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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS LARVAS DE LA SUPERFAMILIA 
PENAEOIDEA (CRUSTACEA:DECAPODA) DE LAS COSTAS DE JALISCO Y 

COLIMA. 

RESUMEN 

Se presentan los resultados obtenidos de las colectas de 

larvas de peneidos de la campana oceanografica " Atlas Jalisco 

Colima " que se realiz6 a bordo de el buque oceanogrAfico " El 

Puma". Efectauada en el mes de agosto de 1988 por personal de la 

Universidad de Guadalajara. 

La campana se llev6 a cabo frente a las costas de Jalisco y 

Colima sobre la plataforma continental, realizandose un total de 

28 arrastres zooplanct6nicos desde la profundidad de termoclina 

hasta superficie variando entre los 40 y 60 mts •• Las e&taciones 

estubieron distribuidas en 13 transectos equidistantes a 10 gra-

dos entre si, desde los limites de los estados de Jalisco y 

Nayarlt en Bahla de Banderas a los 20 22' 42" latitud y 105 22' 

18" longuitud y los limites de los estados de Colima y Michoacan 

en los 18 51' 24" latitud y 103 59' 00". 

Se encontraron 4048 organismos de la superfami1ia Penaeoidea 

distribuidos en 4 familias y 7 géneros, siendo el m4s abundante 

el género Gennedas. 
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INTROOUCCION 

La palabra plancton procede del Griego; significa andar e~~an

te, y fue empleada por primera vez por Victo~ Hensen, en el ano 

de 1887. (Fincham, 1987; Tait, 1987). 

Los organismos m!s abundantes en el mar son los que conforman 

el plancton, éste incluye tanto plantas como animales que viven 

flotando casi pasivamente en el agua. Muchos de estos organismos 

tienen capacidad natatoria, pero debido a su pequeno tamano su 

avance a través del agua es relativamente lento; presentan una 

distribución en manchas, determinadas por las corrientes oce~nl

cas y las mareas. (Weihaupt, 1984; Cushing, 1975; Tait, op. 

cit.). 

La mayorla de los organismos planctónicos son mic~oscópi

cos,pero existe una gran variedad de tamaftos, pues la umbrela de 

algunas medusas llega a medir 2 mts., éstas forman parte del me

gaplancton • Aunque una clasificación m~s blolOgica los divide en 

fitoplancton (plantas flotantes) y zooplancton (animales que 

flotan) éstos ~ltimos, a su vez se subdividen eri holoplancton y 

meroplancton que se emplea respectivamente para definir a los 

organismos que pasan toda su vida o parte de ella (larvas de 

diferentes animales) flotando pasivamente en el agua. (Fincham, 

op.cit.; Tait, op. cit.; Weihaupt, op. cit.; Clfuentes, 1987). 

Los crust~ceos dec~podos estan bien representados en las comu

nidades plantOnicas, algunos son tlpicamente pel~glcos y otros 
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bentónicos, aun con ésto la mayozla tienen una fase larval que 

determina su presencia ineludible en el plancton. (Boltovskoy, 

~981; Gurney, 1960, Y~nez, 1988). 

La ubicación de los decapodos en los distintos ambientes 

marinos, surge, de las caracterlsticas de la especie, grado de 

desarrollo y adaptacio~ a los mismos, comportamiento en relación 

con la nutrición, reproducción, desplazamientos y relación con el 

sustrato. (Boschi, 1981). 

Los huevos, larvas y postlarvas de los decapados son muy co

munes en el plancton y no es dificil advertir que en ciertas 

épocas del ano son los organismos predominantes, lo cual coincide 

con la reproducción de las especies • Estos pequenos animales en 

ocasiones son la base de la alimentación de peces e invertebrados 

marinos. (Fincham y Williamson, 1978). 

La investigación sobre las larvas de crustaceos decapados 

tiene una real trascendencia, tanto por el aporte al mejor cono

cimiento del ciclo de vida de las especies, como por la informa

ción que surge sobre crustaceos de lnteres pesquero. Los aspectos 

mas importantes incluyen la identificación de las especies en 

los estadios larvales y postlarvales, distribución, dellmltacion, 

de las zonas de reproducción, abundancia, predicción de abun-

dancias a futuro, y las relaciones fllogenéticas de las distintas 

estiipes.(Cushlng, op. cit.; Tait, op. cit.). 

En general es muy dificil identificar a qué especie pertenece 
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cada larva, salvo en reglones de gran conocimiento oceanlco o 

cuando el namero de especies es muy bajo. La experiencia de los 

investigadores facilita esta tarea, o bien se deben hacer traba

jos de desarrollo larval en laboratorio que nos permitan una 

correcta identificación de las larvas en todos sus estadios. 

(Boschi, op. cit.). 

Muchas especies de decapodos tiene desplazamientos relativa

mente cortos cuando son adultos, en cambio en los estadios lar

vales y postlarvales, con tendencia a ser planctónicos, las 

posibilidades de ser transportados a merced de las corrientes y 

masas de agua son muy grandes. Esta es una de las formas más 

eficientes de colonizar ambientes marinos, dado que llegan pri

mero las larvas que el adulto, de manera que si se logran 

~uestras de plancton con larvas conocidas es posible establecer 

la presencia de las especies correspondientes a la reglón. (Mén

dez,l981). 

El estudio de las larvas de los decapodos nos permite conocer 

la época y la regi6n de su reproducción y la abundancia de las 

larvas, que a su vez nos proporciona información indirecta de los 

reproductores. (Cushln~~ op. cit.; Rodriguez de la Cruz, 1976). 

El estudio del desarrollo larval, el n~mero de estadios y 

subestadios larvales, la morfo1og1a de la larva y el 

comportamiento, nos brinda una valiosa información que permite 

vincular relaciones filogenétlcas. (Gurney, op. cit.). 
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Por lo que respecta a cuestiones productivas y alimentarias en 

M~xico, la pesca en general es una de,las fuentes generadoras de 

productos más importante, pues se estima que su potencial de 

producción podr1a ser de 6.3 millones de toneladas anuales, 

incluyendo a la acuacultura, de los cuales, con tecnologia ade

cuada se podrlan capturar a corto plazo la mitad aproximadamen-

te, y de esta manera subsanar, en buena medida los def1cits 

alimentarios del pals. El potencial pesquero mundial es de 100 

millones de toneladas, dentro de las cuales esta incluido el 

krill, que es planct6nico. (SEPESCA, op. cit.; Rodríguez de la 

Cruz, 1988). 

M~xico ocupa el 18 vo. lugar mundial de producción pesquera, 

con 1.2 millones de toneladas que representan el 1.4 \del total 

mundial capturado, que es de 85 millones de toneladas, estiman-

dose que para el ano 2000 se necesitaran cerca de 93 millones de 

toneladas para cubrir las demandas mundiales. (Ru1z Dura 1984). 

Sin embargo, existen problemas de sobreexplotaci6n en la mayo-

ria de los productos pesqueros mexicanos y del mundo, por lo que 

se requiere de una mejor administración. (Cushing, op. cit.). 

La d~cada de los ochentas se destacó para México por su 

participación en la pesca, pues produjo entre 1.3 y 1.6 millones 

de toneladas de productos pesqueros, as! en el affo de 1988 el 92\ 

de la captura provino del mar, correspondiendo el 76 \ a peces, 

12 % crustáceos y moluscos y 4 \ plantas acuáticas el 4\, de lo 

cual se exportó un 8 \ • (SEPESCA, op. cit.). 
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La pesqueria más importante de México es la del camarón, pues 

es la que m~s divisas produce, su comercialización produjo a 

México en el ano de 1998, 325.4 millones de dólares, por la 

producción de 70,000 tonel~das, de las cuales 32,000 fueron para 

exportación. Los principales importadores de camarón mexicano son 

el Japón y los Estados Unidos de Norteamérica. (SEPESCA, op. 

cit.). 
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Aunque el 

siglo pasado, 

ANTECEDENTES 

estudio de las comunidades planctonicas data del 

en México y en especial Jalisco y Colima, han sido 

poco o nada estudiadas. 

Durante los ~ltimos 15 anos los estudios biológicos de los 

crustaceos del Pacifico Mexicano se han incrementado considera

blemente, mientras que la información sobre el comportamiento y 

distribuci6n de las larvas es muy escaza, la cual se concreta a 

unos cuantos trabajos. (Rodriguez de la Cruz, op. cit). 

Por lo que se refiere a los estados de Jalisco y Colima este 

tipo de investigaciones son prácticamente nulas, sobre todo en lo 

que se refiere a la superfamilia Penaeoidea. La mayorla de los 

trabajos existentes en México se han realizado en el Golfo de 

California y de México; y otros en la zona de Salina Cruz, 

Oaxaca. 

A continuación se hace una relación de los estudios zealizados 

sobre el tema en el Pacifico Mexicano. 

Lopez Guerrero (1968) realiza un estudio sobre la migración de 

postmysis de Penaeus vannamei en Sinaloa. 

Chapa y Soto (1969) realizan un trabajo sobre la distribución 

de larvas de ~ vannarnel y ~ californiensis en el sistema 

lagunar Huizache Caimanero. 
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Pérez (1969) desarrolla un trabajo sobre la migración de juve

niles de ~ stilirostris en Yavaros. Sonora. 

Rodrlguez ·de la cruz (1969) describe los estadios de ~ ~ 

forniensis, obtenidos a partir de cultivo en el laboratorio. 

Rodríguez de la Cruz (1979) describie alg~nos estadios de 

Penaeus ~ obtenidos en muestras oceanológicas en el estado de 

Sonora. 

Chavez (1979) presenta un estudio sobre la penetración de 

postlarvas de diferentes especies de Penaeus en Salina Cruz, 

oaxaca. 

Rodríguez de la Cruz (1976) publica el trabajo m4s importante 

sobre larvas de penéidos en México. Hace una revisión de las 

principales familias, con especial referencia en sus estadios 

larvales y postlarvales, ademas de incluir una clave para la 

identificación de los mismos. 

Mair {1981) realiza un trabajo sobre identificación de algunos 

penéidos en el Pacifico Mexicano. 

Galaviz (1990) realiza un trabajo sobre la ecolog!a de post

larva de camar6n en lagunas costeras de Slnaloa. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento de las larvas de la sup~~fam111a 

~enaeoidea de las costas de Jalisco y Colima. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1.- Identificar las larvas de la superfamilia Penaeoídea, 

presentes en las costas de Jalisco y Colima. 

2.- Correlacionar estadlsticamente la abundancia de estadios 

larvales de penéidos con los parametros fislco-gulmicos del me

dio. 

3.- S~ntar bases para estudios posteriores. 
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MATERIAL Y HETODOS 

Metodologla de campo. 

El presente 

oceanogrAfica 

1988. 

" 

trabajo se llevó a cabo dentro 

Atlas Jalisco-Colima" en el mes de 

la campafta 

agosto de 

La campafia se dividió en 2 partes; la primera correspondió a 

la toma de muestras, que se efectuó a bordo del buque oceanogrA

fico "El PUMA". La segunda etapa correspondió a la separación de 

muestras y su identificación, ésta se llevo a cabo en los labora

torios de docencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Guadalajara. 

