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RESUMEN 

Se estudiaron algunas caracteristicas bioecologicas de Palaemonetes argentinus en la ;ona litoral del embalse 
San Roque por meclio de muestreos tnensuales, durante un periodo de un ano. La densidad flucfuo enfre 0,Y incl./tn2 
(octubre) y 390 ind.ftriJ (enero). Las hembras son mas grandes que 10s machos y a igualdad de fallas, son siynifica- 
fivamente mas pesadas. La relation peso-lonyitud calculada para todo el utïo de muestrros fue: Loy. P = -2,633+ 
3,338 Log L (hembrus) y Log P = -2,229-j-3,035 Log L (machos). De acuerdo a1 valor del coeficienfe b significa- 
tivamanfe diferenie de 3, esta especie posee un crecitniento alomètrico con predominancia ponderal. La evolucion de 
la talla y peso promedios fur: similar en ambos sexos-uunque las hembras presenlan una ganancia en peso y longitud 
superior a 10s machos. La longitud promedio maxima (28 mtn en las hembras y 26 mm en 10s machos) se observci 
en noviembre. Las hembras fueron mas numerosas que 10s machos. La epoca de reproduction abarco de setiembre a 
febrero siendo la fecundidad media para el lofe analizado de 100,6 ~~L~~OS. La relation entre la fecundidad y la fallu 
de la hembra es de tipo linear. 
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ABWRACT 

SOME BIOECOLOGICAL ASPECTS OF THE PRAWN ~Clh?ttlOtlt?k?S U7YJfXtiiUlS (ï%>bili, 1901) IN SAN &3Ql.JE IMPOUNDING, 
CORDOBA (ARGENTINA) 

Seasonal changes in densify and size frequency as rue11 as growth nnd rveight-letugfh relationship of Palaernonetes 
argentinus tvere investigated in littoral margin of a Cenfral Argentine impoundmeni by means of monthly samples. 
Density ranged beirveen a maximum of 390 and a minimum of 0.4 individuals per m 2. Fetnales rvere greafer thatl tnales 
and significanfly heavier lhan tnales of fhe satne length (at the 95 9;o level of significance). The overall rveight-lengih 
relationship (cotnbined data frotn a11 sites and seasons) ~KH Log 1) = -2.633+3.338 Loy L (females) and Log P = 
-2.229+3.035 Loy L (mules). Hased on confidence infervals, the constant b mas significantly different of 3 and 
therefore Ibis prauwt has an allotnetric gromth. Mean length and mean rveighi evolution u)as the satne for both sexes. 
Maximum mean lengih (28 mm for females, 24 tntn for mules) wus observed in november. Sex ratio mas indicative of 

un higher proporiion of fernales in tke prarvn populations. Reproductive period lasfs for about five tnonths (september- 
february). Mean clutch si.ze reached a rnean of 100.6 eggs per female. The relafionship befrveen fecundity and fetnale 
si.ze was linear. 
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QUELQUES ASPECTS DL-, LA BIO-ECOLOGIE DE LA CREVETTE Palaemonetes argentinus (NOBILI, 1901) DANS LA 
RETENUE SAN ROQUE, C~KDOBA (ARGENTINE) 

Les variations saisonnières de la densité, des distributions de tailles, ainsi que les relations longueur-poids de 
Palacmonet,es argentinus ont été étudiées sur des L:chantillons mensuels prcYev& dans lu zone littorale d’une retenue 
d’hyentiize centrale. 

La tltxsitt; a varié entre 390 et 0,P individus par mttre carré. Les femelles étaient plus grandes que les mâles, et 
leur poids significativement supt+ieur ci celui des mâles de même taille. Les relations longueur-poids globales (toutes 
stutioiis et toutes saisons) ktaient: Log P = 2,633+3,338 Log L (f emelles) et Log P = 2,229 = 3,035 Log L 
(nr&s), indiquant wie croissance allométrique. L’évolution des longueurs ef poids moyens a été la me’me pour les 
d~uz sexes. Lu. longueur maximale (28 mm pour les femelles, 24 mrh pour les mâles) a été observée en novembre. Les 
femelles étaient plus nombreuses que les mâles. Lu période de reproduction dure environ 5 mois, de septembre à février, 
avec une frlconditt! moyenne de 100,6 oeufs par femelle. La relation entre fècondifé et taille des femelles est linéaire. 

iUo~s-c~A : Xrgent.inr - Palaemonetes argentitlus - Écologie - Biologie - Réservoirs. 

131 crustkceo cle&podo Palaemonetes argentinus 
Nobili, 1901, constkuye en ambientes lenilicos de la 
Provincia de Cordoba, un importante componente de 
la red tr8tica. Gomo ta1 integra la dieta de numcrosas 
especies de peces entre 10s cuales cabe mencionar a1 
dientudo 0ligf.w.zrcus jenyrisi (HARO, G. y Gutiérrez, 
M. 1981) y a1 pejerrey Basilichfhys bonariensis 
(BOSCH~, E. y de PLAZA, F. 1959) de marcado interés 
local est.e Ultime dada su importancia coma pez de 
capt.ura. deportiva par exçelencia. 

A4sinlismo en el lago San R.oque el camaron es 
capturado por medios artesanales y vendido coma 
carnade para la pesta del pejerrey, desconocikndose 
la incirienc.ia que t.ales practicas puedan tener sobre 
las poblaciones de c,amarones. Si bien se han realizado 
numerosos trabajos referentes a aspectos partiales 
ch la biologia de Palnemonetcs urgentinus ( RINWE- 
LET, l%c); MF:NU MARQUR, 1973; G~LD~TEIN y 
LAUHIA rie C:IDRE, 1974; RODRIGUE~ CAIGTULO y 
FREIRE,~~~~;SCHULDT, 198c) u,b p c; 1981; BOSCH~, 
1981) llan eido encarados en poblaclones de ambientes 
acu&t.ir.os de la zona pampkica. En la provincia de 
CXrtloba a1 contrario, estudios de este tipo no se 
habiwn llevado a c.abo ant.eriorn1ent.e. 

El ~Jrwa1t.e trabajo tiende a clarificar ciert,os 
aspectos de la ~Jiohgia de la especie en ambientes 
artificiales coma es el-lago San Roque. En ese sent,idn 
par medio de muastseos mensualex durant.e el periodo 
de un aiio, se analizu la abundancin y ,densidad en 
la zona litoral del lago, las variaciones estaaionales 
del peso y la t,alla, la relaci0n peso-longitud y las 
caracteristicas que adquiere el proc.eso reproductivo. 
Se incluye tambikn una descripck de 10s dos pri- 
meros pares de ple0podos, caracter utilizado en la 
diferenciaci6n externa de 10s sexos. 

CARAC;TERiSTI(.:XS DEL AREA 

Generalidades 

El lago San Roque (31” 21 ‘S; 640 30 ‘0), situado 
en el Valle de Punilla, Provincia de Cordoha, se 
form6 coma consecuenc.ia del represamiento del rio 
Primero. Cuando el embalse alcanza su capacidad 
maxima cubre una superficie de 1 A39 has, siendo la 
profundidad media de 4,68 ~~(SANTA! J. y HERRERO, 
M., 1976). La profundidad mAxuna registrada 
durante las operaciones de muest,reo fue de 35,47 m. 
La alternancia de un periodo lluvioso (set.iembre- 
marzo) con uno seco (abril-agosto) se traduce en 
marcadas oscilaciones en el nivel de las aguas. 

