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Resumen. Se presentan los resultados obtenidos durante los mues
treos realizados en tres campafias oceanográficas denominadas DEM 1 
(Mayo-Junio 1995), DEM 11 (Noviembre-Dicíembre-1995) y DEM 
III (Marzo 1996) a bordo del barco de investigación pesquera BIP V, 
correspondientes a la distribución y abundancia de los crustáceos de la 
Familia Portunidae -también conocidos como jaibas-, de la platafor
ma continental de Jalisco y Colima, en el Pacífico oriental mexicano. 
Se recolectaron siete especies, de las cuales, Portunus xantusii affinis 
fue la más abundante numéricamente, ya que constituyó el 77,1% del 
grupo estudiado. Se registraron diferencias significativas de la abun
dancia relativa en relación a la profundidad, el sitio de muestreo y la 
época de colecta. Se observó que Portunus xantusii affinis es una es
pecie que se distribuye en profundidades de 60-80 m, mientras que las 
restantes especies se encuentran principalmente en profundidades me
nores (20-40 m). Se discute la importancia de las jaibas en relación a 
su potencial pesquero y su gran incidencia en los arrastres camarone
ros. Recibido: 26 Enero 2001, aceptado: 10 Mayo 2001. 

Palabras clave: 	bentos, Crustáceos, jaibas, Pacifico oriental, Portu
nidae. 
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SEASONAL VARIATION IN PORTUNIDAE F AMIL Y 

CRUSTACEANS FROM THE CONTINENTAL SHELF 


OFF JALISCO ANO COLIMA, MÉXICO 


Abstract. Results from samples obtained in three oceanographic 
cruises DEM 1 (May-June 1995), DEM 11 (November-December 
1995) y DEM III (March-1996) on board the research ship BIP V are 
presented in relation to the distribution and abundance of Portunidae 
family crustaceans known as "Jaibas" from the continental shelf off 
Jalisco and Colima, on the eastem Mexican Pacifico Seven species 
were collected ofwhich Portunus xantusii affinis was the most abun
dant representing 77.1 % of the group under study. Significant differ
ences in the abundance with depth, sample site and season were re
corded. Portunus xantusii affinis is a species distributed at depths of 
between 60-80 meters, while the remaining species inhabiting shal
lower waters (20-40 while meters). The importance of Portunidae 
crabs is discussed taking into account their fishery potential and high 
capture levels on shrimp trawls. Received' 26 January 2000, accepted: 
10 May 2001. 

Key words: benthos, Crustaceans, eastem Pacific,jaibas, Portunidae. 

INTRODUCCiÓN 

Las especies de la familia Portunidae (Portúnidos) son crustá
ceos comunmente conocidos como cangrejos nadadores o jaibas y se 
distinguen del resto de los cangrejos por la presencia de un par de 
dáctilos aplanados adaptados para la natación en el último par de 
pleópodos. Están representados en el Pacífico oriental tropical por 
15 especies (Hendrick:x 1995) y la importancia de su amplia distribu
ción geográfica es determinante cuando se considera que varias de 
ellas conforman un potencial pesquero poco explotado (Hendrick:x 
1993). 

El género más diversificado dentro de los Portunidos es Portu
nus y está representado en el Pacífico mexicano por 9 especies de in
terés para la pesca (Chirichigno et al. 1982). Una de ellas, Portunus 
xantusii (Faxon 1893), es generalmente subdividida en tres subespe
cies, P. x. xantussii, P. x. affinis y P. x. minimus (Garth y Stephenson 
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1966, Brusca 1980). Las especies Portunus asper (A. Milne Ed
wards 1861) Y Portunus xantusii, son particulannente abundantes y 
podrían ser utilizadas para la elaboración de harinas y otros tipos de 
productos (Hendrickx 1995). 

Muchas de las especies que componen este grupo han sido am
pliamente estudiadas, dado el potencial pesquero que representan, 
siendo las especies del genero Callinectes Stimpson 1860, algunas 
de las que cuentan con abundante literatura sobre historias de vida y 
pesquerías (Williams y Duke 1979, Escamilla 1998); o propuestas de 
manejo de las poblaciones de portúnidos (Castro et al. 1988); desa
rrollo y crecimiento (Dittel y Epifanio 1984, Pinheiro y Fransozo 
1993) Y migraciones provocadas por hipo xi a (Phill et al. 1991) entre 
otros. Cabe destacar los trabajos de sistemática realizados en el Pací
fico por Rathbun (1930); Garth Y Stephenson (1966) y Hendrickx 
(1984), que representan las bases para la realización de trabajos de 
diferente índole sobre portúnidos. 