La carnpafia oceanogrAfica se dividió en dos etapas, "A y B"; La 

etapa "A" destinada al reconocimiento de fondos y la "B" a la 

toma de muestras. (Guzman, et. al. 1988). 

El plan b~sico de estaciones incluyó 52 estaciones, cubiertas 

en 13 transectos equidistantes a 10 grados de latitud, de las 

cuales se realizaron 28, El primero en los limites de Jalisco y 

Nayarit y el 6ltimo en los limites de Colima y Michoacán. 

(Guzman, op.cit.). (figura 1). 

Se hicieron arrastres zooplanct6nicos estandar diurnos y 

nocturnos, con una red tipo "Bongo" (fig. 2), equipada con dos 

mangas de 333 y 505 micras con las siguientes dimensiones: 60 cm. 

de diámetro en cada boca, 2.5 metros de longitud, •• (Boltovskoy, 
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cit.; Smith y Richardson 1976). 

Una vez que la red hubo descendido a la profundidad deseada, 

(termoclina) se recobró con un malacate hidrogr~fico a una velo

cidad de un metro por segundo, manteniendo el cable con un 

angulo de 45 grados. El tiempo de arrastre se dividió coou sigue: 

cinco minutos para el descenso, cinco minutos de arrastre en la 

termoclina y cinco minutos para recuperar la red.. El material 

obtenido se colocó en frascos de cristal de 900 ml. de capacidad, 

fij~ndose con una solución de formaídeh!do al 10 % y neutralizada 

con una solución de borato de sodio saturada. Todo ésto de 

acuerdo con el procedimiento descrito por la FAO en su "Documento 

técnico de pesca no. 175." de Smith y Richardson de 1975, que se 

refiere a las principales técnicas de estudio del zooplancton. 

Los arrastres se efectuaron desde la profundidad de termoclina 

a la superficie, la termoclina era detectada por medio de la 

hidrocala, utilizándose botellas tipo Niskin; ésta se efectuó a 

profundidades de 2, 10, 20, 40, 60 mts. y fondo. Las botellas 

usadas tenlan una capacidad de S lts. con termómetros reversi

bles protegidos. De la muestra de agua obtenida de la botella se 

registraron los parametros f1sico-qu1micos como; oxigeno disuel

to, salinidad y p.H .• Mediante un ox1metro y un sal!nometro tipo 

conductivimetro y con un potenc1ometro, respectivamente, la 

transparencia se medió con el disco de Secchi. 

Los manuales de técnicas de muestreo sugieren que se utilizen 
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contadores de flujo o flujómetros durante los ' muestreos, para 

conocer 'el vol~men de agua filtrada ; pero en éste caso no se 

utilizó por no disponer el barco del mismo. 

La ubicación de las estaciones se realizó por medio de un 

navegador via satélite y radar, efectu~ndose en la primera fase 

del crucero. La profundidad del arrastre dependia ademas de la 

localizacibn de la termoclina de el rango de operacibn del barco 

que impedia muestrear a profundidades menores de 20 mts. (Fig. 3) 

Metodologla de laboratorio. 

El anali~is de la muestra se subdividió en las siguientes 

etapas. 

a) Separación de la muestra madre en alicuotas mediante un 

separador de tipo Folsom. 

b) Separación de los diferentes grupos taxonómicos. 

e) Identificación de las larvas de la superfamilia Penaeoi

dea. 

d) AnAlisis de los resultados obtenidos. 

Los organismos mayores a 5 ml., representados por 

fueron separados manualmente antes de obtener allcuotas, 

medusas, 

con el 

prop6sito de facilitar la divisibn ya que los organismos grandes 

bloquean el septum del separador, perturbando el fraccionado y 

los volumenes de blomasa, por contener agua en sus cuerpos gela-
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tinosos. (Smith y Richardson op. cit.) 

El n6mero de individuos se obtuvo al multiplicar el n6mero de 

organismos de las superfamilia encontrados por 8, pues la muestra 

fue subdividida en octavos. 

La identificaci6n de los organismos se hizo hasta nivel de 

género apoyandose en los criterios de Rodríguez de la Cruz 

.(1976), pues para la identificación de organismos hasta especie 

se deben realizar cultivos en el laboratorio siguiendo el crecí-

miento de la larva hasta un juvenil, y en algunos casos hasta 

adulto para conocer a que especie pertenece. 

La literatura consultada para la identificaci6n de 1~~ orga-

nismos es la siguiente. 

Para crustaceos en general: Boschi 1981, De la Torre 1982, 

Fincham 1978, Sanchez 1984, Smith de Boyd 1977 1 Williamson 1983, 

Hart 1971, Gurney 1960. 

Para larvas de penéidos: Legardere 1978, Mair 1981, Gossner-

Hart 1971, Gurney 1960, Heegard 1966, Williamson 1957, Rodríguez 

de la Cruz 1976. 
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AREA DE ESTUDIO 

El ~rea de estudio en la gue se desarroll6 el presente traba

jo se encuentra ubicada frente a las costas de los estados de 

Jalisco y Colima los cuales tienen un litoral de 364 Km (250 Km y 

114 Km respectivamente) y 5314 Km2 de plataforma continental 

(3,772 Km2 y 1,543 Km2). (Rodriguez de Cruz 1988). 

México est! situado en el alto océano tropical caracteriza

do por una baja amplitud en su ciclo de producci6n, (Lankford 

1977), empero, en nuestros mares este ciclo se presenta durante 

todo el ano sin pérdida de fitoplancton como en otras ~reas, de 

esta manera por lo general hay alimento disponible, con la conse

cuencia favorable de que la fauna crece y se reproduce sin inte

rrupción. Esta fauna se caracteriza por tener elevada diversidad 

de especies, sin que ninguna de ellas sea muy abundante. (Rodrl

guez de la Cruz, op. cit.). 

Debido a los diferentes factores ambientales el pals; se puede 

dividir, aunque no. de manera precisa, en cuatro zonas diferentes, 

caracterizada cada una de ellas por diferentes circunstancias 

ecol6gicas. Las reglones en que se dividen las zonas costeras 

Mexicanas, de acuerdo con Rodriguez de la Cruz (op. cit) son: 

Costa Occidental de Baja California. 

Golfo. de California. 

Pacifico Centro Sur. 

Golfo de México y Caribe. 
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El estado de Jalisco, se encuentra ubicado en la zona Pacifico 

Centro Sur. Esta zona presenta caracterlsticas tlplcamente tropi

cales , es decir, su temperatura promedio anual es de 25 grados 

C., con una oscilación de 10 grados e, precipitación pluvial en 

el verano y evaporación moderada; salinidad entre 34 y 34.5 ppm. 

y el oxigeno superficial entre 3.5 ml/1 y 4.5 ml/1. (Rodrlguez de 

la Cruz, op. cit.). 

Topográficamente la zona de Jalisco y Colima hasta punta 

Maldonado en Guerrero presenta una plataforma continental estre-

cha y escarpada, de fondos rocosos y flancos que descienden 

abruptamente con sedimentos terrlgenos cercanos a la costa y 

pocos sistemas lagunarios importantes, lo que dificulta en gran 

medida la pesca con redes de arrastre. (Rodríguez de la Cruz, 

1988).(fig. 4). 

Por lo gue respecta a corrientes marinas y de acuerdo a lo 

citado por Wyrtki (1965), las corrientes superficiales que se 

encuentran en el Océano Pacifico oriental tropical, siguen una 

pauta variable, gue en términos generales responde al sistema de 

vientos con tres periodos diferentes; el primero entre agosto y 

diciembre, (la época en la que se realizó el crucero oceanogr~-

1 
fico), cuando la Contracorriente Ecuatorial fluye alrededor del 

domo de Costa Rica y penetra en la corriente ecuatorial del 

Norte, entre los 10 y 20 grados de latitud norte, esto es, entre 

los estados de Jalisco a Chiapas,asl como en algunos paises de 

América Central. El segundo periodo se caracteriza por la fuerza 
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de la corriente de california, que fluye hacia el sur de una 

manera un tanto divergente, pero llegando a los 15 de latitud, 

frente a las costas de los estados de Chiapas, las corrientes 

superficiales en esta ~poca tienen una velocidad de 15 cm/seg. 

La contracorriente Ecuatorial est~ ausente en la zona durante 

este periodo, comprendido entre febrero y abril. 

Y por altimo, se distingue una tercera etapa de mayo a julio, 

en la que la corriente de California es adn fuerte, dando lugar a 

una convergencia intertropical cerca de los 10 grados latitud 

norte con la contracorriente Ecuatorial, posteriormente ésta 

fluye hacia el norte desde América Central hasta Bahla de Bande

ras Jalisco, en este periodo el sistema de corrientes tiene una 

velocidad de 20 cm./seg •. (Rodriguez de la Cruz, op. cit). 

Los rlos que desembocan en la zona costera de los estados, de 

norte a sur, son, Ameca, Pitillal, Cuate, Tecomala, Tomatl4n, San 

Nicolas, Cuitzmala y Purificaci6n en Jalisco ;en el estado de 

Colima son: rio seco, Purificaci6n y Cohuayana. (Secretaria de 

programaci6n y Presupuesto, 1987). (figura 1). 
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BIOLOGIA Y HABITOS 

Los inte9rantes de la superfamilia Penaeoidea son arthr~podos 

con apéndices birrameos articulados, con dos pares de antenas, 

braquias, caparazón y que presentan larva nauplio. (SEPESCA, op. 

cit.; Vazquez, 1987; Barnes, 1987; Hickman, 1988). 

Como todos los arthrópodos, tienen las siguientes catacteris

ticas: su cerebro es trilobulado, presentan ganglio supraesofa

gico, el sistema nervioso es central en el tórax y abdómen y 

ganglio metamerizados, el corazón es dorsal y se conecta direc

tamente con el homoceloma. (Gardiner, 1979; Hickman, op. cit.; 

Grassé, 1982). 

Una de las principales caracteristicas de los crust~ceos es la 

presencia de exoesqueleto de origen quitinoso, secretado por la 

~pidermi~ con calcificación posterior. Es en el exoesqueleto 

donde se evidencia m~s la segmentación del cuerpo.(Vazquez, op. 

cit.; Mendez, op. cit.; Gardiner, op. cit.). 

La literatura sobre camarones se remonta al ano de 1815, 

cuando Rafenisque (SEPESCA op. cit., Boltovskoy op. cit.), publi

có la descripción taxonómica del género Penaeus, existiendo ac

tualmente una basta bibliografia sobre las distintas especies de 

este género. 

Los camarones penéidos son animales de aguas marinas que 

completan su éiclo de crecimiento en agua salobres y someras en 
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regiones topicales, subtropicales y templadas. 

El cuerpo de los camarones se divide en tres partes 

Cefalot~rax 

Abdomen 

Telson 

Los apéndices del cefalot~rax son : antenulas, antenas, mandl

bulas, maxilas, maxillpedos y periópodos. En el abd6men se o 

encuentran los apéndices natatorios ple~podos y en el telson los 

ur6podos. El rostrum que equivale a la espina se encuentra 

en la parte superior y al frente del cefalotórax, tiene muy 

variadas espinas y acanaladuras cuya formación y combinación es 

caracter1stica de cada especie.(Hendez, 1981; Rodrlquez de la 

cruz, op. cit.). (Fiq. 5). 