No hay una termoclina defmida (CORIGLIANO, M., 
1975) en ninguna épora del afio. Las aguas corres- 
ponden quiminamente a1 t.ipo bicarbonat,ado-Gdico- 
4cic.o ; presentan una transparencia reducida, alta 
c.arga de nutrientes y elevada productividad primaria 
del orden de 0,-1 lq C/rn"/afio (GARCIA DE EMILIANT, 
M., 1977). 

Sitios de muestreo 

El sitio 1 (fig. 1) se selecciono t,eniendo en cuenta 
c.ualidadrs que en muestreos orientativos se mostsn- 
ron como mas favorables y en raz& de la elevada 
abundancia de camarones registrada. Estas cuali- 
dadea son : sustrat,o plano y de suave pendiente, 
presencia de vegetacion parcialmente sumergida y 
escasa presii,n de pesta sobre las poblaciones de estos 
decApodos. 

El sustrato es arenoso y present,a areas de depo- 
sicihn de finos sediment,os organicos. La pendiente es 
de alrededor del 1,5 0/0 a1 2 y0 y tanto las Areas 
sumergidas como emergentes estan cubiertas por un 
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FIG. 1. - Embalse Snn Roclw 9 sitios de mlV&relJS. (Tomado de J. A. SANTA y hI. HEHRERG, :I~~CI 1979). 

San Hoyzze inzpozznding and sa»zplin,y sites. 

tapiz casi continuo de vegetaci8n, en el cual pre- 
dominan una graminea, Cynodon sp. y una poli- 
gonhea, Polygo7zzrm pzz7zcfafzzm. 

A partir del mes de agosto fue necesario incorporar 
la estacih 2.. Esto se dehi a que a1 acentuarse el 
descenso estacional en el nivel de las aguas, no 
quedaron Areas sumergidas en el sitio 1 y se registr6 
una drhtica caida en las capturas. 

LJna posterior aceleracih en el descenso del nivel 
de las aguas también dejh en seco las zonas vegetadas 
del sitio E,. Es entonces que se seleccion6 una tercera 
hrea de muestreo en la costa NE (estacion 3) cuyas 

caracteristicas son disimiles a las tle las clos ante- 
riores; se trata de una zona de pendiente muy abrup- 
la, cuhierta por rocas fragmentadas colonizadas por 
alpas verdes del gPnrro C:latlophora. 

Técnicas de muestreo 
El arte de captura (fig. -2) consistib en una red de 

nylon de 1 mm de aherhra de malln, sujeto a un 
armazh rfgido el cual afeha la forma de una piri- 

Rezr. Hydrobiol. trop. 19 (1): G-60 (1.986). 
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mide truncada y r8t.i pr0vist.a cle un mango de 
l,tcO tu de largo. 

En las estaciones 1 y 2. el muestreo se reelizO 
desliaando el art? de pesta sobre el fondo a 10 largo 
de c.inw t.ranwAas paralelas a la çosta, de 20 m de 
longit.ud cada una, a una profundiclad de 50-60 cm. 
En la &aciOn 3 la naturaleza del sustrato oblipb a 
rralizar tranaectas perpendiculares a la linea de cos1.a 
en rworridos de aproximat3anient.e clos metros de 
longitud cada uno. Dehido a est.a irregularidacl no se 
efertuaron en rsta t+.ac.iOn lns c;ilculos tde densidad 
c,orresporitlient.es. 

Las rrniestrns se realizarori en forma mensual, 
e.xqJt~C) en murzo de 198-4 a causa de inundaçiones 
atipicas que impidieron el acceso a1 Crea de muestreo, 
postergAnclosr las capturas para 10s primeros dias de 
abril. En todos 10s cbasos 10s espec*imenes c.apturados 
fuerun fijado en formol 10 ‘:k en el tkrreno. 

Caracteristicas ambientales 
En ncasikl de rwlizar las capturas se tomaron 

muest.ras de agua de superficie para la det.erminaciOn 
(~11 campaÏia de temperatura, pH, tenores de oxigeno 
y amonio disueko. A t.al objet.o se utiliz0 un equipo 
port8t21 de anAlisis de agua tipo FF 2 fabric.ado por 
Hach, USA, que trabaja con las siguientes preci- 
sionrs : 
- pH : media unidad, 
- oxigeno : 0,Ol mg/l, 
- amoniaco : 0,Ol mg/l. 

Procesamiento de las muestras 
Cada muest~ra mensual llevada a laboratorio fue 

exkendida sobre una bandeja a la que se le dibujo 
una cuadricula. Con la ayuda de una tabla de mIme- 
ros aleatorios se ext.rajo a1 azar una submueslra de 
300 individuos y se complet6 cuando fue necesario 
hàsta c.ont,ar con 150 hembras y 150 machos. 

La diferenciacion de sexes se realizo examinando el 
primer y segundo par de pleopodos bajo lupa bino- 
cular. 

La longitud individual se midi6 con una precisi6n 
de 0,5 mm desde el e&remo anterior del rostro a1 
borde posterior de 10s urbpodos. SOlo fueron conside- 
raclas individuos wya t,alla no fuese inferior a 15 mm, 
puesto que se@ nuestras observaciones 10s carac- 
teres sexuales secundarios que se tuvieron en cuenta 
para la diferenciacion de sesos no se presentan bien 
definidos en tallas inferiores. 

El peso se registr6 en una balanza Mettler H 35 
(sesibilidad 0,l mg) luego de secar rapidamente cada 
ejemplar sobre pape1 de fikro. 

Los ple6podos se extrajeron con pinzas bajo lupa 
binocular, se mont.aron sobre un portaobjet, que 
contenia una cuadric.ula y se dibujaron a escala. Los 
huevos que las hembras llevan udheridos a 10s pIeo- 
podos fueron separados y c,ontados, regist.rGndose 
sirrlult,tineamenle~Illente el tamafio de la hembra, infor- 
maci6n que fue empleada en la det.erminac.Zm de la 
relaci0n t.alla-fecundidad. Para medir 10s huevos se 
UtilizO una lupa con ocular rnicrométrico. 

Analisis estadistico 
El an&lisis est,adistico de la information obtenida 

se realizo acorde a 10s mét.odos propuestos por 
SNEUECOR y C~KHRAN (198-2) y RAZIGOS (1976). 