Algunos aspectos sobre la distribución y abundancia de los por
túnidos en el Pacífico mexicano han sido estudiados por Maduro 
(1974), Sosa Hemández et al. (1980), Paul y Hendrickx (1980), Hen
drickx (1985, 1995), Hendrickx y Vazquez Cureño (1998) y Solís 
Ibarra et al. (1997), sin embargo, existe muy poca infonnación acer
ca de los portúnidos de la costa de Jalisco y Colima. 

En la plataforma continental de Jalisco y Colima se cuenta con 
algunos trabajos recientes realizados en la Universidad de Guadala
jara, sobre diferentes aspectos de la fauna marina encontrada en la 
zona, entre los que destacan listados taxonómicos (Ríos Jara et al. 
1996, Aguilar Palomino et al. 1996, Landa Jaime et al. 1997, Landa 
Jaime y Arciniega Flores 1998, Hendrickx y Landa Jaime 1999) y 
trabajos sobre la ecología de comunidades y poblaciones (González 
Sansón el al. 1997, Arciniega Flores y Landa Jaime 1998, Mariscal 
Romero el al. 1998, Godinez Domínguez y González Sansón 1998, 
Raymundo y Chiapa Carrara 2000, Saucedo Lozano y Chiapa Carra
ra 2000) y fonnan parte de un proyecto de investigación sobre los re
cursos demersales del Pacífico mexicano. 
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El presente trabajo proporciona datos importantes sobre la ocu
rrencia y distribución de las especies de portúnidos de fondos blan
dos de la plataforma continental de Jalisco y Colima y su variación 
durante un ciclo anual, contribuyendo con esto al conocimiento de 
los recursos marinos potenciales de una región poco explotada. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde a la franja de la plataforma con
tinental que se extiende entre las isóbatas de 20 y 80 metros, desde 
Punta Farallón en la desembocadura del río Cuitzmala, estado de Ja
lisco (19° 21 'N, 105° 01 '0) hasta el área frente a la Laguna de Cu
yutlán, estado de Colima (18° 5'N, 104° 07'0) en la porción central 
de la costa del Pacífico oriental tropical (Fig. 1). El ancho medio del 
área es de alrededor de 2 millas náuticas (3,7 km) y la longitud de la 
franja entre el punto norte y el punto sur es de 60 millas náuticas 
(111,1 km). Esto permite estimar una superficie total para el área de 
muestreo de 410 km2 aproximadamente. 

La plataforma continental es estrecha con fondos predominan
temente rocosos (Ruíz Durá 1985) y se define como abrupta con ero
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FIGURA 1. Área de estudio. Localidades de muestreo en la plataforma 
continental de Jalisco y Colima, Pacifico tropical mexicano. 
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sión marina intensa (Galavis Soliz y Gutiérrez Estrada 1978). Los se
dimentos blandos, están constituidos fundamentalmente por: limo 
arcilloso, limo arenoso y arena media; presentan una mayor hetero
geneidad en las zonas más someras y homogeneidad en zonas pro
fundas, disminuyendo el tamaño del grano (Ríos Jara et al. 1996). 

Las corrientes en la zona se infieren a partir de tres patrones defmi
dos por Wyrtki (1965), para la región del Pacifico oriental; en la que es
tablece tres fases bien definidas que comprenden: de Agosto a Diciem
bre, la Contracorriente Ecuatorial del norte se desarrolla totalmente, flu
ye alrededor del Domo de Costa Rica derivando en la corriente Costa
nera de Costa Rica; de Febrero a Abril, la corriente de California se hace 
más fuerte y de mayo a julio, cuando la Contracorriente se forma de 
nuevo y la corriente de California es relativamente fuerte. 

A 10 largo de la costa se presentan varios ríos, lagunas costeras 
y estuarios que aportan nutrientes de origen continental a la zona es
tudiada especialmente durante la época de lluvias, que se extiende de 
Julio a Septiembre (Lankford 1977). 

