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R E S U N E N 

ESTE ESTUDIO SE REALIZO EN EL EMBALSE "VALLE DE BRAVO", ESTADO 

DE ~mxrco J TENDIENTE A CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE LA BIOLO 

GIA Y PESQUERIA DE Sarotherodon niloticus . PARA TAL EFECTO SE 

REALIZARON CUATRO !-füESTREOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 

DE 1979 Y EN FEBRERO Y MAYO DE 1980 , CON DURACION DE CIN CO A -
QUINCE DIAS CADA UNO. DURANTE ESTE TRABAJO SE EVALUO; INDICE 

DE FECUNDT DAD, PERIODO DE DESOVE, PROMEDIO DE IIUEVECILLOS POR 

EJE~IPLAR ~!ADURO , HAB ITOS ALIMENTICIOS , EDAD-CRECIMIENTO ENSA- 

YOS DE ARTE DE PESCA (RED AGALLERA) CON EL FIN DE DETECTAR LUZ 

DE MALLA MINI>.IA PARA LA CAPTURA DE EJEMPLARES ADULTOS . 

EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETECTO QUE EN EL MES DE MAYO -

SE PRESENTA EL PERIODO DE DESOVE MASIVO, LA CIFRA PROMEDIO MAS 

ALTA DE HUEVECILLOS REGISTRADA FUE DE 3696 DURANTE EL MUESTREO 

DEL MES DE MAYO , EN EL ANALISIS DE CONTENIDO ESTOMACAL SE OB-

SERVO UNA DIElA DE TIPO FITOPLANCTOFAGA EN LA CUAL LOS GENEROS 

MAS COMUNES J~UERON Tabella ria sp , Cosmar ium sp y Anabacna sp. 

LA LUZ DE MAYO MAS CONVENIENTE A USARSE ES LA DE 12cm . , YA QUE 

CON ESTAS SE CAPTURARON EJEMPLARES CON TALLA MINIMA DE 25 cm. -

LOS ORGANl SHOS DE DICHA TALLA POR LO MENOS HAN EFECTUADO UN - -

DESOVE. 

SE DEDUJO QUE LA ESPECIE EN ESTUDIO EN EL ENVASE ES SUSCEPTI -

BLE A EXPLOTACION PESQUERA COMERCIAL , CON LA SEGURIDAD DE QUE 

LA POBLACION NO SE VERA AFECTADA, SIEMPRE Y CUANDO S.B UULIZE 

EL ARTE DE PESCA RECOMENDADO (RED AGALLERA.) Y SE RESPETE LA - -

LUZ DE TALLA mNH1A DE 12cm . 
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I. 1:-.lTRODUCCION 

EL CONOCIMIENTO DE LA B TOLOGIA Y LA ECO LOGIA DE LAS ESPECIES -

DE l'IPORTA,'KIA ECO'.llO~H CA ES rUND;\NE~TJ\L PARA ESTRUCTURAR LOS -

PLA:-JOS DE REGULACION PESQUERA CONDUCc~TES A LA EXPLOTACIO:-j IN

TEGRAL Y RACIONAL DE TALES RECURSOS Y DE ESTE MODO OBTENER LA 

' PRODUCCIO:-.l OPTIMA SOSTENIBLE DE CADA PESQUERlA Y A LA VEZ ASE 

GURAR LA CONSERVACION DEL RECURSO PARA QUE EN A~OS POSTERIORES 

TENCA LOS MISMOS O MAYORES NIVELES DE PRODUCCION QUE LOS ALCAN 

ZADOS EN EL PRESENTE . 

EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES -

HAS DiPORTAJffES , COMERCIALMENTE HAB LANDO , DEBIDO A LOS VOLUME

NES ílE CAPTURA ANUAL QUE SE OBTIENEN EN MEXICO ES LA Til apia sp, 

LA CUAL ES U:i CICLIDO F.XOTICO QUE A PART IR DE SU INTRODUCCION 

AL PAIS HA COBRADO GRA.'i HIPORTANCIA DERIDO A SU EXITO ADAPTATI 

VO E:\ AGUAS CONTINENTALES, POR LO QUE SU DISTRIBUCION GEOGRAFI 

CA EN EL PA IS ES MUY ~IPLIA . 
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JI . ANTECEDENTES 

DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL LA Tilapia sp DESPERTO -
GRAN INTERES EN VARIAS PARTES DEL MUNDO, LOGRANDOS E ENORMES -
PROGRESOS EN LA FISCICULTURA DE AGUAS TROPICALES, CIFRA.~ DOSE -
EN ESTE GENERO GRANDES ESPERANZAS COMO PROVEEDOR DE ALIMENTO -
PROTEICO. ESTE GENERO ES EL !'-!EJOR EJEMPLO DE DISTRIBUCION AR
TIFICIAL, POR EL HOMBRE, DE LAS ESPECIES QUE SON A LA VEZ SIL

' VES TRES Y DOMESTICAS . 

LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA Tilapia sp SE INICIARON EN AFRI CA 
EN EL A~O 1900, EPOCA EN QUE CU1'~1INGTON PREPARO UN INVENTAR IO 
FAUNISTICO DE LAS AGUAS DE · ESE CONTINENTE, ABRIENDO CON ELLO -
CAMINO A LA LABOR DE BOULENGER (IN CHIMITS, 1955) ESTABLECIO -
LA TAXONOMIA DE 94 ESPE CIES DE Tilapia sp. EN RELACION A LA -
TAXONOMlA SE HA SEGUIDO VERIFICANDO SU SISTEMATICA Y REGIST~ 
DO LAS NUEVAS ESPEC IES ENDEMICAS; ESTO SE DEBE A QUE A TRAVES 
DEL TIEMPO SE HAN PRESENTADO CONFUSIONES EN CUANTO A SU IDEN-
TIFICACION D~ ALGUNAS ESPECIES , TAL ES EL CASO DE Tilapia nilo
tica LA CUAL ERA CONFUNDIDA CON· Ti lapia aurea HASTA QUE TREWA
VAS EN 1966 PREPARO UN ESTUDIO DETALLADO DE LAS CARACTERISTI - 
CAS MORFOLOGJ CAS Y B IOLOGI CAS DE ESAS ESPECIES, LO CUAL PERMI -
TIO SEPARAR UNA ESPECIE DE LA OTRA. 

LA Til apia sp ES UN CICLO EXOTICO QUE FUE I NTRODUCIDO EN MEX I
CO EN 1964 A LA ESTACION PISCICOLA DE "TEMASCAL" OAX., PROCE-
DENTE DE AUBURN , ALABAftA, E. U. DE ACUERDO A MORALES ( 19 7 4) -
LAS ESPEC IES IMPORTADAS CORRESPONDEN A UN GENERO Y TRES ESPE- 
CIES QUE SON : Tilapia nilo t ica , Tilapia mos sambica y Tilapia -
melanopleura. HASTA EL A~O DE 1975, SEGUIA CONSIDERAN DOSE QUE 
EXISTIA UN GENERO Y TRES ESPECIES , SIN E~IBARGO DEB I DO A QUE 
ARREDONDO (1975) Y LEE (1976) PRESENTARON ESTUD IOS SOBRE LA - -
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TAXOMANIA DE TILAPIA O V.OJARRA AFRICANA , SE DEMOSTRO QUE EN EL 

PAI S EXISTEN TRES ESPECIES DE LAS CUALES UNA PERTENECE AL GENE 

RO Tilapia y dos a Sarotherodon. 

EL ESTUDIO DE LA EDAD Y CRECIMIENTO EN PECES SE INICIA CON - -

LOS TRABAJOS DE EL SUECO HANS HENDERSTROM EN J 7 59 (IN RI CKER , -

1975) FUE QU I EN POR PRIMERA VEZ CONTO LOS ANILLOS DE CRECIMIE~ 
TO EN VERTEBRAS DE LUCIO Y OTROS PECES , DETERMINANDO SU EDAD -