Se est.ablec.ieron clases de tallas de 1 mm de ampli- 
tud y se calcul6 la media aritmética y la desviacion 
Upica de la longit,ud y el peso, separadamente para 
cada sexo. La relaçi6n peso-longitud se estable& 
mensua1ment.e realizando la transformaci6n loga- 
ritmica de 10s dat#os. Radiante un analisis de cova- 
rianza se compara el weficiente 0 de las rectas de 
regresik para el c.onjunto de machos y de hembras 
de todo el periodo muestreado. En cuant,o a la repro- 
duwibn, se obtuvo la relaci6n fecundidad-longitud 
de la hembra, 10s limit.es de confianza para h y se 
prob6 la significaci6n del coeficiente de correlaci6n I’ 
mediante un test. de nulidad de r. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Parkmetros ambientales 
La temperatura del agua y las cotas de nivel del 

embalsr se dan en la tabla I y fig. 3. 
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L’a amplitud de la variacirjn térmica para el periodo 
considerado alcanz6 10s 16 OC, con una minima ..de 
12 OC en julio y una m6xima de 28 OC en nocierilbre. 
La tendencia general Eue de una progresiva dis- 
minucion desde abri1 a julio y un paulatino incre- 
mento a partir de este mes hast,a febrero. 

Temperatura del agua a 20 cm da profundidad y nivcl del 
agua embalsnda jtomado cn el bidkmetro del diyue). 

1Yafer fernperafures af 80 cm depfh and lake Ieael (of San 
Roque dam). 

Fecha 

25-4-83 
24-5-83 
28-6-83 
28-7-83 
30-S-83 
30-9-83 
27-10-83 
29-11-83 
27-12-83 
31-1-84 
28-Z-44 
9-4-84 

t (“Cl 

22,R 
19 
13,s 
12 
12,5 
14,5 
20 
28 
25 
25 
26,5 
20 

cotas 

34,79 
34.48 
33,95 
33,OZ 
32,OZ 
30,98 
29,52 
31,80 
31,84 
34 
34,95 
35,os 

Asimismo el nivel del agua embalsada desc.endi0 
progresivamente desde marzo a oc.tubre (cot.a mfnima 
%9,52. m), luego se revirtio el proceso y se Ilegb a un 
maxima de 35,08 m el 9/4/84. 

El mener pH del agua de superficie se regist.rO en 
invierno con 7 unidades y el mayor, 9 unïdacles, en 
10s meses de verano. Una variation de ta1 naturaleza 
es similar a la registrada .por otros autores en el 
mismo cuerpo de agua (BONETTO, A. et al., 1976) y 
seria una consecuenc.ia natura1 del incremento de la 
actividad fot~osintética durante el verano. 

Los tenores de oxigeno disuelt,o oscilaron alrededor 
del 100 oh de saturation a la temperatura de mues- 
treo. 

Los registres de amoniaco (coma N-NH3) no fueron 
en nin@n cas0 superiores a 10s 0,2 mg/l. 

Abundancia y densidad 

En la tabla II se resefia 10s resultados de las cap- 
turas realizadas en las tres areas de muestreo. La 
densidad varib considerablemente durante el aÏio. 
En el ,irea 1 disminuyo a partir de junio y perma- 
nec% en un nivel relatwamente bajo hasta diciembre 
(fig. 3). Este cambio coincide con el descenso en el 
nivel de las aguas (tabla I), fen6meno que trajo apare- 
jado una modificaci0n profunda en el h5bitat poblado 
por 10s c.amarones, dada que el sustrato vegetado 
queda en tierra firme fuera del Aera inundada de 
muestreo. La simult.aneidad de ambos fen0menos 

FIG. 3. - (ai Ckmbins en la tcmprrat-ura del aire (limas) s 
drl agua (0). (b) G:rmbi«s en cl nivnl del agua registrados en 
cldique. San Roqur. (c) Variaciones cn la densidad dr 

Palamonefes argenfinas en 10s sitios 1 y 2. 

(n) Changes in air temperafure (lines) and wafer temperature 
(*). (b) Changes in wufer nioel recorded af Sun Roque dam. (c) 
Changes in densify or Pal:~emonetes argcnt.inus ~1 sifes 1 and 8. 

(desaparic.iOn de carpet.:] vegetada y acent.uada 
disminucion de capturas) hacen suponer la existencia 
de una rnigraci6n de 10s dec8podos hacia habitatas nu& 
favorables. 

Esta presunci6n se ve fortalecida con el anAlisis de 
10s muestreos en las otras areas. En agosto se captu- 
raron 31 individuos en el sitio 1 mientras que en la 
estaci6n 2; en la cual persist.e el tapiz de vegetacion 
sumergida, el muestreo arrojt una captura de 591 
camarones. En oc.tubre, c,oincidiendo con un minimo 
en la c.ot,a del lago (29,52. m), se obtuvieron 7 y 67 
individuos en las estaciones 1 y 2 respectivamente : 
ambas areas en ta1 moment.0 carecian de sustrato 
vegetal. En contraposicion el sitio 3 constituido par 
rocas tapizadas por algas tilament,osas, presenta una 
abundanc.ia marcadament.e elevada (355 especimenes) 

Ren. Hydrobiol. frop. 19 (1) : &5-60 (lgS6). 
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TABLA II 

s-lhnr~tfance (NI and densifg (N/m8) of Palaemonetes argen- 
tinns during fhe year. 

28-7-83 
30-8-83 
30-9-83 
27-10-83 
29-11-83 
27-12-83 
31-l-84 
28-2-84 2190 136,Y 
9-4-84 1558 97,4 

l I 

58 3,7 
31 129 

169 10,6 
11: 0,4 

7,l 
239 14, Y 

2669 166,8 

,r; 
591 36,Y 
120 795 

67 4,2 
200 12,5 
728 45.5 

6240 390' 623 
635 39.7 166 

2375 14a,4 318 

Estacih 3 

N 

355 
15 

155 

TAa densidad aument. en enero principalmente 
coma c.onseçuencia de la incorporaci6n de juveniles 
nacidos durante 10s dos meses anteriores. No obst.ant.e 
en la est,aciOn 3 10s valores fueron inferiores a 10s 
registrados para otros sitios, 10 cual nos induce a 
pensar que efectivamente est.os decWpodos prefieren 
10s sustratos vegetados y realizan pequefios des- 
plazamient~os cwando las condiciones se tornan des- 
favorables. 

F?or ot,ra parte, si bien la temperatura del agua 
durantc el mes de junio fue muy inferior a la regis- 
trada en las dos meses anteriores (tabla 1), creemos 
que la migraci6n se debe mas bien a1 fenomeno antes 
descript. que a 10s cambios de temperatura, ya que 
el incremento de est.e partimeko en setknbre y 
cwtubrr no fue acompafiado de un aun1ent.o de la 
cant.idad de e,jemplares capkados. 

Fequeiks mlgraciones de est.e t,ipo ocasionadas por 
descrnso~ en el nivel del agua han sido seÏialadas en 
ot.ros tiekpodos carideos (HART, FL c., 1981). A 
partir de febrero se observtj un descenso en la densi- 
dad tiebido probablemente a la mortalidad de 10s 
,juveniles. 

Relacibn peso-longitud y variacibn ponderal de la 
poblacibn 

kiwalmente la rclacicin peso-longit.ud se repre- 
senta par la expresibn P = aLb en donde P es el peso 
del animal, LI su longkud, CI y b factores que varian 
(‘on I;I especie y el h5bit,atS (EDMONDS~N y WPU~ERC+, 
1971). En la mayoria de las especies el exponente b 
est5 conipreridido enke 2 y 4 y generalmente se 
aproxima a 3. La t,ransformac.i0n logaritmica de la 
ecuac:.iOn da pnr resultado una relation linear ent.re 
las dos variables. 