Los camarones son animales de vida corta, de uno a dos 

anos, cuyo ciclo consiste de las siguientes fases: huevo, 

nauplio, protozoea, mysis, postlarva, juvenil y adulto. (Chapa 

1975.) 

Los estadios larvarios (huev~, nauplio, protozoea y mysis) son 

de h&bitos planct6nicos, los adultos tienen h&bltos oce&nlcos y 

las postlarvas son tipicamente estuarinas. (Boltovskoy, op. 

cit.; Gardiner, op. cit.; Fincham, op. cit.). 

Los camarones de esta superfamllia son dióicos con diferencia 

sexual externa. El macho presenta el primer par de pleópodos 

modificado para formar un órgano c6pulatorio llamado petasma y 
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la hembra presenta una estructura quitinizada llamada télico que 

se encuentra en el quinto par de pere16podos. (SEPESCA, op. 

cit.). 

Los camarones se reproducen en condiciones marinas. La fecun

dacl6n es externa sobre el vientre de la hembra durante la c6pu

la. Se estima que una hembra produce de 500,000 a 1'000,000 de 

huevos por temporada. (SEPESCA, op.cit.; Bardach, op. cit;). 

El ciclo de vida de la mayorla de los decApados tiene cuando 

menos una fase larval, esto es, desde el nacimiento de un organi

smo de un huevo planct6nico, se suceden una serie de cambios 

metamórficos hasta lograr un aspecto semejante al del adulto. Los 

camarones penéidos nacen como una larva elemental de tipo nau

plio, luego de 4 a 7 mudas surge el estado de protozoea, que por 

lo general es de 3 subestadlos, para luego pasar al estado mysis 

con la mysis finaliza el estado larval y surge el estado 

postlarva de aspecto muy parecido al adulto. (Boltovskoy, op. 

cit.; SEPESCA, op. cit.), 

En los otros dec~podos (Brachyura, Macrura, Anomura) el desa

rrollo es más condensado y simplificado, esto es , m4s evolucio

nado. (Boltovskoy, op. cit.). 

Cada estadio larval tiene una estructura que lo caracteriza, 

condicionada por sus hAbitos alimenticios y comportamiento ante 

los distintos estlmulos ambientales. (Gardiner, op. cit; Boschi, 

op. cit.). 
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De ac~erdo con las caracter!sticas del ciclo de vida de los 

distintos infraórdenes, el huevo puede ser libre o estar sujeto a 

las patas de la hembra. En el caso de los penéldos son abandona

dos en agua, tienen un tamano que varia entre 0.22 mm. a 0.32 

mm., tienden a ir al fondo y quedan sobre el sustrato o, al 

existir agitación del agua, flotan. ( Boschi, 1981; SEPESCA, op. 

cit.). 

El naupllo es caracterlstico de los penéidos, estos tienen una 

forma piriforme, con el extremo anterior mayor que el posterior, 

que finaliza en una furca caudal, adem~s dorsalmente se puede ver 

a través de la cutlcula un ojo mediano impar, posee tres pares de 

apéndices: antenas, antenulas y mandlbulas, que se insertan ven

tralmente. Las antenulas son unirrameas y las antenas y mandlbula 

son birrameas, constituidas por el endopodito y el exopodito. 

(Gurney, op. cit.). 

Los nauplios.de los penéidos se nutren de sus propias reser

vas, no dependiendo de su medio externo. En razón de las reservas 

de vitelo son amarillos u opacos pero, a medida que se suceden 

las mudas, la larva, aparte de cambiar de forma, se hace mas 

transparente. Tienen un marcado fototactismo positivo y la nata

ción se lleva a cabo por los apéndices cef411cos. (SEPESCA, op. 

cit.). 

Cada subestadio de nauplio se reconoce por el tamano, espinas 

de la furca caudal, segmentación del cuerpo y forma y setaci6n de 

los apéndices. La muda en los nauplios es muy frecuente, depen-
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diendo de la especie y la temperatura del agua. Todo el proceso 

podrla tardar entre 3 y 4 dlas. Los n~meros de los subestadlos 

nauplio oscilan entre 4 y 6 y el tamano es de 0.2 mm. a 0.6 mm. 

(Boltovskoy, op. cit; Gurney, op. cit.). 

El estadio larval protozoea manifiesta cambios morfológicos 

importantes con respecto a los nauplios, pues la parte anterior 

del cuerpo lleva los apéndices del céfalo y esta cubierta por un 

caparaz6n muy caracteristlco y la parte posterior es delgada 

formada por el perei6n y el pleon (abd6men y tórax). Existen tres 

subestadios el primero tiene el caparazón ligeramente hexago

nal; los ojos en desarrollo estan ocultos en el caparazón; el 

pereion esta muy desarrollado y segmentado, no asl el pleon; el 

telson es bifuracado. El segundo estadio tiene los ojos peduncu

lados; con un rostro agudo; el primer y segundo maxilipedo son 

funcionales y el pleon es segmentado, por ~ltlmo el tercer 

estadio es muy similar al anterior pero de mayor tamano, los 

uropodos estan presentes en el endo y exop6ditos; el maxillpedo 

tercero y los pereiopodos son aun rudimentarios.(Boschi, op. 

cit.). 

La protozoea nada con la región cefalica hacia adelante, 

impulsada basicamente por el movimiento de las antenas y anténu

las, son fototáctico positivas y se alimentan de algas unicelu

lares. Su tamafto varia de 0.6 mm a 2.6 mm. (Gurney, op. cit; 

Boschi, op. cit.; SEPESCA, op. cit.). 
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El es~adio mysis en general se acerca mucho al de un camar6n, 

~ste presenta entre 3 y 4 sub estadios, siendo su caracterlstica 

m!s importante la presencia de exopoditos setosos y nadadores en 

los maxilipedos y perei6podos y la presencia de ple6podos en el 

abdomen en distinto grado de desarrollo a partir del segundo 

subestadio sin sedas y no funcionales. Tiene un cef~loperion bien 

definido junto con el abd6men, estando cubierto el primero por 

el caparaz6n, y el segundo netamente segmentado. Los siguientes 

subestadios se caracterizan por la forma y espinas del telson, 

abd6men y caparz6n. siendo su alimentaci6n preferentemente carni-

vora. 

Tienen una nataci6n tor4xica, es decir, los exopoditos de los 

apéndices son los responsables del desplazamiento, nadando con 

los apéndices hacia arriba la cabeza hacia abajo y el telson 

hacia adelante. Su tamano va de los 2.8 mm a los 5.2 mm. (Gur

ney, op. cit.; SEPESCA, op. cit.) 

El tipo de coloraci6n de los cromat6foros y la coloracibn en 

general son muy importantes y en ocasiones especlficos, pero éste 

casi desaparaece con el material fijado. (Boltovskoy, 1981; 

Lilcoln, 1989.). 
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SISTEMATICA DE LA SUPERFAMILIA PENAEOIDEA 

Actualmente se han descrito aproximadamente 1200 géneros del 

orden dec4poda y unas 10,000 especies. De las cuales el 89 \ son 

marinas, 10 \ de agua dulce y 1 \ de vida terrestre. (Bowman, 

1985). 

Se presenta la clasificaci6n elaborada por Boltovskoy en su 

. "Atlas del zooplancton del Atlantco sudoccidental" de 1981. 

CLASTFICACION 

PHYLUM ARTHROPODA Siebold y Stannius, 1845 

SUPERCLASE CRUSTACEA Pennant, 1777 

CLASE MALACOSTRACA Letraille, 1806 

SUBCLASE EUMALACOSTRACA Grobben, 1892 

SUPERORDEN EUCARIDA Colman, 1904 

ORDEN DECAPODA Letaille, 1803 

SUBORDEN NATANTIA Bate, 1888 

SUPERFAMILIA PENAEOIDEA Rafenisque, 1815 

FAMILIA ARISTIDAE Wood-Mason, 1891 

FAMILIA PENAEIDAE Rafenisque, 1815 

FAMILIA SOLENOCERIDAE Wood-Mason y Alcock, 1891 

··FAMILIA SICYONIDAE Ortman, 1898 
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RESULTADOS 

En las 28 estaciones muestreadas se obtuvier6n 37,000 larvas 

de la clase malacostraca; 1,056 del orden stomatopoda, 5,464 del 

orden Euphaciacea y 30,488 larvas del orden DecApada (Gráfica 1), 

de laE cuales 4,048 pertenecen a la superfamilia Penaeoidea, el 

13.27 \. (Grafica 2). 

Se identificaron las siguientes 4 familias y 7 géneros. 

FAMILIA 

Aristidae 

Penaeidae 

Solenocerldae 

Slcyonldae 

GENERO S 

Gennedas ~ 

Peneaeus ~ 
Trachipenaeus ~ 
Xiphopeneus ~ 
Penaeopsis ~ 

Solenocera ~ 

Sicyonia ~ 

La abundancia relativa por g~nero y familia, se observ6 que 

el mayor ntlmero de g~neros es el de la familia Pen·aeidae con 4 

géneros. Las otras tres familias estan representadas por 

un género cada una. La .familia con mayor ndmero de individuos 

fue la Aristidae con 1,888 individuos la Penaeidae con 1,760 

planctontes, luego Sicyonidae con 374 organismos y por tll-

timo la Solenoceridae con 56 larvas. ( Tabla 1). 

29 



1 

1 1/l ... 
-J 

i 
Q: 
o 
11. 

.... 
e 1/l 

o 
2 
11) 

·Z 
4 
1:) 
Q: 

o 

:!1 
o 
Q: ... 
;:¡¡ 
:;) 

z 

;52 

;so 

2 8 

26 

24 

22 

20 

1 8 

6 

4 

2 

1 o 

8 

6 

4 

2 

o 

·-

-
-

-

-

-
-. ···--· ·-- ·-----¡ 

1056 

E S T O MATO PODA 

.----------··-------

5 464 

EUPHASIDA 

ABUNDANCIA 

304 88 

DECAPODA 

GRAFICA No. 1 ABUNDANCIA DEL SUPER ORDEN MALACOSTRACA (ORDENES: ESTOMATOPODA ,EUPHASIOA Y DECAPOOA) 

DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL .JAUSCO- COLIMA VERANO 19 88. 



- ----------- ----- --- ----- - _.,--._,/- ----d::- -~-~-~-=----~_. ___ ~------~--------------- --------

4048 lt:L27) 

PENAEOIOEA 

OTROS DECAPO DOS 

30488186.73) 

GRAFICA 2 ABUNDANCIA DE OECAPOOOS CON RESPECTO A LA SUPERFAMILIA 
LA PLATAFORMA CONTINENTAL .JALISCO • COL.I MA • VERANO 

PENAEOIDEA 

19 8 8. 
DE 



En cuanto a n~mero de individuos el g~nero m~s importante es 

el Gennedas sp. del cual se encontraron 1,888 representantes. 

