con un total de 
180 organismos que representaron el 64.3% de lilcaptura total (Fig. 4). 

La proporc16n de sexos para el camar6n café fué de 1:1.5. Este 
valor reportado no coincide con lo publicado en la literatura de 1:1 
(Renfro y Hrusher, 1963; Joyce, 1965). La superioridad en el núme
ro de hembras probablemente se debi6 a que existe segregac16n de 
sexos con respecto a la talla. 
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PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y SUS RELACIONES CON ABUNDANCIA. 

Los valores de temperatura durante todo el ano oscilaron entre -
los 23.5° y 32.0ºC con el valor promedio más alto de 30.JSºC en el -
mes de septiembre y el valor promedio más bajo de 24.20ºC en marzo. 

La salinidad var16 de0.00%oa 37.45%0 con un valor promedio máx.!_ 
mo de 32.0%o en e.l mes de marzo correspondiente a la época de secas, -
y un valor promedio mfnimo de 14. 73%0 en octubre que correspondió a 1 a 
época de lluvias. 

El comportamiento general del número de individuos con respecto -
al promedio de salinidad y temperatura durante los doce meses mues-
treados para las cuatro especies se muestran en las Figs. 5, 6, 7 y 8. 
Las caracterfsticas más sobresalientes se describen a continuación: 

La figura 5 muestra dos máximos de captura para P. setiferus du
rante los meses de abril y julio, los cuales concuerdan con valores -
altos de salinidad (28.55% 0 y 28.49%.) ytemperatura (28.55ºy 28.49°C). 

En la figura 6 correspondiente a la especie X. kroyeri se puede 
observar también, dos picos de abundancia; uno en el mes de julio y 
otro en el mes de noviembre. El primer máximo se presentó con valo-
res altos de sal fnidad (28.49%,,) ytemµeratura \29.75uC), mientras que 
el segundo máximo coincide con una disminución en los valores de sal.!. 
ni dad (15.0%ol y temperatura (26.09ºC). 

La especie P. duorarum, presentó sus mayores frecuencias duran
te los meses de mayo y junio que correspondieron a los valores mas -
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altos de temperatura (29.l9°C) y salinidad (28.56%.) registrados en la 
Laguna (Fig. 7). 

ll mayor número de organismos colectados de P. aztecus correspo~ 
dieron a los meses de marzo y junio con temperaturas y salinidades dl 
ferentes para cada mes. El mes de marzo tuvo valores de 24.20ºC y --
25.11%0 mientras que en junio la temperatura fué de 29.19ºC y la sal.! 
nidad de 28.56%. (Fig. 8). 

En cuanto a la relación entre el número de organismos y parame-
tros abióticos (TºC y S%o) para las cuatro especies, se encontró que -
no existfa ninguna correlación significativa (P >O.OS} 

RELACIONES BIOMETRICAS. 

Las relaciones peso-longitud del cefalotórax y longitud total-
longitud del cefalotórax se calcularon para cada sexo de las dos esp~ 
efes predominantes, P. setiferus y X. kroyeri, con datos correspon -
dientes a los tres perfodos del año. 

Las ecuaciones para la relación peso-longitud del cefalotórax -
fueron las siguientes: 

ESPECIE: 
P. setiferus 

machos 

ECUACION: 

P.T. • 6.16 X 10-4 (L.C.) 3'º5 

n 

0.96 200 



hembras 

X. kroyeri 

machos 

hembras 
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P.T. = 6.51 X 10-4 (L.C.)3·º2 

P.T. = 6.35 X 10·4 ll.C.)2•93 

P.T. = 1.01 X 10-J (L.C.)2·75 

0.97 

0.80 

0.91 

200 

200 

200 

Para la relaci6n longitud total-longitud del cefalotórax se obt~ 
vieron las siguientes ecuaciones: 

ESPECIE: ECUACION: r2 n 

P. setiferus 

machos L.T. = 10.33 + 4.70 (L.C.) 0.97 200 

hembras L.T. = 13.05 + 4.56 (L.C.) 0.91 200 

X. kro_}'.eri 

machos L.T. • 7.37 + 4.44 (L.C.) 0.92 200 
hembras L.T. = 15.29 + 3.78 (L.C.) 0.95 200 

PARAMETROS POBLACIONALES DE P. SETIFERUS. 