MA"rERIAL y MÉTODOS 

Los muestreos se realizaron en tres períodos: Mayo-Junio de 
1995 (DEM-I), Noviembre-Diciembre de 1995 (DEM-II) Y Marzo 
de 1996 (DEM-III), a bordo del barco de investigación pesquera 
BIP V de la Universidad de Guadalajara. Esta embarcación está 
equipada con redes de arrastre tipo semi-portuguesa con una abertu
ra de trabajo en la boca de 6,9 m, una altura de relinga de 1,15 m y 
una luz de malla en el copo de 38 mm. 

El material biológico analizado proviene de 84 arrastres noctur
nos, de 30 minutos cada uno, a una velocidad promedio de dos nu
dos, realizados en los fondos blandos de la plataforma continental de 
Jalisco y Colima. Se establecieron siete localidades equidistantes y 
se efectuaron arrastres paralelos a la linea de costa en cuatro profun
didades (20, 40, 60 y 80 m) (Tabla 1). 
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La posición geográfica de cada arrastre se detenninó mediante 
un equipo de sistema global de posicionamiento por satélite cuyos 
datos junto con la duración y velocidad de los arrastres, pennitieron 
estimar el área barrida. 

En el barco, la muestra obtenida se colocó en costales etiqueta
dos y se conservó en hielo para su posterior procesamiento en tierra. 
En el laboratorio se procedió a separar el material de interés, del res
to de las especies recolectadas de invertebrados y peces, registrando 
el número de organismos y el peso fresco total para cada especie. 

El área barrida por las redes en cada muestreo se estimó multi
plicando la distancia recorrida por la abertura de trabajo de la red. 
Esto pennitió obtener una densidad y biomasa expresada en número 
y peso promedio de individuos capturados por hectárea. 

Para obtener la talla de las jaibas, se utilizó un vernier de 0,01 
mm de precisión, midiendo el ancho del caparazón (incluyendo la 
novena espina anterolateral) en milímetros. Por último, las especies 
fueron identificadas mediante el empleo de las claves taxonómicas 
de Rathbun (1930), Garth y Stephenson (1966), Brusca (1980) y 
Hendrick:x (1984, 1995). 

RESULTADOS 

Se identificaron siete especies de crustáceos pertenecientes a la 
familia Portunidae, incluidas en tres géneros; Arenaeus mexicanus 
(Gerstaecker 1856); Euphylax dovii Stimpson, 1860; Euphylax ro
bustus A. Milne Edwards, 1861; Portunus tuberculatus (Stimpson 
1860); Portunus asper (A. Milne Edwards 1861); Portunus xantusii 
affinis Faxon 1893 y Portunus sp. 

De los tres muestreos realizados, en el DEM-I se presentó la 
mayor abundancia, con un promedio de 23.346 ind/ha, seguido de 
DEM-I11 (17.853 ind/ha) y por último DEM-I1 con 10.740 ind/ha. Se 
observaron pocos sitios con una gran abundancia y éstos variaron de 
un muestreo a otro. Los sitios con mayor abundancia fueron Cu
yutlán (DEM-I), Manzanillo (DEM-Il) y Cuitzmala (DEM-IlI). Du
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rante DEM-I Y DEM -II las mayores abundancias se presentaron a los 
60 m de profundidad mientras que para DEM-III se observaron a los 
40 m (Fig. 2). 
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FIGURA 2. 	 Abundancia total de Jos crustáceos portúnidos (ind/ha), para 
cada campaña oceanográfica y en función de la localidad y pro
fundidad de arrastre. 
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TABLA 2. 	 Biomasa (Kg/ha) de las especies de portúnidos captura
dos en las tres campañas oceanográficas. 

ESPECIES DEMI DEMII DEMIII TOTAL 

Portunus xantusii affinis 182,0 41,9 104,7 328,6 77,1 

Portunus xantusii. spp. 0,9 27,3 20,5 48,7 11,4 

Portunus asper 11,9 11,8 12,3 36,0 8,5 

Portunus tubercu/atus 0,4 0,4 0,1 

Euphy/ax ro bus tus 2,6 3,0 1,4 7,0 1,6 

Euphy/ax dovii 0,1 0,1 0,2 0,04 

Arenaeus me:xicanus 4,8 0,5 0,1 5,4 1,3 

Total 202,2 84,7 139,3 426,2 100,0 

De las siete especies, P. xantusii affinis constituyó la especie 
más numerosa (41.506 ind/ha) y gravimétricamente (328,6 Kg/ha), 
seguida de Portunus sp. con 7.698 ind/ha y una biomasa de 48,7 
Kg/ha. Se observó una variación de la biomasa de las diferentes es
pecies entre los muestreos (Tabla 2). 