Del g~nero Penaeus sp. que es el de mayor importancia comercial 

se encontraron 1,112 larvas; Pena~opsis sp. 456; Sicyonia sp. 

374; Trachipenaeus sp. 136; Xiphopenaeus sp. y Solenocera sp. 56 

organismos cada una. 

TABLA 1 

ABUNDANCIA RELATIVA POR GENERO Y FAMILIA DE LA SUPERFAMILA 

PENAEOIDEA 

GENERO ABUNDANCIA PORCENTAJE FAMILIA PORCENTAJE 

Penaeus sp. 1,112 27.47 % Penaeidae 43.47 ' 

TrachiQeneus ~ 136 3.35 % 

Xij2hOj2enaues §.l?...:.. 56 1.38 % 

PenaeoQsis ~ 456 11.26 % 

Solenocera §.l?...:.. 56 1.38 \ Solenocerldae l. 38 ' 
Sicyonia §.l?...:.. 374 8.49 \ Slcyonidae 8.49 \ 

Gennedas §.l?...:.. 1,888 46.64 \ Aristldae 46.64 \ 

--------- --------- --------
4,048 100 \ 100 ' 
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TABLA 2 

ABUNDANCIA RELATIVA DE INDIVIDUOS POR ESTACION 

NUMERO DE ESTACION NUMERO DE TRANSECTO ABUNDANCIA PORCENTAJE 

E-1 T-I 136 3.35 \ 
E-4 T-I 592 4.62 \ 
E-5 T-II 304 7.50 \ 
E-9 T-III 128 3.16 \ 
E-10 T-III o 0.00 \ 
E-16 T-V 56 l. 38 \ 
E-17 T-V 192 4. 74 \ 
E-18 T-V 200 4.97 \ 
E-19 T-V 216 5.33 \ 
E-21 T-VI 464 11.46 \ 
E-22 T-VI 232 5.73 \ 
E-23 T-VI 464 11.46 \ 
E-24 T-VI 104 2.56 \ 
E-25 T-VII 104 2.56 t 
E-26 T-VII 200 6.91 \ 
E-29 T-VI II 8 0.19 \ 
E-30 T-VI II 72 l. 77 \ 
E-33 T-I X 48 1.18 \ 
E-34 T-IX 56 l. 38 \ 
E-37 T-X 40 o. 98 \ 
E-38 T-X o 0.00 \ 
E-45 T-XI 24 0.59 \ 
E-47 T-XI 16 0.39 \ 
E-48 T-XI 120 2.96 \ 
E-49 T-XI II 32 0.79 \ 
E-50 T-XIII 64 1.58 \ 
E-51 T-X! II 95 2.37 \ 
E-52 T-XIII o 0.00 \ 

--------------------------------------------------------------
28 ESTACIONES 11 TRANSECTOS 4.408 100.00 \ 

INDIVIDUOS 

Abundancia relativa de individuos por estac16n y abundancia 

por estaciones, se observa la distribuc16n de los organismos en 

las diferentes estaciones a lo largo del crucero oceanogr~fico, 
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encontrandose estaciones con abundancias de 592 organismos, esta-

ci~n 4, dentro de Bah!a de Banderas frente a la desembocadura del 

r' Ameca y estaciones sin especimen alguno, estaciones 10, 38 y 

52. El promedio de individuos por estac16n fué de 144.57 en 

general, pero en Bahla de Banderas fué de 344 organismos por 

estaci6n y fuera de la Bahla fue de 120.64 individuos por esta-

ci6n. (Tabla 2 y grafica 3). 

En lo que se refiere a los di~tintos estadios encontrados, el 

m~s abundante fue el estadio mysis y el menos abundante fue el de 

post larva. 

Del estadio mysis se encontraron 3,512 individuos el 86.75 \ 

del total, 336 ·p:rotozoeas el 8. 3ü % y las 200 postlaravas, el 

4.94 \. (tabla 3). 

TABLA 3 

ABUNDANCIA Y PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES ESTADIOS 

ESTADIO NUMERO DE INDIVIDUOS PORCENTAJE 

PROTOZOEA 336 8.30 \ 

MYSIS 3,512 86.75 \ 

POSTLARVA 200 4.94 % 

--------- ----------
4,048 99.99 \ 
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1' 
Se observ6 que en lo referente a los estadios protozoea fueron 

encontrados 5 g~neros diferentes, siendo en orden decreciente 

los m~s abundantes los g6neros Penaeus sp., Sicyonia sp., Soleno

~ sp.,Trachipenaeus sp., y Gennedas sp •• (Tabla 4 y· gr~flca 

4). 

TABLA 4 

ABUNDANCIA Y PORCENTAJE DE PROTOZOEAS POR GENERO 

GENERO S INDIVIDUOS PORCENTAJE 

Penaeus sp. 128 38.1 ' 
Trach!penaeus sp. 24 7.1 % 

Sclenocera sp. 40 11.9 ' 
Sicyonia sp. 136 40.5 % 

Ge..!!,ne:das sp. 8 2.4 \ 

---------- ---------
336 100 \ 

Se observ~ que en los estadios mysis estuvieron representados 

los 7 géneros de las 4 familias. (Grafica 5). 

Los estadios mysls fueron los estadios m~s abundantes en la 
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muestras, d~ los 4,04~ individuos colectados, 3.512 pertenecen al 

estadio de mysis. El g~nero Gennedas sp. con 1,880 individuos fue 

el ru~s abundante, esa cantidad de individuos represent6 el 53.5 \ 

del total de las mysls. Despues le sigui6 el género Penaeus sp. 

con 952 ind!vidtios, el 27.1 \ del total y sucesivamente le 

siguieron Penaeopsls sp. 392, Trachipenaeus sp 128 , Sicyonia 

sp; 112, Xiphopenaeus sp. 32 y Solenocera sp. 16. 

TABLA 5 

ABUNDANCIA Y PORCENTAJE DE ESTADIO MYSIS POR GENERO 

GENERO INDIVIDUOS PORCENTAJE 

Penaeus 952 · 27.1 ~ 

Xiphopenaeus 32 .9 % 

~rachipenaeus 128 3.6 % 

Penaeopsis 392· 11.2 % 

Solenocera 16 .s \ 

2ffi•oni.i'! 112 3.2 \ 

Gennedas 1,880 53.5 '\ 

3,512 100 % 
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En lo que respecta a la abundancia de postlarvas, se encon-

traron cuatro g~neros; Penaeus sp., Trachipenaeus sp., Penaeopsis 

sp., de la familia Penaeidae y Sicvonia sp. 

El g~nero m!s abundante encontrado fue el de Sicvonia sp. con 

96 individuos, el 48 \del total de postlarvas. 

TABLA 6 

ABUNDANCIA Y PORCENTAJE DE ESTADIOS POSTLARVA POR GENERO 

GENE~ O INDIVIDUOS PORCENTAJE 

Penaeus sp. 32 16 ' 
TrachiQenaeus sp. 8 4 \ 

PenaeoQsis sp. 64 32 \ 

Sicyonia sp. 96 48 \ 
---------- -----------
200 100 \ 
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DISTRIBUCION DB LOS DIPIRENTES ESTADIOS LARVALES DI LA 

SUPERFAMILA PENAEOIDEA CON RESPECTO A LA TEMPERATURA 

La temperatura durante el crucero present6 un promedio de 

29.43 grados en la superficie y 21.87 en la termoclina que se 

encontro entre los 40 y 60 metros de profundidad. (Gr4tica 7 y 

anexo II). 

Las larvas estubieron en su mayorla en el intervalo de 

29.1-29.9 grados, en el cual se encontraron 1,808 larvas que 

equivalen a un 44.66 % del total de larvas, seguido por el inter-

valo de 28.2-29.0 grados con 1,592 individuos, que son el 39.92 

·% del total. (tabla 7). 

TABLA 7 

ABUNDANCIA DE LARVAS CON RESPECTO A LA TEMPERATURA 

INTERVALO ESTACION ·ABUlWANCIA PORCENTAJE 

25.5-26.3 33 48 1.18 ~ 

26.4-27.2 10,47 16 .39 % 

27.3-28.1 9,18,34,37,38, 400 11.85 % 
4 S, 49 

28.2-29.0 1,4,5,26,48,50 1,592 33.32 % 
51 

29.1-29.9 16,17,19,21,22, 1,808 44.66 \ 
23,25,29,30,52. 

30 -30.8 24 104 2.56 % 

------------------------------------------
28 ESTACIONES lOO \ 
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TABLA No.B 

ABUNDANCIA y FRECUENCIA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS CON RESPECTO A LA TEMPERATURA 

PROTOZOEAS M Y S 1 S POST LARVA 

INTERVALO ESTACION PORCENTAJE ABUNDANCIA PORCENTAJE ABUNDANCIA ABUNDANCIA PORCENTAJE 

2!1.!1 • 26.3 33 o o 1 .36 o¡, 48 o o 
--------------------- ---------· ------------------

26.4. 27.2 10,47 o o .4!1 "/o 1 6 o o 
---- _________ ______._ ----

. ------ ··-----· ---·----·-----
27.3. 28.1 9 ,18 ,34 ,37 ,38,45,4'3 14.28 °/o 48 11 .84 o¡, 416 o o 

t--·- ----- -----~----·- ·- . -~ ---- ---------------- -~--- - --- . -----·· ---------
28.2- 29.0 1,4,!1,26,48,!10,!11 66.60 °/0 224 37.1 z o¡, '· 304 48 Z 4 a¡., 

1----·-·- -·- ------------------- ------· ______ ,. ____ -------------· 
29.1 • 29.9 

16,17,19. 21,22,23, 
16.66% !16 48.06% '· 6 8 8 1!12 7 6 °/o 

25, 29, 30. !12 -------------------- -------------------- -----------------------· 
30 - 30.8 24 2.30% 8 1.13 "'o 40 o o 

28 ESTACIONES 1 00 0/o 336 100 0/o 3, 51 2 2 00 1 00 °/o 

PLATAFORMA CONTINENTAL JALISCO· COLIMA 

~--------------- ----~-

.,. 

.qo 
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La abundancia y porcentaje de los diferentes estadios con 

respecto a la temperatura mostró que la protozoeas se encuentra

ron en su mayor!a en el intervalo de 28.2-29 grados con el 66.60 

\ del total de protozoeas. 

Los estadios mysis se agruparon en superioridad en el inter

valo de 29.1-29.9 grados con 1,688 individuos que equivalen a un 

48.06 \ del total de mysis. 

Al igual que el estadio mysls las postlarvas se encuentraron 

mayormente en el intervalo de de 29.1-29.9 grados 
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DISTRIBUCIOH DB LOS DIFERENTES ESTADIOS DE LA SUPBRFAMILIA 

PENAEOIDEA CON RESPECTO AL OXIGENO DISUELTO 

Durante la campana se tomaron mediciones de oxigeno en todas 

las estaciones con excepci6n de la estaci6n 25, pues en ésta se 

averió el oxlmetro y no se pudo tomar la lectura. Despues de esta 

estaci6n la muestras de oxigeno se midieron mediante el método de 

Winkler. 