Unfcamente se determinaron los aspectos poblacionales para P.se
tiferus ya que los datos garantizaban una mayor confiabilidad en la 

estimación adecuada de estos parámetros. 
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Composici6n por tallas. 

El intervalo de tallas de P. setiferus presentó variaciones a lo 
largo de todo el ano. En octubre y noviembre este intervalo se redu
jo en su lfmite superior a individuos con tallas menores de 23 11111. -

L.C.; en julio y febrero el intervalo aument6 hasta tallas de 40 11111.

L.C. (Fig. 9). 

Las tallas mfnimas de 7 - 10 11111. L.C. estuvieron presentes en t.Q. 
dos los meses, lo que indica un reclutamiento continuo a la población 
juvenil a lo largo de todo' el ano. 

El análisis de varianza de una vfa asf como la prueba de compar~ 
ci6n múltiple SNK determinaron que los meses de abril y mayo, con me
dias de 17.55 y 17.83 11111. L.C., resultaron ser diferentes al resto -
del ano, lo cual puede indicarnos la existencia de organismos con ta
l las más grandes (Fig. 10). 

Crecimiento. 

Se escogieron clases de 1 11111. L.C. debido a que este intervalo -
permite una mejor apreciacf6n de los incrementos en la longitud del -
cefalot6rax de los organismos. 

Inicialmente, se hicieron histogramas de frecuencias de longitu
des para machos y hembras, sin embargo, como no se encontraron dife-
rencias significativas (P~0.05) entre las medias de los machos y he!!! 
bras para cada estaci6n en todos los meses, se decidió analizar los -
datos de ambos sexos juntos. 
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las tasas de crecimiento promedio obtenidas para las diferentes -
épocas del affo mediante el método de analisis modal y regresión lineal 
(Fig. 11), fueron las siguientes: 

EPOCA DEL Af:IO: 

Secas 
lluvias 
Nortes 

TASAS DE CRECIMIENTO POR DIA 
Longitud del Cefalotórax 

O .1608 rrrn. 
0.213 - 0.257 rmt. 

0.200 - 0.215 mm. 

Longitud Total 
0.756 mm. 

1.00 - 1.20 mm. 
0.94 - 1.01 mm. 

las estimaciones más altas de crecimiento se obtuvieron en el p~ 

rfodo de lluvias y las más bajas en secas. No obstante, los tres pe
rfodos no resultaron significativamente diferentes (P>0.05) al apli
carse el análisis de covarianza para comparación múltiple de pendien
tes (Zar, 1974). 

Mortalidad. 

Las estimaciones de mortalidad se hicieron a partir de los ajus
tes de curvas exponenciales (Nt = Noe-zt) (Gulland, 1971), donde z es 
la tasa de mortalidad diaria. 

La edad de cada talla se asignó en función de las tasas de creci 
miento obtenidas en este trabajo y para ésto se tom6 como la edad inl 
cial de la etapa juvenil la moda más pequeffa. Para las épocas de 11~ 
vias y secas la clase inicial fué de 14 11111. L.C. y para la época de -
nortes fué de 15 mm. L.C. 

Las tasas de mortalidad total instántcl'tiea por dfa (z) fueron las 
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época de lluvias 0.0679 
época de nortes 0.0528 
época de secas 0.0355 

En la figura 12 se puede apreciar que la curva para lJ época de 
lluvias desaparece a los 89.3 días con una talla de 35 11111. L.C.; para 
la época de nortes (Fig. 13) la curva se desvanece a los 81.9 dfas -
con una talla de 32 11111. L.C. y en relación a la época de secas (Fig.-
14) la extinci6n de la curva se presenta a los 118.1 dfas con una ta
lla de 34 rnn. L.C. 

No se obtuvieron diferencias significativas (P>0.05) entre las -
tasas de mortalidad estimadas para las tres épocas del ano. Es conv~ 
niente hacer notar que la mortalidad total incluye los componentes de 
mortalidad natural, emigracf6n y mortalidad por pesca. Esta ültima -
es diffcil de estimar correctamente, a causa de la actividad pesquera 
ilegal que se lleva a cabo dentro de la Laguna, lo que origina que no 
haya registros estadfsticos. 