A fin de determinar si existen diferencias entre 10s 
sexes, se calcul6 esta relation para el conjunto de 
machos por un lado y para el de hembras por el otro. 
El diagrama logark~ico que resulta de relaeionar 
las dos variables en la forma antes desçripta se da en 
la figura 4. 
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HrlaciOn peso-longitud. Obtenida con la totalidnd 
de 10s datas registradr~s durante un afio rn las tres crstaciones 

de rnuestreo. 

Weiyhf-lengfh rrlalivnship esfimafctf from combined dafa of 
sifes l-3 for fhe rd siu&y perioii. 



La ecua&n calculada para Palaemonetes argenli- 
T~ES en hase a datas obtenidos en tres sitios de 
muestreo fue : 

Hembras : log P = -2,633+3,338 log L 
(n : 2624; r : 0,97) 

Machos : log P = -2,229+3,035 log L 
(11 : 2214; r : 0,95) 

Los limites de confianza a 95 y0 del coefkiente de 
regresion b son para las hembras : 3,311 y 3,365 y 
para 10s machos : 2,993 y 3,078. El valor de b es pues 
estadisticamente diferente de 3, 10 cual indica que 
esta especie posee un crecimiento alométrico con 
predominancia ponderal. Un crecimiento diferencial 
en favor del peso fue sefialado en otros crust,&ceos 
decapodos. Asi podemos citar a Caridina r7iloticn 
( HART, R. C., 1980) y a Atyaephyra desnraresti 

(DONATTI, O.S., 1981). Por su parte FONTAINE, C. y 
R. NEAL (1971) encontraron que el coeficiente h 
estimado para Penuens duo~~rzw~ fue significativa- 
mente superior a 3 en ambos sexes, mientras que en 
Penaeus n;lecrzs es inferior a este valor y en Penuerrs 
setiferus no difiere significativamente de 3 aunque el 
valor encontrado fue ligeramente superior a esta cifra. 
Con respecto a FJalaemonetes argentinus no se registran 
datos en la bibliografia. Si se observan las rectas de 
regresibn que hemos obtenido para este decapodo 
se aprec.ia que el valor de b es superior en el c.aso de 
las hembras. Por 10 tanto se puede concluir que para 
una misma talla, é;stas son mhs pesadas que 10s 
machos. El10 se vio confirmado con un analisis de 
covarianza realizado con el fin de comparar las 
pendientes, el rua1 revelo una diferenc.ia altamente 
significativa entre ambas. 

Valores de las constantes ,I y b de la relaci6n peso-longitud (Log P = a+b Log L) de Paluernonctes argcnfinus en diferentes 6pocas. 

del aiïo. N : mimero de observaciones. P : coefkientc de corrrlaci0n. S : sitio de murst.rco 

Fiffed values of the constants a and b of zveight-length refnfionship of Palaemonotc?s argent-inus during fhe ycar. (Ar numbcr of 
observations, P : correlution coefffcienfs, E : sampfing sites) 

Fecha 
HEMBRAS MACHOS 

a b N r a b N r 

s. 1 
25-4-83 -2,0974 3,0004 150 0,98 -1,764a 2,745a 150 0, Y6 
24-5-83 -3,087l 3,6558 150 0,96 -2,147s 3,022a 150 0,9a 
28-b-83 -2,x89 3,277a 141 0,99 -2,0936 2,9676 66 0,YR 
30-g-83 -2,6409 3,3225 117 0.96 -2,1556 2,9666 52 O,Y7 
29-11-83 -2,1713 3,038l 74 0,90 ------- ------ 40 ---- 
27-12-83 -2,450l 3,1757 134 0,97 -2,1468 2.9397 67 O,Y7 
31-l-84 -2,6549 3.3624 150 0,97 -1,6755 2,604O 150 a,95 
28-z-84 -2,700s 3,3873 150 0,95 -1,Y443 2,7971 150 0,93 
9-4-84 -2,929o 3,5013 150 0,95 -1,951l 2,8276 150 0,92 

j. 2 
30-a-83 -2,350l 3,1214 150 0,94 -2,0893 2,919a 150 0.96 
29-9-83 -2.3758 3,1339 80 0,97 - _----- ------ 40 ---- 
!9-11-83 -1,7686 2,7532 128 o,a4 -1,9204 2,8275 72 0,96 
26-12-83 -2,4913 3,222b 150 0,97 -2,2839 3,0587 129 0,98 
n-l-84 -2,7634 3,419a 150 0,9a -2.3690 3,152s 150 0,97 
28-Z-84 -2,573s 3,278O 150 0,95 -1,6439 2,5707 150 0,90 
j-4-84 -2.3828 3,169O 150 0,99 -2,3594 3,1395 150 0,99 

j. 3 
29-10-83 -2,6653 3,3735 150 0,9a -2,0933 2,9432 98 0,97 
30-l-84 -2,243O 3.0839 150 0,97 -2,2083 3,0276 150 0,96 
3-4-84 -2,413l 3,164s 150 0.96 -2,304S 3,0754 150 O,Y4 

Dada la import.ancia que reviste esta relacikn en 10s 
estxdios de crecimiento y produccik, y a que est,& 
sujeta a variaciones debida a1 sexe, madurez, época 
del afio y aim del dia (TESCH, F., 1968), se calculo la 
ecuacibn para cada uno de 10s muestreos realizados 
en cada estacik a 10 largo del periodo analizado. 
En todos 10s casos el coefkiente b lue superior en 
las hembras (tabla III). La correlacion entre las dos 
variables fue muy elevada notBndose una leve dis- 
minucion de la misma en noviembre (r = 0,84) 

debido a la presencia de una alta proporci0n de 
hembras ovigeras en las muestras. En cuanto a1 
crecimiento ponderal de la poblaciOn, en la tabla IV 
se ha registrado la evolucibn del peso media de 
hembras y machos en cada sitio de mueskeo desde 
abri1 1983 hasta abri1 1984. 

En el sitio 1 durante 10s primeros rneses de mues- 
treo el peso medio vario muy poco oscilanclo alrededor 
de un promedio de 158 mg en las hembras y 123 mg 
en 10s machos. En setiembre se produce un descenso 

Rev. Hydrobiol. frop. 19 (1) : 46-60 (1986). 
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TABLA IV 

Longitwl promedio, ~MW promedio y desviaciones tipicüs (s) de hembras y machos de Palnemonetes urgentinzzs a travks del afio 
AIeun Itzngth, mean zzleighf nnd sfundard deviafion (s) of females und males of Palaemonetes argentinus dwing lhe year. 