La concentración de oxigeno varió entre los 4.8 ml/lt. a los 

8.2 ml/lt •• (Grafica 8 y bitacora). 

Los organismos se encontraron en su mayorla en el intervalo de 

6.00-6.5 ml/lt con una abundancia de' 1,572 individuos, gue es el 

41.30 'del total de los organismos atrapados. (tabla 9). 

Las estaciones con menos individuos son a su vez 

tienen valores mas altos de oxigeno y las mas someras. 

l~s que 

Se encontr6 que los estadios mysis fueron los mas abundantes 

en el intervalo de 6.00-6.5 ml/lt con 1,440 individuos, esto es, 

el 42.25 del total de larvas mysis. Los estadios protozoea se 

encontraron agrupadas en su mayoria en los intervalos de 7.2-7.7 

ml/lt y 6.6-7.1 ml/lt. 

Las postlarvas se encontraron en especial en el intervalo de 

5.4-5.9 al/lt. 
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TABLA 9 

ABUNDANCIA RELATIVA CON RESPECTO AL OXIGENO DISUELTO 

INTERVALO ESTACIONES ABUNDANCIA PORCENTAJE 

4.8 - 5.3 m1/1 9,33 176 4.34\ 

5.4 - 5.9 ml/1 10,18,34 256 6.J2\ 

6.0 - 6.5 ml/1 4,5,19,23,29,38, 1,572 41.30\ 
45, 50 

6.6 - 7.1 ml/l 1,16,22,37,49,51 592 14.62\ 

7.2 - 7.7 m1/l 17,21,26,30.47.48 1.144 28.26\ 

7.8 - 8.3 ml/1 24,52 104 2.56\ 

Sin lectura 25 104 2.56\ 

-------------------------------------------
28 estaciones 4,048 lOO \ 
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TABLA No 10 p, ... ,,. y FRECUENCIA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS CON RESPECTO AL OXIGENO DISUELTO. 