Se calcu16 también la tasa de mortalidad instantánea promedio -
anual de z = 0.0565/dfa. En la figura 15 se puede apreciar que la cur 
va se extingue a los 95.6 dfas. En resumen, se puede decir que el e~ 

mar6n blanco permanece dentro de la Laguna como juvenil alrededor de 
3 meses, hasta alcanzar una talla promedio de 35 nm. L.C. antes de -
emigrar a mar abierto. 

Reclutamiento y Migración. 
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El reclutamiento como primero juveniles al arte de pesca en ?.se: 
tiferus se obtuvo a partir de la primera moda presente. Durante la 
época de lluvias y secas, la moda se presentó en todas las local ida-
des con tallas entre 13 y 14 mm. L.C.; mientras que en la época denor 
tes entre los 15 y 16 llJTI, L.C. (Fig. 16). 

La migración de los juveniles de P. setiferus se determinó me-
diante correlaciones entre las tallas de los juveniles y la distancia 
de la estación a la Boca del Carmen. En todos los casos fueron signj_ 
ficativas (P<0.05) y de tipo negativo. Esto indica que a mayor dis
tancia las tallas medias presentadas son menores (Fig. 17). Las co-
rrelaciones para cada período fueron las siguientes: 

anual 
secas 
lluvias 
nortes 

r = -0.5199 
r = -0.5008 
r = -0.4130 
r = -0.6848 

En la figura 16 se puede observar que en las localiáades más al~ 
jadas de Boca del Carmen {estaciones 7 y 8) la mayoría de los organi~ 
mos presentan tallas pequeñas ( 13 - 16 fTlll, L.C.) y que existen po-
cos individuos con tallas mayores a los 25 mm. L.C. Por otra parte, 
en la estación 3, localizada en la Boca del Carmen, la abundancia di~ 
minuye, se encuentran pocos individuos con tallas menores (13 - 16 nm. 
L.C.) y abundan los organismos con tallas mayores a los 25 rrm. L.C. 
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OISCUSION 

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION. 

Las especies predominantes en las estaciones muestreadas durante 
todo el año fueron P. setiferus y X. kroyeri, las cuales coinciden en 
su máxima abundancia durante la época de lluvias (julio). El camarón 
siete barbas presenta, además, otro máximo correspondiente a la época 
de nortes (noviembre). Un comportamiento simflar es señalado por Ju
neau (1977) y Anderson (1966), quienes reportan también dos máximos -
para esta especie durante el verano y finales de otoño. La abundan-
cia de P. setiferus y X. kroyeri está directamente relacionada con la 
temporada de desove, la cual comienza en abril y se continúa hasta -
agosto o septiembre para P. setiferus (Weymouth et al_., 1932; Lindner 
y Anderson, 1956 y Joyce, 1965) y noviembre para X. kroyeri (Juneau, 
1977). El desove alcanza su actividad máxima durante el mes de junio 
tanto para X. kroyeri como para P. setiferus. Esto ocasiona que las 
máximas abundancias como juveniles ocurran en julio para las dos esp~ 
cies y en noviembre sólo para X. kroyeri, la cual alcanza su talla co 
mercial desde finaels del verano y todo el otoño e invierno. 

No existe información sobre estudios específicos de reproducción 
para P. setiferus y X. kroyeri en aguas mexicanas; sin embargo, se -
puede suponer a partir de los resultados obtenidos en este trabajo y 

de observaciones efectuadas sobre la inmigración de postlarvas a la -
Laguna de Términos lArenas y Yáñez, 1981) que a pesar de que el perfQ 
do de reproducción de P. setiferus es continuo todo el año, existen -
máximos en la actividad reproductora que coinciden con los antes men
cionados para el norte del Golfo de México. 



- 24 -

P. setiferus se distribuy6 básicamente en el lado suroeste de la 
Laguna, donde se presentaron condiciones de baja salinidad debido a -
los aportes de agua dulce de 1 os diferentes rfos que a su vez acarrean 
gran cantidad de materia orgánica y nutrientes (Lindener y Cook, lg7o 
y Castro Aguirre, 1976), sobre todo de la época de lluvias cuando es
ta especie alcanza su máxima abundancia. Gracia y Soto (en prensa) -
señalan también este mismo patrón. Otro factor importante que deter
mina la distribución del camarón blanco es el sustrato de tipo lodo-
arenoso (Williams, 1958). 