Frcha HEMSRAS MACHOS 
N Long. s Peso 23 N bang. s PESO s 

(mm) (mg) (mm) hg) 

Sitio 1 
25-04-83 150 27,a 2,7 177,l 45,1 150 25,3 2,l 124,l 26.3 
24-05-83 150 25,6 4,7 135,7 &6,7 150 24,9 3,8 126,Y 52,3 
28-06-83 141 26,5 5.2 159.4 &7,9 66 24,6 4,5 119,3 59,7 
30-09-83 117 21,0 4,3 66,5 52 20,l 3.1 55,4 28.9 
29-11-83 74 27,9 2,l 171,l 44.7 40 24.7 1,6 104,3 20.9 
27-12-83 134 19,1 2,9 45,9 2&,3 67 1&,9 3,2 44,6 26,7 
31-01-84 150 22,6 3.5 87,l 42,5 150 20,l 2,0 54,l 16,9 
28-02-84 150 22,& 2.6 84,6 32,5 150 20,a 1,7 51,s 17,a 
9-04-84 150 27,1 2,9 129,5 4636 150 24,9 1,6 101,o 19,s 

Sitio 2 
30-08-83 150 22,l 3,4 77,4 45,4 150 21,9 2,6 70,3 29,5 
29-09-83 80 22.8 3,9 &5,2 51,5 40 22,l 3,2 76,2 36,0 
29-11-83 128 2&,8 2,l 1&1,9 45,7 72 25,s 231 119,9 30,7 
26-12-83 150 1&,2 2,9 41,3 30,4 129 17,6 3,0 37.3 20,s 
31-01-84 150 19,9 4,3 57,9 4832 150 1&,9 2.5 45,0 19,9 
28-02-84 150 23,0 2,9 82,O 37.3 150 21,l 1,6 5&,3 12,7 
9-04-84 150 23,9 4,7 10&,8 5&,8 150 21,9 3,7 78,l 3U,& 

Sitio 3 
29-10-83 150 23,9 3,5 107,o 59,5 98 21,& 2,s 72,9 27.0 
31-01-84 150 20,z 3,6 68,6 39,7 150 19,7 2,2 53,4 20.2 
g-04-84 150 22,9 2,3 80.8 25,9 150 21,R 1,7 66.0 16,7 

l 

1~rusc.o debirlo a una drktica redwcik en las mues- 
tras de 10s espec.imenes de t.alla superior a 26 mm. 
En noriembre el peso rnedio aumenta c,onsiderable- 
mente. En efecto: 10s machos pasan de 55 a 104 mg y 
las hembras de A6 a 171 mg 10 cual represent.a una 
g;manc+ en peso de SI y ï05 mg respectivamente. 
La diferencia observada entre 10s dos sesos se debr 
a que la msyoria de las hembras (7C3 (;io) en este mes 
son ovigeras aunque, como verernos mas adelante, 
hubo ;Idem& un mayur aumento en longitud con 

* respec.to a las machos. En el mes siguiente se regiska 
un nuwo deswnso en el peso media concordante- 
mente con la apariciim de un gran numero de juve- 
nilw en las muestras. A part.ir de enero el peso 
pronlcdio comienza a incrementarse para alcanzar 
finalmente en abri1 129 mg las hembraa y 101 mg 10s 
machos. La gannncia en peso con respect.« a clicieml~re 
fue de 83 mg y 56 mg respe”t.ivaIIlAnte. Es de hacer 
notnr que R lmrtir de un peso medio aprosirnadn- 
mente igual en 10s dos sexes en el mes de diciembrc 
(: Ai-i mg, : !15 mg), las hernbras sufren un aumenko en 
IPSO 1~16s pronunciado que 10s machos. 

En el sitio 2 el primer muestreo se rcaliztj en 
açost,o 1983. En este mes las hembras pesaban en 
promedio 77 mg y 10s machos /0 mg. Enire setiembre 
y nwirmhre se observa a1 igual que en el sitio 1 un 
mcrement,o not,able del peso medio. En efecko, las 
hembras pesarun en noviembre 182 mg y 10s machos 
1%) mg; In ganancia en peso fue de 97 y -CLc mg res- 

pectivament.e, siendo muy similar A la observsda en 
el sitio 1. 

En dkiernbre la presencia de unn nueva generaciim 
hace desc.ender el peso promedio a 41 rng en las 
hembras y a 37 mg en 10s machos. X partir de enero 
se observa un incremento de peso cont.inuado de ta1 
modo que en abri1 las hembras alcanzaron 109 mg y 
10s machos 78 mg, cifras un poco inferiores a las 
observadas en el sitio 1. La ganancia en peso para 
este periodo, 68 y il1 mg respectivarnente, fue inferior 
a la que sufrieron 10s especimenes del sitio 1. 

En el sitio 3 10s muestreos comenzaron a realizawe 
a partir de octubre. En este mes, en el cual no se 
obtuvieron rnuestras en 10s otrus dos sitios, las 
hembras pesaban 107 mg y 10s machos 73 mg, valores 
que est.& comprendidos ent,re 10s registrados para 
10s meses de setiembre ;v noviembre en 10s sitios 1 y 2. 
Entre enero y abri1 hubo un incremento de peso 
pasando las hembrns de GI mg A 81 mg y 10s machos 
de 53 mg a 66 mg. 

Estructura en talla y variacibn de la talla media a 10 
largo del a50 
La estwct,ura de la poblacibn para todo el perioclo 

estndiado (abril!KSabril/84) se presenta en la figura 0. 
En IA est,ac.icin 1 se insinUa una est,ruct,ura bimodal 

y, en relac%m a1 sitio 2, hay un porcentaje mayor de 
ejemplarw de fallas superiores a 26 mm. En contra- 
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FIG. 5. - Distribucibn de frecurncias de tallas enPaEnemnnetes 
aryenfinus en ca& sitio de rnnrstrro clurante el pcriodo 

estudiaùo. 

Size-frecuency disiribufions of Palaemonetes argentinus at sites 
1, 2 and d during the stndy period. 

posicih en este kltimo sitio las frecuenc.ias de juve- 
niles alcanzan valores nk altos. Dado que las candi- 
ciones ambientales (temperatura y naturaleza del 
sustrato) fueron similares en ambas Areas de mues- 
treo, las diferencias observadas pueden atribuirse 
probablemente a la int,ensa presion de pesta comercial 
que soportan estas poblaciones en la costa norte del 
embalse (estacion 2.) motivo por el cual las tallas mas 
grandes se registran con menor frecuencia en las 
muest,ras. 

Con respecto a la est.ac.ion 3, la est,ruc.tura pobla 
cional difiere de las anteriores sobre todo par la 
predominancia de tallas intermedias (entre 20 y 
24 mm). Sin embargo cabe acotar que la figura 
obt.enida representa solamente datos de tres meses 
de muest.ros (octubre, enero y abril), por 10 tanto 
deben interpretarse con precaucion. 

La evolucik de la longitud promedio en cada sitio 
de captura se registra en la tabla IV. Se observa que 

las hembras de Pulaenmnetes nrydinrzs alcanzan una 
talla superior a la de 10s machos. La longitud maxima 
registrada para ésteos fue de 33 mm mientras que para 
las hembras de 38 mm. 

La figura G muestra 10s histogramas de frecuencia 
de tallas para cada estacik de muestreo separada- 
mente para cada sexe, a 10 largo del afio. La estruc- 
tura de la poblac.Gn fue comparable en 10s tres sitios. 