OXIGENO DISUELTO PROTOZOEAS M Y S 1 S POST LARVA 

INTERVALO ESTACIONES PORCENTAJE ABUNDANCIA PORCENTAJE ABUNDANCIA ABUNDANCIA PORCENTAJE 

4.8. S. 3 ml/1 9 ,33 7.14% 24 4.46 °/o 1 52 o o 

o 
5.4. S. 9ml.ll 10,18,34 . . 7.27% 2 48 IZO 60% 

s.o. 6.5 ml/1 4,5, 19, 23, 29,38,45,~ 19.04% 64 42 .2!1 ,.0 1,4 40 8 4°/o 

6.6. · 7.1 mVI 1,16,22,37, 49,51 3!1.71 o¡o 120 14.31 % 488 16 8 °/o 

7.2 • 7.7mVI 17, 21,26,30, 47,48 35.71 o¡o 120 30.!11 % 1, 040 !16 28% 

7.8 - 8.3ml 24,52 2.38% 8 1.17% 40 o o 

27 ESTACICH:S 1 00 o¡o 336 lOO o¡o ~ 
3,408 

1 04 200 100% 
3, S 1 2 

1 ~ LA ESTACION 25 • NO • TIENE MEDICIONES 

~~~~~~~~~~~~~P~L~A~T~A~F~O~R~M~.A~~C~O~N~T~I~N~E~N~T~A~L~~J~A~L~I~S~C~O~·==C~O~L~I~M~A==,~M~E~-~I=C~O~·~~~~~~==~ 



DISTRIBUCION DI LOS DI LOS DifiRINTIS ISTADIOS DI LA SUPIRfAHlLIA 

PENAEOIDEA CON RESPECTO A LA SALINIDAD. 

Las mediciones de salinidad durante el crucero variaron entre 

las 32.4 p.p.m.y las 34.35 p.p.m. (Gr~flca 9 y blt~cora;. 

La mayorla de las larvas se agruparon en el intervalo de 34.1-

34.5 p.p.m., en el cual se encontraron 1,992 larvas en sus dlstl-
. 1 

ntos estadios, lo cual representa el 49.20% del total de larvas 

encontrados. (Tabla 11). 

El siguiente intervalo en cuantó a abundancia de larvas fue el 

de 33.6-34 p.p.m. con 1,446 planctontes, que representaron el 

36.16 % del total. 

Si se comparan los promedios de ambos intervalos se observa 

que el de 33.6-34.0 p.p.m. tiene un promedio de 244 individuos 

por estación y el de 34.1-34.5 es de 158 organismos, aun cuan-

do, en est~ ~ltimo se efectuaron mas arrastres. 

En lo que atane a la abundancia y porcentaje de los diferentes 

estadios con respecto a la salinidad se observó que las proto-

zoeas se encuentraron en cantidades superiores en los intervalos 

de 33.1-33.5 p.p.m. y 34.1-34.5 p.p.m. con 120 individuos en cada 

uno, esto representa el 35.71 \ del total, respectivamente. 

(tabla 11). 
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Los estadios mysis se encontraron en su mayorla en el lnterva-

lo de las 34.1-34.5 p.p.m. con 1,786 planctontes que equivalen a 

el 58.38 \ de las larvas mysls colectadoas. 

El estadio de postlarva se encontr6 mayormente en en el inter

valo de 33.6-34 p.p.m., con 112 individuos que equivalen a el 56 

\ del total de postlarvas encontradas. 

TABLA 11 

ABUNDANCIA DE LARVAS CON RESPECTO A LA SALINIDAD 

INTERVALO ESTACIONES ABUNDANCIA FRECUENCIA 

31.1 31.5 ppm. o o \ 
31.6 32 ppm. o o \ 
32.1 32.5 ppm. 24, 33 152 3. 75 \ 

32.6 33 ppm. 47,30 88 2.17 \ 

33.1 33.5 ppm. 1,45,49,50,51,52 352 8.69 \ 

33.6 34 ppm. 4,10,17.19,23,37, 1,464 36.16 \ 

34.1 - 34.5 ppm. 5,9,16,18,21,22, 

25,26,29,33,34, 1,992 49.20 \ 

38,48 
-----------------------------------------------

28 ESTACIONES 4, 048 100 \ 
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LA SALINIDAD 

P ROTO ZOE. A S M Y S 1 S 

1 NTERVALO ESTACIONES ABUN DANDANCIA F REQJENCIA ABl.t-lDA~IA FRECUENCIA 

31.1- 31.5ppm o o O% 

31.6-32 ppn1 o o o •¡. 
·--·----·-- -·- --------·· ···-- .. -- ·-··-----·----------

3 <!.1 - 3 2.5p p m 24,33 8 2. 3 8% 88 2. 5 0"/o 

3 2.6- 3 3 p pm 30,47 o 88 2. 50 °/o 

3 3.1- 3 3.5p p m 1,45,49,00,51,!12 1 2. o 3 5. 7'% 2 4 8 7. O ti% 
------ --------·----·--- -··---- ----- ... --------11--·-

3 3.6- 3 4 p p "' 4,10,17,151,23,37 8 8 2 6' 1 9% . 3 20 3 7. 58 °/o 

----------------
3·4.1- 34.::1 5,9,16,18, 21,22,25, 

.26,29.,34,38,48 

28 f:;TACIONES 

1 2 o 

3~6 

35.71% 1,768 

O O O O% 3, 51 2. o o o/o 

TABLA No.12 

POST LARVA 

ABUNDANCIA FRECUENCIA 

o 0°/o 

o o•¡., 
·--

56 2 e•¡. 

o o•¡. 

o ll .,. 

1 1 2 ll 6 o/o 

32 1 6 o/o 

20 o 1 O O% 
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DISTRIBUCION DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE LA SUPERFAHILIA 

PENAIOIDIA CON RESPECTO A LA HORA DE ARRASTRB. 

Se efectuaron arrastres nocturnos y diurnos. Los arrastres 

nocturnos se realizaron entre las las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

efectuandose 13 nocturnos y 15 diurnos. 

La diferencia entre las capturas diurnas y,nocturnas es impor-

tante pu~s de dla se capturaron 2.712 individuos, esto es el 67 % 

de total de los planctontes capturados, y por la noche se captu

raron 1,336 individuos que equivalen a un 33 % del total. 

El intervalo en el que mAs individuos se capturaron fue entre 

las 15:00-17:59 hrs con 1,088 individuos, lo que representa un 

26.87% del total de planctontes capturados. (tabla 13). 

TABLA 13 

RELACION HORA FRECUENCIA DE ARRASTRE POR ESTACIONES. 

HORA DEL ARRASTRE ESTACIONES ABUNDANCIA PORCENTAJE 

0:00 2:59 o o o 
3:00 5:59 45 24 .59 

6:00 8:59 10, 16, 17, 21, 29, 38 768 18.77 

% 

\ 

9:00 - 11:59 18, 22, 30, 47, S, 52 824 20.35 \ 

12:00 - 14:59 19, 23, 48 800 19.75 \ 

15:00 - 17:59 51, 34, 25, 24, 1, 4 1,088 26.87 ' 
18:00 - 20:59 9, 26, so, 33 520 12.84 \ 

21:00 - 24:00 49, 31 32 .79 \ 

------------------------------------------------26 ARRASTRES 4,046 100 \ 
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Por lo que se refiere a los diferentes estadios encontrados 

(tabla 14) se observa que al igual que en la tabla anterior el 

intervalo de las 15:00-17:59 hrs los estadios mysis y protozoea 

son las mas abundantes. (Tabla 13). 

El estadio de postlarva fue el más abundante en el intervalo 

de las 12:00-14-59 hrs. 
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TABlA No 14 

ABUNDANCIA Y FRECU~NCIA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS CON RESPECTO A LA HORA DE ARRASTRE. 

P ROTOZ O E A S M Y S IS POST LARVA 

HORA PORCENTAJE A BU N O A N O A NCIA 1 PORCENTAJE ABUMlANCIA 1 PORCENTAJE ABUNDANCIA 

o:oo z:~ o.,. o o o o o o 
t--··-------·-··· .. 

3:oo 11:59 O% o ·. 68% 2 4 o o 
------- ·- ----- -----·-·---------------- -------·-----

s:oo 8:!19 9. 52% 3 2 19.1 3% 61 2 4. O O% 8 
1 -J ------ --------·-------------- -----------····----- ··-------------------

9:00 11: !19 4, 76°/o 1 6 21 . 8 6% 768 20. O O% 40 
+------ ---------------·--- -------------- --- -------·---··· --- -------· ---- .. - -

12:00 14:59 7.14°/o 2 4 111.81% 6 9tl 44.00% 8fl 
1 ·--·---------- -- ---·---------- --------
r5:oo 1 r: 59 35.71% 20 2 5. 74% 9 04 31>. OOo/o 64 

---------+--
1e:oo 20:&11 33.33% 1 2 11. 61% 408 o o 

21 :oo 24:oo 9.52°1. 32 1. 13% 40 o o 

oo. oo•t. 3 3 e 100.00% a, 111 2 100.00% 
200 Jl 

PLATA FORMA CONTINENTAL J AL 1 S CO • COLIMA 
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DISCUSION 

El porcentaje de Peneidos encontrados es del 13.27 \del total 

de dec~podos. 

Las familias m~s abundantes son la Aristidae con el 46.64 \ 

del total y la familia Penaeidae con el 43.47 \del total. La 

familia Penaeidae es la familia. con mAs géneros, 4. (Tabla 1). 

Se observ6 que la zona con mas organismos es la zona de bahla 

de Banderas, seguida por las estaciones que se encuentran frente 

a la zona de reserva del Playon de Mismaloya. Estas dos zonas 

tienen como caracteristica la de ser regiones con fondos arenosos 

y fangosos (Monzon comunicación personal). Los peneidos tienen 

una afinidad muy marcada por este tipo de fondos, pues tienen el 

habito de enterrarse y vivir en zonas con poca transparencia como 

es el caso de las dos zonas; podriamos sugerir que se tratan de 

zonas de alta incidencia de organismos. 

La circulación continua de los océanos y su enorme capacidad 

calorlfica garantizan que la amplitud de la variación de tempe

ra~ura en el mar sea pequena , a excepción de las regiones coste

ras y poco profundas. Los rangos de temperatura en el agua de mar 

son menores, en mucho, que los de las aguas continen

tales.( Welhaupt op cit.) 

Mientras que la temperatura superficial del agua varia de una 

zona a otra y de una época a otra las capas profundas de las 
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principales cuencas oceanicas permanecen constantemente frias. 

(Tait op. cit.). 

En las latitudes medias, el agua se calienta en verano, for

mandose una termoclina estacional cerca de la superficie, por 

lo general entre los 15-40 mts. de profundidadcomo se dio en el 

area de estudio. (Anexo II). Estas desaparecen en invierno , 

cuando la superficie del agua se enfria produciéndose una mezcla 

conveccional que se extiende por varios cientos de metros en la 

columna de agua. (Weihaupt op. cit.) 

La temperatura del agua ejerce control sobre las actividades 

de los organismos marinos. La tolerancia a la temperatura varia 

segun la especie, a las especies qu~ tienen un amplio rango de 

tolerancia a la temperatura se les denomina euritérmos, este es 

el caso de los peneidos. (SEPESCA op. cit.) 

Cualquier cambio en la temperatura del agua tiende a afectar 

los procesos metabolicos de los organismos y as! mismo tambien a 

la poblaci6n. (Gardiner op.· cit.) 

En la plataforma continental donde residen por lo general la 

mayorla de los planctontes, ocurren cambios en la temperatura. 

Se han observado migraciones de poblaciones de peneidos cuando se 

han registrado algunos de dichos cambios. (Ewald, op. cit.) 

Por otra parte, el desove de los camarones ha sido relacionado 

con temperaturas especificas. Asl, el desove en masa de éstos se 
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d~ cuando la temperatura va en ascenso. Los tamanos de las 

poblaciones larvales se ven afectados considerablemente por la 

disponibilidad de fitoplancton • La cantidad de fltoplancton 

presente depende de la tasa de divisl6n de las c~lulas y su 

crecimiento, est~ relacionado directamente con la temperatura. 

(Evald op. cit.) 

'Durante la campana, la temperatura tuvo un promedio de 29.43 

grados. Aqui tenemos que recordar que el muestreo se hizo por 

arriba de la termocllna, ( ver bit~cora), que en general se 

encontr6 entre los 35 y 50 mts. de profundidad. 

Las larvas de los peneidos son organismos que soportan varia

clones amplias de temperatura. En la tabla 7 se observa que 

aunque éstas se encuentraron distribuidas a lo largo de todos los 

intervalos desde los 25.5 grados hasta los 29.9 grados, estos se 

encontraron en su mayorla en el intrevalo de 29.1-29.9 grados. 

Esto se puede deber a dos cosas; la primera a que esa fué la 

temperatura mAs com~n durante el crucero pues se realizar6n 10 

arrastres a esa temperatura o bien a que esa es la temperatura 

ideal para su desarrbllo.(Evald op. cit.) Es importante mencionar 

que la mayorla de los estudios que se han hecho de los peneidos 

se han hecho en estanques con las condiciones controladas, esto 

debido a la gran dific~ltad que representa estudiarlos "in sit~" 

(Bernabé 1986). 

Por lo que respecta a los organismos en sus diferentes esta~ 

dios (tabla 8) se observ6 que se encuentraron distribuidos por 
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todos los intervalos. Encontrandose las protozoeas principalmente 

en el intervalo de 28.2-29.0 grados; las mysis en el de 29.1-29.9 

grados y las postlarvas en el de 29.1-29.9 grados. El que las 

postlarvas y las mysis se encuentre en el mismo intervalo se debe 

posiblemente a que esa fu~ la temperatura predominante y es 

ademas la temperatura mas favorable para su desarrollo.(SEPESCA 

op. cit.). 

Todos los gases hallados en la atmósfera los encontramos 

tambi~n en el agua de mar. En general, la concentración de dichos 