La distribución de X. kroyeri comprende el noroeste de la Laguna, 
Boca del Carmen y la región exterior inmediata a la laguna, asf como 
el área suroeste la cual es compartida con la especie P. setiferus. -
Signoret (1974) indica también este tipo de distribución. Es impor-
tante señalar que la distribuci6n de esta especie ocurre principalmen 
te en la zona costera (Juneau, 1977) y utiliza ocasionalmente los.es
tuarios y lagunas. 

P. aztecus obtuvo valores de abundancia muy bajos dentro de la 
Laguna, ésto se debió probablemente a que se localiza principalmente 
en la zona litoral del Banco de Campeche (Signoret, 1974) y entran -
ocasionalmente un bajo número de postlarvas por efecto de las corrien, 
tes que dan lugar a un número reducido de juveniles (Alarcón, com. -
pers.). 'los cuales se distribuyen por toda la Laguna. 

El caso de P. duorarum es diferente. su escasa representación se 
debe a que no se hicieron muestreos en el noreste de la Laguna donde 
alcanzan sus máximas concentraciones (Gracia y Soto. en prensa). La 
mayor abundancia se registró en la región este de la laguna. donde -
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el sedimento es arenoso con vegetación sumergida, lo cual es un factor 
muy importante en la distribución de esta especie lWilliams, 1960). 

Para P. aztecus, asf como para P. duorarum la mayor abundancia -
ocurri6 a finales de la época de secas y principios de la época de -
lluvias, lo cual pudo deberse a que la Laguna presentaba condiciones 
euhalinas y a que estas especies se desarrollan mejor en salinidades
arriba de las 20%0 (Joyce, 1965 y Gunter, 1961). 

Gunter y Hall, {1963) y Tabb et 'ª1·· {1962) señalan que la migr! 
ción de P. aztecus al mar comienza tempranamente (mayo-junio} y que -
los organismos son raros o ausentes en otoño e invierno. Este tipo -
de comportamiento coincide con lo detectado en este estudio, en donde 
a pesar del número reducido de juveniles, éstos alcanzan su mayor -
abundancia en la época de secas y lluvias y desaparecen casi por com
pleto en otofto e invierno. 

Parker {1970), Signoret {1974) y Gracia y Soto {en prensa) sena
lan también que el reclutamiento de juveniles de P. aztecus ocurre e~ 
tre los meses de marzo y mayo (época de secas). Gracia y Soto (en -
prensa} registran que la entrada de juveniles de esta especie a la 
Laguna coincide con un descenso en la abundancia de P. setiferus. E_! 
te tipo de comportamiento no se observó en el presente trabajo. 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS. 

El papel que juega la salinidad y temperatura en relaci6n al e! 
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clo de vida de los camarones peneidos ha sido tema de muchas investi
gaciones. 

Las condiciones óptimas de salinidad para peneidos juveniles va
rfan dependiendo de la especie, tamaño y area geográfica. Sin embar
go, Zein-Eldin y Aldrich (1965) y Lindner y Anderson (1956) llegaron 
a la conclusión, después de varios experimentos en laboratorio, que -
la salinidad no tiene efectos apreciables en la supervivencia o cree.! 
miento excepto a temperaturas extremas. 

Varios autores (Gunter, 1950; Williams, 1955a y Joyce, 1965) r~ 
gistran que la tolerancia a bajas salinidades es mayor en P.setiferus, 
le sigue P. aztecus y por último P. duorarum; sin embargo, este pro
ceso cambia para zonas tropicales, Dfaz y Latournerié (1980), señala 
que P. aztecus aumenta su tolerancia a bajas salinidades en altas te!! 
peraturas, lo que concuerda con la hipótesis propuesta por Panikkar -
(1968) a'"'cerca de que los organismos de zonas tropicales pueden inva
dir con mayor facilidad los medios diluidos, debido al efecto producf 
do por la temperatura al acelerar los procesos osmorregulatorios. 

Los lfmites más bajos registrados por Gunter, Christmas y Kille
brew (1964), en el noreste del Golfo de México fueron 0.42%º para -
P. setiferus, 0.80%. para P. aztecus y 2.5%o para P. duorarum. Joyce 
(1965), en el noreste de Florida, encontrG camar6n blanco en salinid~ 
des de 0.26%0, camar6n café en 0.46%0 y camar6n rosado en o.64% •• 

Por otra parte, Gunter (1961) reporta que P. settferu_! puede to
lerar salinidades hasta de 41.3%0 y Hildebrand (1958), obtuvo Juveni
les de esta misma especie en 1~ Laguna Madre, con saltntdades de 

~ 
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47.96%0• 

Para P. duorarum las salinidades m!ximas reportadas fueron de --
60%º en la Laguna Madre, (Simmons, 19571 y de 47%0 en la Bahfa de FlQ. 
rida (Tabb, Dubrow y Jones, 1962). 