En el sit.io 1 se observa desde abri1 a setiembreuna 
estructura polimodal en la cual se diferencian no 
obstante dos grupos que corresponden probablemente 
a dos cohortes distintas. En abri1 10s camarones mas 
pequefios pertenecientes a las clases de t.alla 15-21 
mm son ewasos y se hacen m&s numerosos a partir 
de mayo. Entre setiembre y noviembre ocurre un neto 
desplazamiento de la frewencia modal, 10 cual indica 
que 10s individuos mas jovenes han pasado a las 
clases de tallas superiores a 23 mm. A comienzos del 
verano (diciembre) aparece una nueva generacion 
indicada por la presencia de un elevado ntimero de 
camarones correspondientes a las clases de t,alla mas 
pequefias comprendidas entre 15 y 20 mm. En cuanto 
a 10s camarones de tallas superiores a 30 mm perte- 
necientes a la generac.ion parental, comienzan a 
escasear a partir de s&iembre y en el verano prkti- 
camente han desaparec.id». 

La talla promedio evolucioni, en forma similar en 
10s dos sexos y estuvo relacionada a las variaciones 
en la estructura de la poblacihn. En el caso de las 
hembras se observ<j una disminuci0n de la talla media 
en mayo debida a la presencia de un mayor ntimero 
de juveniles (individuos cuya t.alla es inferior a 
%2 mm) que hac.en descender el prornedio de longitud 
de 28 a 26 mm. 

En junio la pohlacion se mantuvo est.able con 
respecto a1 mes anterior. En 10s machos en cambio no 
se registre variaçiun en la talla promedio durante 
t,odo este periodo frio manteniéndose en 25 mm. En 
setiembre se produce una nuava disminucion en la 
longitud promedio a causa del aumento de la cantidad 
de juveniles y a la escasez de camarones de las t,allas 
superiores. En noviembre se alcanza la. longitud 
promedio maxima de 28 mm en las hembras y de 
25 mm en 10s machos siendo el incremento de la talla 
media c.on respect.0 a1 mes ant,erior de 7 mm y 5 mm 
respect.ivamente. El10 coincidio con un aumento 
brusco de la temperatura del agua la cual pasa de 
14 OC a 28 OC. En diciembre la presencia de una nueva 
generaci0n hace variar la t.alla promedio disminuyen- 
do a 19 mm en ambos sexes. En enero se registra un 
aumento de la longitud media que corresponde sin 
duda al crecimiento de 10s juveniles nacidos el mes 
anterior. Este incremento se mantiene durante toda 
la estacion cAlida para alcanzar fina1ment.e las 
hembras una talla niAs elevada que 10s machos (27 y 
25 mm respectivamente). 

Rev. Hydrohiol. trop. 1% (1): 46-69 (1986). 
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En el sitio 2 10s hiskogramas de frecuencias de 
tallas muestran un marc.ado increment.o de la longi- 
t,ud promedio de agosto a noviembre en ambos sexos. 
Al igual que en el sitio 1 en este Ukimo mes se alcanza 
la longitud promedio maxima, la cual fue sin embargo 
levemente superior a la registrada en este sitio de 
muestreo. En diciembre aparece una nueva genera- 
cion descendiendo por c.0nsiguient.e la media de 
longitud de 29 a 18 mm en las hemhras y de 26 a 
18 mm en 10s machos. Durante enero se registra un 
aumento de la talla prornedio que en las hemhras es 
de 2 mm. Si bien la frecuencia mgxima sigue corres- 
pondiendo a las tallas inferiores, se evidenc.io un 
mayor n~unero de camarones comprendidos entre 21 
y 28 mm. Con respecto a 10s mac.hos, la longkud 
promedio aument;a en 1 mm. Los individuos de la 
generaci&l parent.al mayores de 25 mm han desapa- 
recido. En 10s meses siguientes se observa un conti- 
nuado aumento de la longitud promedio. Aqui 
también se observt que a partir de una misma talla 
media (1s mm) las hembras aumentan mas en longi- 
tud que 10s machos. 

En el sitio 3 sblo fue posihle capturar un nurnero 
representativo de camarones en octubre 19% y en 
enero ,y. abri1 1984. Sin embargo 10s datas obtenidos 
son vahdos para seguir la evolucion de la talla pro- 
medio especia1ment.e en wtubre, époça en la cual 
las capturas fueron negativas en las otrns areas de 
muestreo. En este mes la longit,ud promedio de ambos 
sexes est.uvo comprendida entre 10s valores calculados 
en set.iembre y noviembre en 10s otros dos sitios. De 
enero a abri1 hubo un incremento en la t,alla media 
alcanzando las hembras 23 mm y 10s machos 22 mm. 

El aumento en longitwd y peso est.aria relacionado 
con la temperatura. En efect.0: durante la época fria 
(abri1 a setiembre) se observa que tanto el peso coma 
la talla se mantuvieron estables mienkas que sufrie- 
ron un franco incremento a1 produçirse un aumento 
notable en la temperatura del agua. Posteri0rment.e 
cuando aparece una nueva generacion durante el 
verano, época en la çual la temperatura del agua 
se mantuvo elevada (2.5 “C en promedio): se registre 
un aumento cont.inuado de la longitud y peso media 
de 10s camarones. DESCOUTURELLE, G. (1976) ha 
observado este fenbmeno en el decapodo de la familia 
At.ydae, Atyaephyra desmaresti, atribuyendo el mismo 
a un bloqueo de la muda dehido a las bajas tempera- 
turas. El10 se traduce en un periodo de hibernation en 
el cual tant.0 el crecimiento ~01110 el desarrollo se 
detienen o se atenlian por un alargamiento del ciclo 
de interrnuda. En Paluemonetes argentinus no se han 

c 
FIG. 6. - DistrihuciOn de frecuencias mensuales de tallas 

eu cada estacibn de muestreo. 
Monfhly size-frequency disfributions af sifes 1, 2 and 3. 

Rev. Uydrobiol. trop. 19 (1): J5-60 (2986). 

realizado hasta el prewnte estudios de esta naturale- 
za, desconociéndose por 10 tanto c8mo influyen las 
bajas t.emperaturas en ~1 proces de la muda. 

Proporcibn de sexos 

1. OBSERVACIONESSOBRELOS CARACTERESSEXIJALES 
SECUNDARIOS 

En 10s decapodos palemonidos 10s sexes pueden ser 
distinguidos axternament~e con ‘ayuda de 10s carac- 
t.eres sexuales secundarios. En las hembras se observa 
un mayor c.recimient,o de 10s precoxopodkos de 10s 
ple0podos c,on el fin de ampliar el espacio que alber- 
gara 10s huevos durante la incubacik. En la época 
de reproduction se desarrollan las sedas ovigeras en 
10s pleopodos con el dJ,ietO de mantener 10s huevos 
adheridos a 10s mismos. En ruant.0 a 10s machos, se 
destaca la presencia de un 0 appendix masculina D en 
el segundo par de plebpodos (HOLTHUIR, L., 1952; 
BOSCHI, E., 1981). 