·gases en las aguas superficiales representa una condición de 

equilibrio aproximado con la atmósfera y la superficie del mar. 

(McConnaughey op. cit.) 

Los principales gases encontrados en el agua de mar son el 

nitrógeno, oxigeno., argón y dióxido de carbono. (Tait o~. cit.). 

La distribución de los principales gases atmosf~ricos en el 

agua de mar·estA controlada por una variedad de factores como la 

temperatura del agua, la salinidad, presion atmosférica, presion 

hidrostatica, temperatura mar-aire, la mezcla, la actividad bio

lógica, el flujo del calór, la desintegraclon radioctiva y la 

actividad volcanica. 

Todos los organismos necesitan una fuente de oxigeno libre; 

muchos organismos pueden vivir en zonas con escasa concentra

ciones de oxigeno, pero no sin él. Al bajar la temper.atura el 

oxigeno se disuelve mayormente en el agua, pero también la tasa 
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de respiraci6n disminuye en los organismos. (Ewald op. cit.) 

Los peneidos son organismos que pueden tolerar bajas concen

traciones de oxigeno (Ewald op. cit.); estos tratan de buscar 

zonas donde las concentraciones de oxigeno les sean favorables, 

pese a su poca capacidad natatoria. 

En general las larvas se encuentran distribuidas a lo largo de 

todos los intervalos desde el de 4.8-5.3 ml/lt de oxigeno , hasta 

el de 7.8-8.3 ml/lt. las larvas se encontron en su mayoria en el 

intervalo de 6.0-6.5 ml/lt .• El que se encuentren en este inter-
' valo se puede deber a que esta fué la concentraci6n de oxigeno 

mas comón en la zona, adem~s de ser a la que m~s arrastres se 

efectuaron. En la literatura se hace la observación de que esta 

es la m~s favorable para su desarrollo. (Bernabéop. cit.) 

En lo referente a la distribución de los distintos estadios 

con respecto al oxigeno disuelto, las protozoeas se encontraron 

en su mayor1a en los intervalos de 6.6-7.1 ml/lt y 7.2-7.7 

ml/lt., los estadios mysis en el de 6.0-6.5 ml/lt., y las 

postlarvas en de 5.4-5.9 ml/lt. Es posible que se de esto porque 

los peneidos soportan variaciones grandes en las concentraciones 

de oxigeno y aunque es un factor muy importante en su desarrollo 

no es un factor que los limite en sobre manera, por eso su 

distribución en la mayorla de los intervalos. 

La mayor parte de las criaturas marinas est~n en constante 
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equilibrio osmótico con el agua que les rodea. La composición 

iónica de sus fluidos internos tiene, en un buen n6mero de los 

casos una gran similitud con el agua de mar. (HcConnaughey op. 

cit.) 

Los cambios externos de salinidad producen las corre~pondien-

tes alteraciones en ~a concentración de los fluidos internos por 

ajuste osmótico , .Pa:ra mantener un equilibrio. Fuera de los 
•. 

limites de cada espedie , las desviaciones de la concentración 

0 del medio interno producen alteraciones metabólicas y en oca-

siones la muerte. (G~rdiner op. cit.). 

Los organismos que se mantienen en equilibrio osmótico con las 

aguas que los rodean se denominan poiquilosm6ticos. (Tait op. 

cit.) 

Las variaciones en la salinidad del agua de mar pueden afectar 

a los organismos en su control osmótico y gravedad especifica. 

La gravedad especifica de su ambiente es muy importante para los 

pene idos natantes y a6n para las formas bentónicas de los 

camarones, pues tiene una gravedad especifica mayor que la del 

agua de mar. Los órdenes de salinidad y de gravedad especifica 

var1an poco en mar abierto. Los peneidos son organismos que 

pueden tolerar aguas poco salinas ademas de que han demostrado 

que la tolerancia a salinidades bajas es mayor a temperaturas 

altas, (Evald op. cit.) 
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Las larvas de los peneidos son organismos eurohalinos, .sopor

tando bajas concentraciones de sal, y desarroll4ndose en parte 

de su ciclo de vida en lagunas y desembocaduras de rlos. (Ewald 

op. cit.) 

Por ~ltimo las postlarvas de los peneidos son positivamente 

reotacticas en un corriente de agua. Caundo la salinidad es 

baja, la natación va a favor de la corriente y las postlarvas 

descienden al substrato, permaneciendo inactivos. (Galaviz 1990). 

En general las larvas se concentraron en el intervalo de 34.1-

34.5 p.p.m. de sales. este es el intervalo en que m4s se muestreo 

aunque el intervalo de 33.6-34 p.p.m. tambien tuvo una concen

tración de organismos y mas alto promedio (244 para el intervalo 

de 33.6-34 p.p.m. contra 153 del intervalo 34.1-34.5 p.p.m.). 

Aunque la salinidad varie relativamente poco en el medio marino 

es posible que el intervalo de 33.6-34 p.p.m. sea el mas favora

ble para su desarrollo. 

Por estadios se observó que estos se distribuyen en los 3 

intervalos superiores pudiendo deberse a que es la 

salinidad 6ptlma para su desarrollo y a que éstas fueron las 

sallnidades mas comunes durante el crucero. La protozeas se 

encontraron en los intervalos 33.1-33.5 p.p.m. y 34.1-34.5 

p.p.m., las mysisen el de 34.1-34.5 p.p.m. y las postlarvas en de 

33.6-34 p.p.m .. 
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Los 

tambien 

evadir 

planctontes tienen migraciones diurnas y nocturnas o 

llamadas migraciones verticales, ~sto con el fin 

en lo posible la luz para evitar ser detectados por 

las 

de 

sus 

depredadores. En las horas de la noche se dedican a la alimenta

ción y en el dla se van zonas profundas con poca iluminación para 

no ser alimento de sus depredadores. 

Se realizaron arrastres nocturnos y diurnos. En los arrastres 

diurnos se encontraron 2,712 organismos y 1,336 planctontes en 

los arrastres nocturnos. (Tabla 12). Era de suponer que en los 

arrastres nocturnos se encontraron m!s organismos, pero no fue 

asl, esto se debió posiblemente a que los arrastres nocturnos 

fueron menos que los diurnos; o bien a que la epoca de lluvias 

aestaba por terminar en esa epoca y las condiciones del agua no 

fueran las adecuadas durante la noche. 

En general los planctontes se detectaron en su mayorla en el 

intervalo de 15:00-17:59 hrs. pues esta fue la hora en que mas 

arrastres ~e efectuaron y en el que los estadios mysls y proto

zoea fueron los m!s abundantes. Las postlarvas se encontraron en 

su mayorla en el intervalo de 12:00-14:59 hrs. 

Otro parametro ambiental que afecta a los organimos planc

t6ncos son las corrientes. El sistema de corrientes en la zona de 

muestreo es muy particular. El estudio m~s detallado de las 

corrientes en la zona de trabajo es el realizado por Wirtky en 

el ano de 1965. 
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La circulaci6n superficial en el oc~ano del Pacifico Oriental 

Tropical (lugar donde esta el 4rea de est~dio) est4 sometida a 

una considerable variaci6n en respuesta al sistema de vientos 

principales. Está dominada en la parte oriental y ecuatorial por 

los movimentos anticicl6nicos en el Océano Pacfico del Norte. La 

cual esta constituido por la Corriente de California. Y la 

Corriente Ecuatorial 

norte se encuentra la 

guraci6n del océano 

Septentrional. Entre las corrientes del 

contracorriente Ecuatorial. Por la confi

estos dos movimientos no penetran en la 

zona de cabo corrientes. 

La corriente de California fluye frente a la Baja California 

hacia el Sur. e febrero a junio la corriente es fuerte, tiene un 

promedio de velocidad de 0.2 nudos y es casi paralela a la 

costa con solo un ligero componente de alta mar. En el mes de 

julio la corriente cambia al separarse de la costa y su velocidad 

decrece , en agosto (epoca del muestreo) se observa un movimiento 

hacia el noreste, cerca de los 25 grados norte. De agosto a 

diciembre el flujo de la corriente en su mayor parte se localiza 

mar adentro, con una velocidad debil. (Wyrtki op. cit.) 

La corriente Ecuatorial fluye hacia el norte entre los 4 y 11 

grados, pero su posici6n varia con la estaci6n del ano. En los 

meses de mayo a diciembre ésta se desarrolla claramente en los 

140 grados y los 100 grados oeste, teniendo sus limites entre 

los 4 y 5 grados norte. La anchura de la corriente vara de los 3 

grados de latitud en mayo a los 5 en agosto. De agosto a dlciem-
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bre, generalmente parte del agua de la corriente Ecuatorial del 

Sur entra en la contracorr lente a trav~s de s.u llmi te meridional 

y parte la abandona a trav~s de su limite norte. Al este de los 

90 grados oeste la corriente se bifurca, parte de su agua se 

vuelve hacia el norte y el noreste, alrededor del Domo de Costa 

Rica y parte va hacia el sur. (Wyrtki op. cit.). 

La corriente Ecuatorial del norte es alimentada por dos fuen

tes: la corriente de California y el agua del Pacifico Oriental 

Tropical aportando cada una en diferente manera durante el afto. 

De marzo a julio la corriente estA suplida casi en su totalidad 

por la corriente de California. Durante el resto del ano la 

contribuci6n de las aguas del Pacifico Tropical es mayor, coinci

diendo con el aumento de poder de la contracorriente Ecuatorial. 

De julio a diciembre grandes cantidades de agua de la contraco

rriente toman rumbo norte, alimentando el flujo hacia el oeste, 

entre los 10 y 20 grados norte. (Wyrtki op. cit.). 

La rama importante de la corriente frente a Centro América es 

la corriente costanera del Domo de Costa Rica que se situa entre 

el Domo de Costa Rica y la costa, y se mueve a velocidades altas 

hacia el noreste y el oeste. En los meses de j~nio y julio, la 

corriente sigue la costa de Centro Am~rica y México y va hasta 

Cabo Corrientes. En agosto el eje de la corriente cambia al 

alejarse de la costa, despues de pasar el Golfo de Tehuantepec. 

(Wyrtki op. cit.). 

Cabe recalcar que las corr lentes son muy .importantes en la 
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distribuci~n de los planctontes, pues éstas son las que transpor

tan a los organismos de una zona, que puede ser de desove, a otra 

donde su desarrollo pueda ser mas favorable; o bien a lugares 

donde las condiciones sean tan desfavorables que les ~ueda caus~r 

la muerte. (Boschi, 1981). 

Las corrientes no solo transportan al zooplancton, si no que 

tambien transportan su alimento, el fitoplancton, que se ve 

favorecido por la acc16n de estas pues transportan los nutrientes 

.. para que se den los afloramientos de algas, con el consiguiente 

"boom" de zooplancton. (Boschi op. cit.) 

En lo que respecta a los organismos encotrados en la zona y 

las corrientes se localizan especlmenes que son tipicas del Golfo 

de California, Penaeopsis sp. que tal vez fue arrastrada por la 

coorriente de California y otras especies caracterlsticas del 

Domo de Costa Rica, Gennedas sp. arrastrada posiblemente pos la 

corriente Costanera del Domo de Costa Rica. También se encuentran 

organismos tlpicos para ambas zonas, nos referimos a los géneros 

Penaeus sp., Solenoeera sp., Trachipenaeus sp., y Xlphopenaeus 

sp .. 

otro detalle que llama la atenci6n es el referente a los 

estadios larvales de la familia Aritsidae. De esta familia se 

reporta el género G§nnedas sp. del cual se •ncontraron casi 

exclusivamente larvas mysis. Este género es comdn en la zona del 

Domo de Costa Rica. Es posible que se encuentren estos por la 