Simmons (1957) colecto especfmenes pertenecientes a la especie f.:. 

aztecus en salinidades de 69%0 en la Laguna Madre. 

La temperatura es un factor muy importante en la distribuci6n, -
desove, crecimiento y migrac16n de los peneidos juveniles. Weymouth 
et !1_., (1932) colect6 P. setiferus en un rango de 9° - 31cc. Lunz -
(1956) reportó que tanto P. setiferus como P. aztecus habfan sobrevi
vido a temperaturas de 36°C. En Carolina del Norte, Williams (1955a), 
capturo juveniles de P. duorarum en aguas con temperaturas entre 4° y 
34uc y en Florida, Eldred et !1_., (1961) los obtuvo con temperaturas -
entre 10° y 35.SºC. 

Varios autores (Gunter, 1941; Gunter y Hildebrand, 1951; Lindner 
y Anderson, 1956 y Lunz, 1958) seffalan que la rapidez con que cambia 
la temperatura es el factor más importante para la supervivencia de -
los peneidos que la temperatura misma. 

En este caso, debido a que P. setiferus, X. kroyeri, P. duorarum 
y P. aztecus son considerados especies eurihalinas y euritermas (Sfg
noret, 1974), y a que se trata de una laguna tropical donde no existe 
una estacfonal idad marcada, no se encontraron cor.relaciones signiffc! 
tivas (P>0.05) entre el número de organismos y los par!metros de sa
linidad y temperatura. 
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PARAMETROS POBLACIONALES DE P. SETIFERUS. 

Crecimiento. 

El análisis de progresi6n modal a partir de datos de frecuencia -
de longitudes presenta varios incovenientes al aplicarse, ya que en 
una clase modal se pueden sobreponer organismos de diferentes genera
ciones y dar una estimación sesgada de la tasa de crecimiento. Este 
efecto se puede incrementar, como en este caso, cuando existe un re-
clutamiento continuo durante todo el a~o y cuando las clases o cohor
tes de juveniles se pueden mezclar continuamente. 

Otro problema que se presenta es el de definir con mayor preci-
si6n los puntos donde se encuentran las modas, por lo que en este ca
so se utilizó el método de Bhattacharya (1967). 

En cuanto al cálculo de las tasas de crecimiento se hicieron me
diante regresiones lineales y no a partir de métodos no lineales que 
actualmente son muy utilizados. La razón por la cual se optó por los 
ajustes lineales es que este modelo representa mejor la etapa de juv~ 
niles en donde el crecimiento es casi una recta, además de haberse o.!?_ 
tenido los coeficientes de correlación más altos. 

Las tasas de crecimiento se estimaron para el conjunto de datos 
de ambos sexos ya que no se encontraron diferencias significativas -
{ P>0.05) entre.las tallas de los mismos y a que la proporción de -
sexos fué de 1:1 por lo que podemos suponer que cada clase en los hi~ 
togramas está representada por el mismo número de machos y de hem-
bras. Este mismo tipo de comportamiento fué observado por Williams 
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(1955) qu1en trabajó con distribuciones de frecuencias en camarones -
del norte de Carolina y Joyce {1965) quien obtuvo muy poca diferencia 
entre los tamaños de hembras y machos en zonas estuarinas en el nore! 
te de Florida. Pérez-Farfante (1969) señala también este mismo pa-
tr6n; Gracia {com. pers.), en estudios de marca-recaptura, tampoco -
obtuvo diferencias significativas entre las tasas de crecimiento en -
juveniles tanto de hembras como de machos. 

Aunque no se encontró una estacionalidad marcada en el crecimie!!. 
to para esta especie, las tasas de crecimiento más altas coinciden -
con la m~xima abundancia en la época de lluvias, lo cual puede deber
se a que en esta época la Laguna alcanza su mayor productividad y ni
veles más altos de nutrientes aportados por la descarga de los rfos -
que desembocan justo frente al área de distribución del camarón blan
co (Day y Yáñez-Arancibia, 1982; Gracia y Soto, en prensa). Guntery 
Hildebrand (1954), en las costas de Texas, determinaron también una -
relación directa entre la cantidad de precipitación y las capturas de 
P. setiferus. 