Respecto a la distribución de las especies, se observó que P. 
xantusii affinis estuvo presente en los cuatro niveles batimétricos 
muestreados. Se infiere una dominancia de esta especie, en un inter
valo más amplio que las otras y con una tendencia general a predomi
nar en las profundidades de 60 metros (Fig. 3a y 3 b). Con excepción 
del muestreo correspondiente a Marzo de 1996, en que la temperatu
ra del agua del fondo descendió de 21 a 16°C, es decir 5°C con res
pecto a las anteriores y trajo como consecuencia una mayor concen
tración de organismos en las profundidades menores (20, 40) 
(Fig.3c). 

Por otra parte, Portunus sp. estuvo también presente en todos 
los sitios y profundidades pero la mayor concentración se observó a 
los 60 m. durante DEM-I1 y a los 40 m. en DEM-I11. E. robustus yA. 
mexicanus se recolectaron desde los 20 a los 80 m de profundidad, 
mientras que E. dovii sólo se recolectó entre los 40 y 60 m (Fig. 3). 
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FIGURA 3. 	 Abundancia de cada una de las especies de portúnidos 
(ind/ha), para cada campaña oceanográfica y profundidad de 
arrastre. 
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Los intervalos de tallas que se presentaron en las diferentes es
pecies de portúnidos van desde los 20 hasta los 100 mm. La talla más 
frecuente para A. mexicanus fue de 65 mm y en P. asper de 50-60 
mm. La talla más frecuentes en caso de E. robustus se observó a los 
45 mm, mientras que para P. x. afflnis a los 35 mm (Fig. 4). 

DISCUSiÓN 

En relación a la ocurrencia y distribución de las especies de por
tunidos, al comparar nuestros resultados con otros trabajo realizados 
para el Pacífico mexicano en las costas de Sinaloa y Nayarit (paul y 
Hendrickx 1980, Hendrickx 1985), se observa que existen una ma
yor semejanza con los resultados obtenidos en este último estado. 
Mientras que en la costa de Sinaloa P. asper y E. robustus son las es
pecies dominantes tanto en aguas someras como profundas; en las 
costas de Nayarit y Jalisco, la especie más abundante fue P. xantusii. 
Además, en contraste con Sinaloa, en el presente estudio sólo se re
colectaron las especies P. asper y E. robustus en aguas someras du
rante todo el ciclo muestreado. Por su parte, Wenner y Wenner 
(1988), mencionan que la estacionalidad y la latitud, son los factores 
que afectan las asociaciones de especies en la zona costera, recono
ciendo a Portunus gibbesii (Stimpson) como la especie dominante 
en la plataforma somera en el suroeste de los Estados Unidos. 

Hendrickx (1985) considera que algunas especies de cangrejos 
portúnidos en los arrastres efectuados en la plataforma continental, 
pueden ser aprovechados como parte explotable de la fauna acompa
ñante del camarón y que debido a su tamaño (Euphylax) y abundan
cia (Portunus), constituyen depredadores importantes dentro de los 
sistemas naturales. Hasta el momento no se cuenta con datos de una 
pesquería que indique que las especies del género Portunus estén 
siendo explotadas de manera constante en el Pacifico oriental tropi
cal, sin embargo, de acuerdo a la abundancia obtenida en el presente 
estudio, podrían ser consideradas para ello ya que compensan su talla 
con la gran biomasa obtenida, sobre todo para la especie P. xantusii 
afflnis. 
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FIGURA 4. 	 Estructura de tallas (mm) para las principales especies de crus
táceos porlúnidos de la plataforma continental de Jalisco y Co-

Esto se observa en la costa de Jalisco y Colima, donde las es
tructuras de tallas registradas muestran que a pesar de que P. x. affi
nis presenta tallas de entre 20 y 50 mm, constituye el 78,9% del total 
de la captura. Hendrickx y Vazquez Cureño (1998) para esta misma 
subespecie, registran tallas de entre 24 y 42 mm para el golfo de 
Tehuantepec. Para P. x. xantussi, Gómez (1994) observó tallas de 
entre 18 y 64 mm en la costa occidental de Baja California y Hen
drickx y Vazquez Curefío (1998), tallas de 20 a 42 mm para el golfo 
de Tehuantepec. Esto indica poca variación de las tallas para esta es
pecie en las diferentes localidades del Pacifico mexicano. 