En la figura 7 se presentan 10s dos primeros ple& 
podos en vista dorsal, es decir por la faz que no esta 
en contacto con el abdomen. En el exopodito de 10s 
pleopodos del macho se omitio dibujar parte de las 
sedas del borde lateral interno para permitir UIM 
mayor claridad del dibujo. 

En Palaemottetes argentitzns pudimos ohserrar 
ademk de 10s caracteres descriptos, que el endopo- 
dito del macho es mas robust.0 que el de la hembra. 
Est& bordeado de sedas cortas y present,a la parte 
apical curvada hacia la linea media del abdomen. A 
partir de tallas de 15 mm el apéndic.e masculino 
est& bien diferenc.iado. Por esta razbn a1 determi- 
nar la proportion de sesos en las muestras no se 
consideruron individuos 1n5s pequefios. 

2. PORCENTAJE DE HESIBRAS 

Para cada fecha de muestreo se calculs el por- 
centaje de sexos. En la t.abla V se observa que en 10s 
kes sitios la proportion de hembras fue superior a la 
de machos, excepta en enero y abri& meses en 10s 
cuales en algunas de las est.aciones el mismo fue de 
60 Th para cada sexo. El promedio de las tres esta- 
ciones fue siempre favorable a las hembras (fig. 8). 

Reproduccibn 
La época de reproduccibn abarco de set.iembre a 

febrero. No fue posible precisar si se prolonga hasta 
marzo debido a que inundaciones atipic.as impidieron 
realizar 10s muestreos; sin embargo se constat6 que 
en la primera semana de abri1 ya no se registran 
hembras ovigeras. Con10 puede apreciarse en la 
tabla V y figura 9, las primeras hembras ovigeras se 
capturaron a fines de setiembre coincidiendo con un 
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1 mm 

FIG. 7. - 1. primer plecipodo, ‘2. segundo ple6podo masculine (es : exopodit.o, en : endopodito, ai : appendix interna, am : 
appendis masculina). 

1. prsf pleopod, 2. second male’s pleopod. 

Porcentaje de hembras y de hembras ovigeras de Palaemonetes 
argentinus durante cl afio. 

Percentage of females and ouigerous ft,males of Palaemonetes 
argentinus dlzring the year. 

Hembras (4) 

E2 E3 
promedio 

68 - - 68 
61 - - 61 
68 - - 68 
78 - - 7.9 
64 6” 65 
69 - 69 

67 
65 64 6’ 64 
67 74 61 67 
67 63 50 60 
54 6.9 - 01 
50 53 50 51 

-r 

Hembras OVfE. (%) 

E2 E3 
promedic 

_’ - _ 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

0,s - - 0,s 
- - 13 13 

72 65 - 67 
1,s 2.7 - 

21 17 11 1: 
14 9 - 12 
- - - 

-7 

, 

R~U. Ilgdrobiol. irop. 19 (1): 45-60 (1986). 
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FIG. 8. - Evolucilm de la proporci6n de sexes a través del aÏïo (barras lisas : homhras, lwras punteadas : machos). 

Changes in ses ratio during fhe gear (unshaded areas: females, stippled areas: males). 

FIG. 9. - ProporciOn de hembras ovigeras durantc? PI periodo reproductivo (dates combinados de las tres estaciones). 

Percentage distribntion of herried females during reproductive period based on combined samples from sites l-3. 
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TABLA VI 

Parcnntaje de hueros CH) ;v embriones (E) eu hembras 
ovigwas dr Ptrlaemonete,s argenfinnn. 

Percentage nf ryy.* (Fr) nnd embryos (E) on ouiyerorzs females 
of Palaemonetes argentinus. 

Fechs 
Estacicb 1 2H ZE 

30-09-m 100 - 
17-ll?-83 - - 

T 
29-10-83 - - 
18-11-83 - - 
29-11-83 49,l 50,9 
26-12-83 100 - 
31-01-84 a4,4 28,l 

Estacidn 2 

Ill XE 
Eseacibn 3 

XH %E 

- - 
100 - 

72,7 27,3 
72,7 27,3 
- - 
- - 

68,7 37,s 

100 - 
100 - 

aument.» de 2. Oc: en la temperatura del agua (l4,5 OC). 
En noviembre se produjo un pico maxima de 67 YiL, 
luego disminuyo a 2 4; para aumentar en enero hasta 
llegar a un segundo pico de 16 ‘$4. Segun estos valores 
podria concluirse que se han producido dos desoves 
consecut.ivos en una rnisma estacion reproductiva. 
El10 se vio corroborado con el hecho que la mayoria 
de las hembras ovigeras de mayor kunafio poseian 
ovarios con trvncit,os en aranzado est.ado de madurez, 
10 cual indica la posibilidad de un nuevo desove. POI 
vt-ro lado del analisis de la tabla VI en donde se 
registra el grade de madurac.ion de 10s huevos que 
t.ransport,an las hembras entre sus pleopodos, surge 
que el mayor porcentaje de embriones correspondio 
a la segunda quincena de noviembre. En cambio en 
enero, mes en el rua1 se produjo el segundo maximo 
de hembras ovigeras, la mayoria porta huevos no 
embrionatlos. Sin embargo si bien este decapodo 
puedp desover dos veces en una estacion c.alida 
(C~JLD~TMN, B. y ~>AUR~A DE C:IDRE, L., 1974), en 
este çaso dado el mener t,amnfio de las hembras ovige- 
ras, se irai-aria también de individuos de otra 
generacicin. 

La epoca de reprodwcion estaria ligada a1 ascenso 
de la temperatura del agua; GOLDSTEIN y LAUHIA 
DE CIDRE (op. cit.) est.udiando el proceso reproduc- 
tivo de este clecapodo en un pequefio lago artificial 
de la Capit~al Federal, llegan a la misma conclusion. 
En su caso, las primeras hembras ovigeras aparec.ie- 
ron en agosto, dos meses antes que las registradas en 
el emhalse San Roque, coincidiendo con un aument>o 
de la temperat-ura del aqua y persistiendo hast.a 
febrero. El pico mriximo de desove se produjo como 
en nnrstro cas«, a 10s dos meses de iniciado el proceso 
y cwmprendi0 a la casi t,ot.alidad de las hembras. 

Fecundidad 
La fecundidad se estimW por el numero de huevos 

que In hembra lleva adheridos entre sus pleopodos 

(~!~SON, .J. fide MASON, J., 1977). il ta1 efecto se anali- 
zaron 142 hembras ovigeras c.apturadas en noviembre 
en las t-res estaciones de muestreo. 

El niunero de huevos vari ent.re 4-2 (presentes en 
una hembra de 30 ~nrn de longitud) y 228 para la 
hembra de mayor talla (38 mm). La fecundidad pro- 
medio fue de IOC),6 huevos. En todas las muestras 
procesadas la hembra ovigera mas pequefia alcanzo 
22 mm. 

La talla de primera maduracion, calwlada en base 
a daéos correspondientes a todo el periodo reprodue- 
t,ivo, fue de 2ï mm. 