En otras localidades del Golfo, Loesch (1965) observ6 que habfa
mayor crecimiento en el verano que en el invierno con un intervalo de 
temperatura de 10º a 31ºC. Phares {1980) con base en experimentos de 
marcado y recaptura en Louisiana, desarrolló un modelo de crecimiento 
asociado a la temperatura, el cual se ajustó mejor a los valores ob-
servados de crecimiento que los modelos dependientes del tiempo. Sin 
embargo, en este caso las temperaturas encontradas de 23.5 a 32.0ºC -
no alcanzaron valores extremos que pudieran influir en el crecimiento 
y causar diferencias entre los perfodos examinados. 

Dentro de las tasas de crecimiento esti111adas para el camarón --
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blanco se puede citar a Paulino (1979) quien obtuvo valores de 0.33 a 
0.40 nrn. LT./dfa para juveniles en la Laguna de Términos; Johnson y 
Fielding (1956) da valores de 1.3 11111. L.T./dfa para juveniles criados 
en estanques. Loesch (1965) en Mobile Bay, alabama, registra tasas -
de 0.40 a 0.90 lll11. L.T./dfa en invierno y de 0.60 a 1.0 11111. L.T./ dfa 
en verano en individuos con tallas entre 100 - 160 nrn. L.T. Williams 
(1955a) ca1cu16 que el crecimiento para juveniles era de 1.2 lfl1l, L.T./ 
día durante el verano y Lindner y Anderson (1956) obtuvo valores de -
1.3 lllll. L.T./dfa en organismos entre 100 - 141 lllll. L.T. 

En el presente trabajo, las tasas de crecimiento obtenidas fue-
ron de 0.1608 rrm. L.C./dia (0.756 nrn. L.T./dfa) hasta 0.2573 1T111. L.C./ 
dfa (1.2 nm. L.T./dfa) con un promedio de 0.210 nrn. L.C./dfa (0.98 -
rrrn. L.T./dfa) en individuos con tallas entre 43 - 175 mn. L.T.J Estas 
tasas concuerdan con las obtenidas por otros autores para la época de 
verano y son un poco más altas para la época de invierno debido a que 
se trata de una laguna tropical donde las temperaturas no alcanzan V! 
lores extremos. 

Mortalidad. 

Las tasas de mortalidad diarias (z) registradas en este trabajo
de (0.03 - 0.06) resultaron ligeramente altas comparadas con las obt! 
n1das por Paulina (1979) y Gracia y Soto (en prensa) de (0.02) para -
juveniles de camar6n blanco en la Laguna de Términos y con las obten.! 
das por otros autores con base en estudios de marcado y recaptura P! 
ra poblaciones de adultos y juveniles en el noreste del Golfo de Méxi 
co, entre las que podemos citar a: 

Kl 1ma (1964) z "' 0.07 
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Klfma y Benigno (1965) 
Klima (1974) 

Gracia (com. pers.) 

z .. 0.02 - 0.04 
z = 0.02 - 0.03 
z = 0.042 

Probablemente estos valores más altos se deban a la variabilidad 
que puede darse en la mortalidad de un aHo a otro y a que se descono
ce la variación mensual del esfuerzo de pesca que se lleva a cabo en 
la Laguna, asf como la emigración a mar abierto. 

A pesar de que se encontr6 que la mortalidad no difiere estadfs
ticamente en las tres temporadas estudiadas, se obtuvo el valor más -
alto de (0.06) para la temporada de lluvias y el m4s bajo para la de 
época de secas de (0.03), lo cual podría estar relacionado con facto
res de densidad, depredac16n o disponibilidad de alimento o espacio. 

Migraci6n. 

Se observ6 un patrón claro de migraci6n para el camar6n blanco -
dentro de la Laguna. Según Alarc6n (com. pers.) las postlarvas de f..:. 
setiferus entran por ambas bocas, pero en mayor abundancia por la B.Q. 
ca del Carmen, y se desplazan hacia el interior de la laguna en un -
lapso corto (Sánchez, 1981) hasta llegar a la regi6n sur-suroeste don. 
de continuan creciendo como juveniles. Al mismo tiempo se efectúa un 
desplazamiento hacia la Boca del Carmen con direcci6n al mar abierto 
(Fig. 18). 