Para la costa del Pacifico de Ecuador, Castro etal. (1988,1989) 
determinaron que es posible establecer una pesquería de pequefía es
cala en función de las capturas de los portúnidos. 

A la par de la evaluación del potencial pesquero de los cangre
jos portúnidos, deberán efectuarse estudios de tecnología pesquera, 
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con la finalidad de definir aspectos inherentes al manejo de las captu
ras, procesamiento y comercialización del producto obtenido. 

La indeterminación de subespecies sigue representando un pro
blema en P. xantusii (Hendrick:x etal. 1997), por lo que en este traba
jo se optó por considerar a los organismos capturados de dos formas; 
corno P. xantusii affinis, al ser una especie de fácil diferenciación por 
su morfología externa (novena espina anterolateral corta) (Garth y 
Stephenson 1966) y corno Portunus. xantusii spp, en donde pueden 
estar incluidas las otras subespecies y formas intermedias). 

Cabe mencionar que previamente habían sido registradas en el 
Golfo de Tehuantepec, las tres subespecies: P. x. affinis, P. x. mini
mus y P. x. xantusii ( Sosa Hernández et al. 1980), además de especi
menes de formas intermedias (Hendrickx et al. 1997); en dichos tra
bajos la subespecie dominante fue P. x. minimus mientras que en 
nuestro estudio la subespecie dominante fue P. x. affinis. 

Las especies recolectadas en este trabajo presentan una afinidad 
zoogeográfica tropical de acuerdo a Hendrick:x (1993) y se encuen
tran todas en el ámbito geográfico ya definido (Hendrick:x 1992). 
Con respecto a lo anterior la alopatria mencionada por Garth y 
Stephenson (1966), no se ha observado en los trabajos mas recientes 
de Sosa Hernández et al. (1980), Hendrick:x et al. (1997), Hendrick:x 
y Vazquez Cureña (1998) y en el presente estudio, ya que la presen
cia de las tres subespecies juntas ha sido registrada a lo largo del Pa
cífico mexicano. 

Corno comentario adicional, se observó en este trabajo que P. 
xantusii affinis es la especie dominante durante el ciclo anual consi
derado, sobre todo al final de la temporada de lluvias (Diciembre 
1995), y presenta una tendencia a segregarse batimétricamente con 
base en su sexo, encontrando agrupaciones de hembras ovígeras y ju
veniles en bajas profundidades (20-40 m), a diferencia de los machos 
que son más frecuentes en mayores profundidades. 

Un dato que resulta interesante es el hecho de que en muchos de 
los estudios realizados sobre portúnidos, el género Callinectes apa
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rece generalmente en más del 70% de las capturas y se registra como 
abundante (Rosales Juárez 1976), e incluso llega a soportar una pes
quería ocasional (Hendrickx 1993). En contraste, en la plataforma 
continental de Jalisco y Colima pudiéramos considerarla como una 
especie rara, ya que después de efectuar 84 arrastres camaroneros en
tre 20 y 80 metros de profundidad y en zonas cercanos a sistemas es
tuarinos, que son el hábitat característico de este género, no se captu
ró ningún organismo de esta especie durante los muestreos. 

Por otra parte, se observó una tendencia general del grupo de 
especies de portúnidos a migrar hacia aguas someras, coincidiendo 
con el enfriamiento del agua correspondiente al muestreo DEM III 
(Marzo 1996), ocasionado por la influencia de la corriente de Cali
fornia. Al respecto Hendrickx et al. (1997), mencionan que un factor 
que puede influir sobre la composición y variación de la captura es la 
temperatura del agua; en su trabajo se observó un decrecimiento en 
la captura como resultado de una baja temperatura del agua epiben
tónica. 

Una evidencia más de lo anterior lo constituye el trabajo reali
zado por Villarreal Chávez (1992), sobre Callinectes arcuatus, en el 
que atribuyó la variaciones estaciónales a la temperatura, encontran
do las máximas abundancias de los organismos en verano y un des
censo en el número hasta desaparecer por enterramiento en diciem
bre como consecuencia de la baja temperatura. 

Por último, se concluye que los crustáceos portúnidos constitu
yen un recurso bentónico con potencial de explotación, si bien es ne
cesario generar mayor información sobre la tecnología de pesca, pro
cesamiento y comercialización y sobre aspectos de su biología, eco
logía y taxonomía. 
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