El tamano de lus huevox rariir 1evement.e. Su largo 
estuvo comprendido entre 0,9 mm y 0,7 mm y el 
anche entre 0,57 mm y 0,7D mm. No se observa corre- 
lacion entre el tamafio de 10s huevos y la talla de la 
hembra, ya que de 28 huevos medidos correspon- 
dientes A hembras de diferent,e longitud, solamente 
dos difirieron en el largo (C),7 mm en vez de 0,9 mm). 

La variabilidad en el nr’mero de huevos para cada 
clase de talla fue bastante importante. El numero de 
huevos promedio y el coeficiente de variation se 
det,allan en la tabla VI 1. 

TABLA VII 

Ntimrro prometlio de huevos y c0eficient.e de variacibn 
;s/mi en las cjifewhrs tiIllaS. 

dlean clutch size und rwintion coef/tcient (s/m) for different 
si*e cZaa.ses. 

L ongitud x 
25 75,a 
26 79,l 
27 76.5 
28 79,a 
23 83,G 
30 97,8 
31 95,5 
32 109,9 
33 116,2 
34 111,7 
35 153,2 
36 125,5 
37 154 
38 154,2 

; C%l 

25,4 
10,7 
17,3 
19,9 
17,8 
29,9 
18,6 
19,s 
15 
25,4 
13,G 
24,2 
25,7 
28,9 

El numero de huevos en una r.amada, con10 en la 
mayoria de 10s crustaceos, est.a correlacionado con el 
tamafio de la hembra. En nuestro cas», se encontre 
que la fewndidad aument,a con la t.alla de la hembra 
se-lin una relation que puede espresarse por la 
ecuacion de forma : y = a + bx (fig. 10). La recta 
de regresion obtenida fue : F = -101,91 +G$O8 L y 
el coeficiente de correlacion r = O,ci7 (F : fecundidad; 
L : longitud en mm). 

Los limites de confianza a 95 (!/A del c,oeficient,e Z, 
son 6,474 y 6,742. La signification del coeficiente de 
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FIG. 10. - Relac.i6n tccundidad-talla de la hemùra, en 
Ptrlnemonefes argentinus. 

Clzzfch size of Palaemonetes argentinus in relation fo female 
fofal lengfh. 

correlacikl r se prob0 mecliante un test de nulidad 
de I’ (BAZIGOS, G., 1976) obtenikndose un valor de t 
igual a 10,76, superior a 10s t.abulados, por 10 tanto se 
puede concluir que las dos variables estan efecfiva- 
mente correlacionadas. 

Una relation linear de este tipo ha sido encontrada 
en otros decBpodos. &AVEZ ALARC~N et (11, 1976, la 
sefialan para Ansh=opot~~rr~~s pallipes y PANDIAN, T. y 
BALASUNDARARI, 1982, para i~~acrohachinnz nobilii. 
Lo mismo ocurre en algunos representantes de la 
familia kyidae (L)ONATTI, o., op. cit.; \~ILLIAMS, W., 
1977). Sin embargo DARNELL, R., 1956, concluye que 
en Afya scabru podrin haber una relacik de tipo 
logaritmico aunque esta hipikesis se basa solamente 
en tres especimenes analizados, por 10 cual como él 
mismo afirmn es necesario verificarla. Por otro lado, 
GALHANO, 1-I. (1979) no hallO correlacibn entre el 
ntimero de huevos y la talla de la hembra de AtyaP- 
phyra desnmresti. 

El muestreo regular de este palemkido nos ha 
permitido analizar ciert.as caract.eristicas biologicas 
de la especie en un ambiente lenitico artificial como 
es el embalse San Roque. 
1. En 10 concerniente a su presencia en la zona litoral 
del embalse: podemos concluir que prefieren las areas 
con sustrato Yegetado a ayuéllas de naturaleza rocosa. 
2,. La densidad fluctua entre 0,4 y 390 individuos 
por m” y vario fundamentalment~e debido a dos 
factores : 

a) a causa de la migrac%n producida por fluctua- 
ciones en el nivel del agua embalsada. 

b) a consecuencia de la natalidad ocurrida a fines 
de diciembre. 

3. Las hembras son siemprr mas grandes que 10s 
machos. El largo mkimo para las hembras fue de 
38 mm y para 10s machos de 33 mm. 
4. La relac.%n peso-longitud establecida para ambos 
sexos separadamente, mostr0 que el peso aumenta 
con la longitud segun una relaciCm que puede ser 
espresada por la ecuacibn de forma log P = a + b 
log L. 
5. La relacibn peso-longitud varib segun la época del 
afio y el sitio de muestreo. 
6. El coeficiente Z, de la recta fue para ambos sexes, 
estadisticamente diferenk de 3 10 c.ual indica que el 
crecimiento de Palaenmrwtas argentinus fue alomcitrico. 
7. El valor del coeficient,e b fw superior en el caso de 
las hembras, por 10 tanto se puede concluir que a 
t,alla igual, &AS son mtis pesadns que 10s machos. 
S. Se puso en evidencia dos periodos de franco 
incremento de la longitud y pet30 promedio. El 
primero se manifest.6 a partir de octubre y alcanzo su 
m&ximo en noviembre (longitud promedio de las 
hembras : 28 mm, de 10s machos : 25 mm) coincidi- 
endo c.on un aun1ent.o brusro de la kmperatura. El 
segundo rorrespondi8 principalment,e a la generacion 
nacida en diciembre y se mantuvo durante todo el 
verano. 
9. X part.ir de una misma talla promedio en ambos 
sexos, en diciembre, las hembrss alcanzaron a1 final 
del verano una talla superior a 10s machos. 
10. Las hembras de Palaernoneles argeniinus fueron 
rnk numerosas que 10s machos en todos 10s sitios 
de muestreo. 
11. La hpoca de reproducciun abarcto aproximada- 
mente cinco meses (desde setiembre a febrero). 
12. El desove alcanzc5 UII mkimo de 67 y/; en noviem- 
bre, es rlecir dos meses después de iniciado el proceso. 
La aparicion de las primeras hembras ovjgeras coinci- 
dia con un aumento en la temperatura del agua. 
13. La fecundidad media del 1ot.e analizado fue de 
100,6 huevos. El n<unwo de huevos por hembra vario 
entre 42 y 2%. 
14. Si bien existe una gran variabilidad en el numero 
de huevos en hembras de igual longit-ud, la fecundi- 
dad estuvo direct~amente relacionada con la talla de 
la hembra. Para el lote analizado la ecuacion ca1c.w 
lada fue : F = -101,91+6,6OS L. 

Al Prof. Juan C.1. PAÜGI par la I&L~ del manuscrito y 
Utiles sugerencias. Al Lit. Rodolfo MARAN~LJNIC y Lit. Orlando 
GALLC) del Centra dc Ghputos de la Universidad Naciouol 
de COrdnba, por la colaboracicin prest.ada vn el tratamiento 
estadistico dc 10s datos. Al Ter. Hector \‘rc.;arvi~ por la realiza- 
ci0n dc algunos grtificos. 

;IIunuscrif uccepfé par le Cnmitt! de Rt;ducfion le 2 jzzillef 1.986. 
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