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que en la estaci6n -
de Boca del Carmen se encuentran pocos individuos con tallas pequenas 
(13 - 16 rrrn. L.C.) y abundan los organismos con tallas mayores a los 
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25 nrn. L.C. 

Comportamiento General • 

Las tallas mfnimas capturadas para el camarón blanco (7 • 10 tllll. 

L.C.) estuvieron presentes todos los meses, lo que parece indicar un 
reclutamiento continuo. 

Sánchez y Soto (com. pers.), obtuvieron juveniles con tallas de 
7.2 y 8.01 tllll. L.C. en el sector sur-suroeste de la Laguna. Estos V! 
lores coinciden con las tallas más pequeñas obtenidas en este traba-
jo. 

Las tallas de reclutamiento para las épocas de secas y lluvias · 
fueron menores (13 y 14 rrm. L.C.) con respecto a la época de nortes 
(15 y 16 tllll. L.C.). Esto coincide con lo encontrado por Alarc6n (com. 
pers.) que reporta que la talla mfnima de entrada de postlarvas a la 
Laguna es menor en secas y lluvias (4.8 lllll. y 5.6 tllll. L.T.) respecti
vamente en relación con nortes (6.4 tllll. L.T.). 

El intervalo de tallas no fué uniforme a lo largo del ano. Ou-
rante los meses de octubre y noviembre (época qe nortes), este inter
valo alcanzó su menor amplitud lo que podrfa indicar que solo se en
cuentran juveniles muy pequenos y que las tallas m~s grandes han emi
grado al mar. 

Las tallas más grandes correspondieron a las épocas de secas y -

lluvias. La diferencia entre ambas estaciones radica en que la tasa 
de crecimiento es mayor en lluvias (l.O - 1.2 nrn. L.T./dfa) que en S! 
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cas (0.756 nm. L.T./dfa), lo cual se ve compensado con el tiempo de -
permanencias de los juveniles dentro de la Laguna, el cual es mayor en 
época de secas (118.1 dfas) que en la época de lluvias (89.3 dfas). 

Por otro lado, las tallas más pequeftas asf como el perfodo más -
corto de permanencia dentro de la laguna (81.9 dfas) fué durante la 
época de nortes. Este comportamiento hace que las poblaciones que -
ocurren durante la época de nortes difieran considerablemente de las 
del resto del afto. 

Es dificil conocer las causas que originan este tipo de comport! 
miento debido a que no existen estudios al respecto, sin embargo, és
to podrfa deberse tanto a factores relacionados con el estado de mad.!!_ 
rez sexual de estas poblaciones que según Lindner y Anderson (1956) y 
Joyce (1965) seftalan como el factor determinante de la migración; o a 
cambios bruscos de parámetros ambientales que en este caso podrfa ser 
la temperatura ya que es precisamente durante la época de nortes cua~ 
do se registra una baja en la temperatura de aproximadamente 4°C. E~ 

te cambio en la temperatura asf como la inestabilidad producida por -
las tormentas podrfa provocar una salida temprana de los juveniles h! 
cia el Golfo. Pérez-Farfante (1969) reporta que existe evidencia de 
que los huracanes producen una emigración temprana de juveniles de ~ 
duorarum de menor talla hacia mar adentro. 

Los cohortes principales en las tres temporadas muestran las si
guientes caracterfsticas para la Laguna de Términos (Tabla 2). 

En general se puede decir que durante la época de lluvias se ob 
tuvo la mayor abundancia de organismos y las tallas más grandes. E!_ 



- 34 -

to pudo haberse debido a que registraron las tasas de crecimiento más 
altas que coincidieron a su vez con la temperatura promedio m.!s elev! 
da y a que fué la temporada de mayor precipitación y por lo tanto hu
bo mayor aporte de nutrientes. 

Para la época de secas, el número de organismos no fué tan abun
dante y la tasa de crecimiento fué la más baja, sin embargo, alcanza
ron también tallas muy grandes debido a que permanecieron más tiempo 
dentro de la Laguna. 