influencia que la corriente costanera del Domo de Costa Rica que 
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en el mes de julio tuvo su mayor influencia. 

El territorio donde se llevó a cabo el presente trabajo es 

una zona que hoy en dla es dificil de situar, pues se encuentra 

entre dos grandes reglones marinas, como son la region Panamica y 

la Californiana. Algunos autores (Méndez, 1981 y Rulz Dura,1985) 

la situan dentro de la regi6n Pariamica y otros (Rodrlg~ez de la 

Cruz, 1988) la ubican dentro de la Californiana. Lo más acertado 

parece ser que, esta es una zona de transición, pues en ella se 

encuentran animales cosmopolitas y tlpicos de la region como 

Penaeopsis de la Californiana yGennedas sp. de la region Panaml

ca. 

La literatura consultada recomienda el uso de un flujómetro 

para los arrastres zooplanct6nicos. En este caso no se utiliz6 

por no contar el barco con el mismo y por ser un crucero pros

pectivo. El no haber utilizado el flujómetro provocó el no poder 

hacer comparaciones de abundancia total con otros trabajos y por 

lo tanto la imposibilidad lndices para hacer un analisis de la 

estructura de la comunidad. 

Colim~ y sobre todo Jalisco son una regi6n donde se dan una 

serie de fenómenos que nos hacen pensar que esta es una gran zona 

de transición, pues aunque tiene cáracterlsticas de la región 

Panamica preferentemente, tambien las tiene de la reg16n 

Californiana. 
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La distribución de los organismos en la zona es especial pues 

se observa como la Bahla de Banderas es la que tiene el mayor 

n~mero de individuos, con un promedio de 344 planctontes por 

estacion y fuera de ella el promedio es de 124.64 por estaclon. 

Esta se puede deber a que la zona norte de la Babia es un lugar 

fangoso donde los peneldos se encuentran en grandes concentra

clones por su habito de enterrarse, siendo posible que esta zona 

sea un lugar para su reproducción. Esto pudiera darse, aunque en 

menor manera en la zona frente al Playon de Hlsmaloya que tamblen 

es una zona fangosa. 

En cuanto a los parametros Flslco-Qulmlcos no se observa una 

relación lineal entre ellas y la abundancia pero sl tendencias 

de los organismos a estar en algunas de ellas en especial, que 

por lo general coinciden con las óptimas para su desarrollo en 

cautiverio. 

Esta es una reglón muy influenciada por las distintas co

rrientes; la Californiana. la contracorriente Ecuatorial y la 

corriente Costanera d4el Domo de Costa Rica que a su vez se ve 

influenciada por la Corriente Nor Ecuatorial. Este complejo sls-
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tema de corrientes provoca que en la zona encontremos tanto 

organismos de aguas templadas como de aguas tropicales. 
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------------------------------------------

CONCLUSIONES 

A) El porcentaje de peneidos es del 13.27 \del total de 

los decapados, siendo las familias mas abundantes la Aristidae y 

la'Penaeidae. 

B) Se encontraron 7 géneros y 4 familias distribuidas en 

toda la zona de muestreo, se encontraron los géneros Penaeus sp., 

Xiphopenaeus sp., Trachipenaeus sp., y Penaeopsis sp., de la 

familia Penaeidae; Gennedas sp., de la familia Aristidae; 

Solenocera sp. de la familia Solenoceridae y Sicyonia sp. de la 

Sicyonidae. 

C) Las zonas mas abundantes son las que estan localizadas 

en Bahla de Banderas y frente al Playon de Mismaloya. 

D) Con respecto a la temperatura las larvas estan 

mayormente el intervalen de 29.1-29.9 grados, aunque estuvieron 
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distribuidas en todos los intervalos. 

El Los diferentes estadios se encontraroncon respecto a la 

temperatura como sigue: Protozoeas en el de 28.2-29.0 grados; las 

mysis en el de 29.1-29.9 grados y por 6ltimo las postl~rvas se 

encuentran el intervalo 29.1-29.9 grados. 

F) Con respecto al oxigeno disuelto se observo que las 

larvas se concentraron en el intervalo 6.0-6.5 ml/lt. de oxigeno, 

aunque se distribuyeron por todos los intervalos. 

G) Con respecto al oxigeno disuelto los distintos esta-

dios se localizaron de la siguiente manera: Protozoeas en los 

intervalos 6.6-7.1 ml/lt. y el de 7.2-7.7 ml/lt.; las mysis en de 

6.0-6.5 ml/lt. y las postlarvas en de 5.4-5.9 ml/lt •• 

Hl De acuerdo a las distintas concentraciones salinas los 

organismos se localizaron preferentemente en el intervalo de 
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34.1-34.5 p.p.m •• Aunque se encontraron en todos los intervalos. 

I} Con respecto a la salinidad, los distintos estadios se 

localizaron como sigue: Protozoeas en los de 33.1-33.5 p.p.m. y 

34.1-34.5 p.p.m.; las mysisen de 34.1-34.5 y las postlarvas en de 

33_:6-34 p. p.m •• 

J} La mayor abundancia de organismos se registro durante 

los arrastres diurnos. 
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RECOMENDACIONES 

A) Se recomienda efectuar m4s cruceros para conocer m4s a estos 

organismos. 

. 
B) Se recomienda en lo sucesivo usar un flujómetro para poder 

elaborar trabajos sobre la distribución y en especial la abundan-

cla de estos organismos. 
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Bli~GRA 

TRAIISECTII 
y 

ESTAClllll Pllllf-T PR!!f-11 LATITUD lllii&IIITUD P.H. SAL. TE"· D. D. SECCHI HORA FECHA 

H 104 2 20 221 42' 105 221 18' 8.9 32.0 31.0 7.6 15:15 29/08188 
10 8. 7 33.9 30.5 6.2 
20 8.7 34.0 30.0 6.0 
60 8.2 34.4 22.0 1.0 

100 8.1 3M 13.0 .8 

H 30 2 20 3~'54' 105 19'42' 8.4 34.2 30.0 7.0 16:55 29/08/88 
10 8.5 35.0 2U 6.1 
30 8.7 32.3 25.0 6.0 

li-S 113 2 20 30'54' 105 14'36' 8.5 34.0 30.2 S. 4 11:34 29/0BISE 
lO S.3 34.2 29.5 6.2 
20 8.0 34.1 27.0 6.2 
60 B.O 34.4 14.0 1.0 

100 8.0 34.4 14.0 .8 

111-9 1l5 2 20 19'42' 105 42'46' 8.5 34.3 29.0 7.4 19:00 29/08/B8 
20 8.3 34.4 26.0 2.2 
50 B.O 34.5 15.0 .S 
iS 8.0 34.& 14.0 .2 

!QO 8.0 34.5 14.0 .2 

lll-10 60 2 20 19' 4!. 105 41'06' 8.5 33.5 29.0 6.4 6:40 29/08/88 
10 8.3 34.1 28.0 6.1 
20 8.3 34.2 22.0 3.8 
55 B.O 34.4 15.0 .6 

IY-lf. 3S 2 20 09'36' 105 35100" a.s 34.1 29.5 7.2 6:00 28/08/88 
JC 8.5 34.0 29.6 7.2 
20 8.5 34.2 29.0 6.0 
55 8.3 34.3 21.1 2.8 

V-17 100 2 20 00'24' 105 34'42' 8.5 33.9 29.5 7.4 B:22 28/08/88 
10 8.5 34.0 23.5 7.2 
20 B.5 34.1 29.5 7.2 
60 8.5 34.:-i 15.0 1.6 

100 8.6 34.5 13.5 .8 

Y-lB 70 2 2\l 01'00' 105 33'24' 8.5 33.8 30.0 6.2 JI) 11:02 28/08/88 
10 8.5 34.0 30.0 u 
20 8.5 34.3 23.5 4.4 
40 8.1 34.4 26.5 .B 
70 B.O 34 •• 15.0 .2 

V-19 3& 2 20 Ol'Oii• JOS 32'06" a.s 33.8 30.0 6.6 11.5 12:40 28/08/88 
lO 9.5 34.0 30.0 6.4 
25 a.s 34.2 29.5 6.0 



YI-21 103 2 19 52106' 105 301 18: 8.0 34.1 29.0 7.9 11 5:~0 27108/88 
10 9.5 34.1 29.0 M 
20 8.5 34.3 13.5 7.2 
50 8.1 34.4 24.4 1.1 

100 8.5 34.6 .4 

Vl-22 75 2 19 woo• 105 26'48' B.O 33.9 30.0 7.0 6 10:07 27/08/88 
.10 8.5 34.2 30.0 7.0 
20 8.5 34.3 2U 6.4 
40 8.3 3i.4 18.0 2.4 
70 8.1 34.4 14.5 .3 

Y!-23 44 2 19 52'06' 105 26'48' 8.5 3:.8 30.6 7.4 6 12:57 27/08/88 
10 8.5 34.1 3Q.O 6.2 
20 8.5 34.3 29.0 6.0 
4C 8.1 34.3 26.0 .6 

VH4 24 2 19 57' 12' 103 24'18' 8.5 30.8 31.0 8.0 20 17:19 27/08/88 
. 10 8.5 34.0 20.0 7.8 

24 8.5 34.2 30.0 5.() 

Y!l-25 100 2 . 19 39' 42' 105 21'2~· 8.5 34.1 29.0 9 16:11 26/Gai!!S 
20 8.5 34.1 29.0 
48 8.2 34.5 10.0 
70 B.O 34.6 15. o 
SS 8.0 34.7 14.5 

Vl!-26 55 2 19 4!'36' 105 19'30' 9.5 34.7 29.0 7.6 9 18:20 26/09/88 
10 8.5 34.5 29.0 7.4 
20 9;5 34.2 25.5 7.8 
40 8.5 34.2 15.5 7.2 
!)5 8.5 34.2 14.5 7.4 

Vll!-29 108 2 19 29'36' 105 08'48' 8.5 34,7 29.0 7.0 5 9:00 26/08/98 
lO 8.5 33.9 29.0 6.9 
20 s.s 34.1 25.5 5.6 
60 8.2 34.5 15.5 .3 

100 8.1 14.5 .2 

VIII-30 75 2 19 30'49~ 105 06' 12' a.5 31.8 30.0 7.B 6 11:10 26/08/BB 
10 8.5 32.2 29.0 7.6 
20 a.s 32.7 22.0 6.2 
40 8.2 33.3 lS.O t.o 
70 8.1 34.3 16.0 .3 

u -33 95 19 20' 12' 105 00'24' 8.7 34.1 29.0 1.0 E.S 18:09 25/08/88 
lí) 8.7 34.1 29.0 6.3 
20 tl.S 34.4 27.'5 s.o 
40 8.2 34.6 17 .s 1.2 
70 8.1 25.0 16.0 .4 

~o 



Il-34 -60 2 19 19'24: 104 5g'24' 8.7 33.7 30.0 6.6 4.5 15;14 25/08/BB 
10 e. 1 33.~ 2~.5 6.6 
20 8.7 34.3 2M 6.2 
40 8.5 34.7 25.5 4.3 
55 8.2 35.0 17.0 .5 

1-37 135 2 19 10' 18' 104 46'54' 8.5 33.3 29.0 7.9 - 23:30 24/08/88 
10 8.7 34.0 29.0 6.7 
20 8.7 33.9 28.0 6.2 
60 8.7 33.8 24.0 6.4 

120 8.2 34.5 15.5 .2 

1-38 102 2 ¡g 08'48' 104 ~·•a· 8.2 33.7 28.0 6.5 4.5 6:00 24/0B/88 
10 8.7 34.2 28.0 6.5 
20 8.7 34.3 28.0 5.9 
so 8.2 35.2 16.0 o 
80 8.1 35.2 IM o 

Ill-45 116 2 . 18 48'42' 104 04'54' 8.9 32.9 29.0 6.7 7 5:30 WOB/88 
10 8.9 33.3 27.5 6.4 
20 8.9 33.7 28.0 5.7 
60 8.3 34.1 16.5 .3 

110 14.5 .4 

111-47 47 2 lB 48'42' 103 57'42' 9.5 30.1 29.0 7.9 2.15 . 9:34 24/08188 
10 8.5 33.4 28.0 7.0 
20 8.5 33.7 24.0 6.9 
.35 s.s 34.1 24.0 3.6 

111-48 48 2 lB 51 '24' 103 59'00' 8.7 34.1 29.0 B.S 14:52 24/08/88 
10 8.7 34.0 28.5 6.6 
15 8.7 34.2 29.0 6.5 

1111-49 125 2 18 43'00' 103 56'06' 8.9 33.3 28.0 6.4 - 22:28 23/08188 
10 8.5 33.6 28.0 S. S 
20 8.9 33.6 28.0 6.9 
60 8.3 34.5 16.0 .2 

100 8.3 34.6 15.0 .2 

I!II-So 75 2 18 42'05' 103 53'12' 8.9 33.3 28.0 6.9 - 19:02 23/08188 
10 9.0 33.4 28.0 6.1 
40 8.5 34.5 19.0 1 

.1111-51 60 2 18 44'00' 103 W52' 9.0 32.8 30.0 7.6 - 15:20 23/0B/BB 
10 9.1 33.6 28.0 6.6 
25 9.1 33.8 28.6 7.0 
so 9.1 34.0 25.5 5.6 

IIII-52 23 2 18 42'30" 103 40'30' 9.1 33.2 29.5 8.2 - 11:30 23/08/88 
8 9.3 33.2 29.0 6.4 

18 9.2 33.5 28.0 6.3 
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PROTOZOEA O O 1 O 1 3 j O 1 1 1 O 1 O O 1 1 O O 1 O 1 O 1 1 O 1 O 1 O j O 1 2 O O ; O _l O O L 4 1 4 O 1 16 i 128 • =i 
PUAEUS MISIS o S212Tjl3jOI3Í8 3 o olo 6l•loj3 olo otolo o oloLl o¡ojo olu9[9S21~ 

P.LARVAS O i O J 4 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O O O 1 O O j O 1 O ! O O i O O 1 O 1 O O O 1 O 1 O O 1 O ! O O 1 4 132 : = 
PROTOZOEA O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O , O O O 1 O 1 O 1 O 1 O Í O O i O O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O O 1 O 1 OÍ ~ 

TRACHIPENAfl. MISIS 4 1 4 1 O 1 O 1 O 1· 2 1 O O O O 1 O i O J O l 3 j O O j O 1 O 1 O 1 O O 1 i O _L 1 O : O j 1 1 O i l 6 1 128! ;:: 
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PENAEOPSIS MI SIS O i O 1 O , O l O i O ¡ 12 3 1 T i e 1 S < 5 ! O , e 1 1 1 1 O O 1 2 : 1 O O ' O 1 O O ; O _j_ O / O i 49 1 3921 :: 

PLARVAS O , O 1 O ) O / O i O 1 O O 1 7 1 1 1 O ! O ' O 1 O f 0 f O i O l 0 i 0 1 O ) O 1 O ! O • O 1 O 1 O l O 1 O l 8 : 64 .,. 

. PROTOl:JEA 3 : 6 ' O 1 O 1 O i O 1 O 1 1 O ) 1 j O ! O O 1 O 1 5 1 O i O O : O 1 O 1 O j O , O 1 j O 1 O i O / O 1 11 '136 ' 

l SICYOIIIA MISIS O ! O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 10 O 1 O 1 O 2 i O O ) 1 1 O i 1 1 O ¡ 0 ! O l O 1 O 1 O 1 O 1 O! O ! O 1 O ¡ 14 '112! ; 

PLARVAS O \ O 1 O : O 1 O • 0 1 0 1 0 1 1 O 1 1 ' 2 • 7 i O 1 O 1 O 1 O 1 O O 0 i O 1 O 1 0 1 1 1 0 , O ! 0 , O ' 12 1 961 "' 
PROTOZOEA O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O ' l 1 O i O i O 1 O O O ; O :_O 1 O ! O 1 O ! O 1 O i O i O ! O' O • O 1 O j O 1 o __ ~J ., 

GENNEOAS IIUSIS 6 ' 10 1 6 ! O 1 O ' 1 1 2 8 1 12 481 221 421 4 1 4 • 23 L_2 8 11 1 S ' 2 1 O 1 2 1 2 1 9 2 l 4 1 7 1 o ! 23ell8~ ~ 
P LARVA 0 _j_ 0 0 1 O 0 / 0 \ 0 O 0 0 1 O \ O 1 O _1 O 1 0 i O 1 O_!_ 0 _j_ 0 _l 0 _l 0 O _j_ 0 _l O _1 0 l 0 _l 0 1 O 1 Ó\ O -
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