En la temporada de nortes, cuando la Laguna presenta condiciones 
ambientales menos estables, se obtuvo la menor abundancia y las ta-
llas más pequeHas, asf como el menor tiempo de permanencia dentro de 
la Laguna. 

La mortalidad más alta ocurrió dentro del perfodo de lluvias y -
la más baja durante la temporada de secas. Esto pudo deberse, como -
antes se mencionó, a factores dependientes de la densidad. 

Por todo lo anterior se puede decir que P. setiferus utiliza la 
Laguna de Términos como área de crianza, y que tanto P. duorarum como 
P. aztecus y X. kroyeri en el estadio juvenil utilizan la Laguna oca
sionalmente, ya que estas especies probablemente hacen uso de la zona 
costera del Banco de Campeche como área de crianza. 
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CONCLUSIONES 

l. Las máximas abundancias de juveniles de P. setiferus se present!_ 
ron en ~bril, julio y agosto; de X. kroyari en junio, julio y -
noviembre; de P. duorarum en mayo y junio y de P. aztecus en -
marzo y junio. 

2. No se encontraron correlaciones significativas entre el númerode 
organismos de las cuatro especies y los parámetros de salinidad 
y temperatura. 

~. El reclutamiento de P. setiferus es continuo a lo largo de todo 
el año. 

4. Se registraron dos tallas promedio de reclutamiento al arte para 
juveniles de P. s~tfferus en las diferentes épocas del año. Pa
ra secas y lluvias fué de 13 y 14 rrm. L.C. y para nortes de 15 y 
16 nm. L.C. 

5. No se encontraron diferencias significativas entre la distribu-
ci6n de tallas de machos y hembras de juveniles de P. setiferus. 

6. Las tasas de crecimiento para P. setiferus fluctuaron desde --
0.1608 rrm. L.C./dfa hasta 0.2573 rrm. L.C./dfa con un promedio de 
0.210 rrm. L.C./dfa. 

7. Apesardelasdfferencias en las tasas decrecimiento, los análi-
sis aplicados indican que no existe estacionalidad marcada en el 
crecimiento de P. setiferus en la Laguna de Términos. 
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8. Las tasas de mortalidad diaria para P. setiferus fueron de 0.03 
0.06, las cuales tampoco resultaron estadísticamente diferentes. 

9. Se identificó el área sur-suroeste de la Laguna como una zona de 
crianza para juveniles de P. setiferus. 

10. Existe una diferencia en el tiempo de permanencia de tos juveni· 
tes de P. setiferus dentro de la Laguna, para la época de nortes 
es de 81.9 dfas y para la época de secas de 118.1 dfas. 

11. Se determinó el patr6n de migración para juveniles de P. setife
f.!!! dentro de la Laguna: los juveniles se establecen en el área 
sur-suroeste de la Laguna donde crecen hasta alcanzar su estado 
de madurez sexual. Al mismo tiempo se efettüa un desplazamiento 
hacia la Boca del Carmen con dirección al mar abierto. 

1 
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TABLA 1 

COMPOSICION TOTAL DE LA CAPTURA 

NO. ORGAN 1 s~ns % DE CAPTURA 

Marzo 387 4.7 

Abril 775 9.4 

Mayo 785 9.5 

Junio 896 10.9 

Julio 1,970 23.8 

Agosto 761 9.2 

Septiembre 458 5.5 

Octubre 183 2.2 

Noviembre 1,000 12 .1 

Diciembre 79 1.0 

Enero 529 6.4 

Febrero 434 5.3 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS COHORTES DE 
P. SETIFERUS EN LAS TRES TEMPORADAS EN LA LAGUNA DE TERMINOS 

ESTIAJE PRECIPITACION NORTES 

Tasa de 0.1608 l!lll. 0.2130-0.2570 nm. 0.200-0.21511111. 

crecimiento L.C./dfa L.C./día L.C./dfa 

Mortalidad . z = .035 z = .067 z ... 052 

Permanencia dentro 
de la Laguna 118. l dfas 89.3 dfas 81.9 dfas 

Intervalo de 
tallas 7- 40 mm. L.C. 7- 40 mm. L.C. 7-32 llll1. L.C. 

Abundancia 1,107 indfv. 2,140 1ndiv. 650 1nd1v. 

Salinidad 28.35%u 26.19%0 19.46% 0 

Temperatura 27 .47ºC 29.73ºC 26.70ºC 
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