CON GRAN CONFIABILIDAD; LAS TASAS DE CRECIMIENTO QUE OBTUVO - -

SON SHl!LARES A LAS ESTIMACIONES ACTUALES. DESPUES DE ESTO NO 

FUE SINO HASTA 1898 EN QUE HOFFBAEUR REALIZO LECTURA DE ESCA- -

MAS DE LOS PECES; RUBISCH EN 1899 (I N RICKER , 1975) EN OTOLITOS; 

llE'INCHE EN 1905 (IN CASTELLVI , 1966) EN OTRAS PARTES DURAS ; -

FINER LEA EN 19 10 (IN CASTELLVI, 1966) REALIZO INVESTIGACIO-

NES REFERENTES A LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LAS LONGITU- -

DES CORPORALES DE LOS ARENQUES Y EL RADIO DE SUS ESCAMAS ; - - -

DUDLEY DEMOSTRO EN Ti l apia rendall i, Ti l apia andersoni, Til api a 

macrochir , DE LA PRESA KAFUE , ZAMBIA; QUE LOS Ai'flLLOS EN LAS E~ 

CAblAS SON ANUALES . GONZALEZ ET . AL . ( 1976) PRESENTARON UN EST!!_ 

DIO PRELIMINAR DE EDAD-CRECIMIENTO DE Tilapia zill , Sarotehero

don mossambicus y S. aureus , DE LA PRESA "M~GUEL ALEMAN", OAX., 

EN EL QUE LA CORRELACION LONGITUD PATRON-RADIO DE LA ESCAftA ES 

RELATIVAflENTE PROPORCIONAL PARA LAS EDADES 1 A 3 EN ESTAS ESPE

CIES , OBSERVANDOSE UNA MAYOR DISPERSION EN LOS RADIOS PARA CADA 

LONGITUD EN LAS TALLAS MAYORES . 

CON RESPECTO A LA REPRODUCCION DE Tilapia nilotica MC BAY - - -

(1961); FRYER ( 1972) , TREWAVAS (1973), MORALES (1974), AGU ILAR 

(1976) Y HUET (1978) MENCIONAN EN SUS INFORMES QUE DICHA ESPE-

CIE CONSTRUYE NIDOS PARA EL DESOVE , ANTES DE QUE ESTA SE INICIE, 

LA TEMPERATURA OPTIMA DEL AGUA PERMANECER ENTRE LOS 18 Y 21 ° C. 

LA HE~IBRA EXPULSA LOS HUEVECILLOS AL NIDO Y UNA VEZ FERTI LIZA-

DOS LOS INCUBA ORALMENTE Y LOS CUIDA HASTA QUE PUEDEN VALERSE -
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POR SI t-II S~!OS . 

EN LO REFERENTE A DESOVE MAXIMO MC BJ\Y ( 1961) MENCIONA QUE ESTE 

OCURRE llACIA FINALES DE ABRIL EN AUBURN, ALABAMA; MORALES - - -

(op . cit) LO REPORTA ENTRE LOS MESES DE ~IARZO A ~!AYO EN LA PRE

SA "MI GUEL ALEMAN" , OAX . 

EN LO REFERENTE A LOS HABITOS ALIMENTICIOS DE Tilapica nilotica, 

MC BAY ( 1961) INFORt.IA QUE ES OMNIVORA; FREYE R (1972) Y LOWE ET. 

AL ( 19 75) LAS ~IENCIONAN EN SUS TRABAJOS , PRI NCIPALMENTE , COMO -

COMEDORAS DE ALGAS Y DIATOMEAS; MORALES {19 74) QUE SON PLANCTO

FAGAS ; ROSAS ( 19 76) QUE SON OMNIVORAS Y HERVIBORAS; CASAS ET . -

AL . ( 1976) MENCIONAN QUE LA DIETA ESTA CONSTITUIDA, PRICIPALME!i 

TE, POR ALGAS , DIATOMAS Y FRAGMENTOS MICROCOSPICOS DE RESTOS DE 

PLANTAS SUPERIORES ; HUST (1978) LOS PRESENTA COMO COMEDORAS DE 

PLANTAS TERRESTRES QUE HABITAN A LAS ORILLAS DE LOS EMBALSES . 

EN RELAC ION AL MARCADO DE PECES SE l-IA lfrILIZADO , DESDE HACE VA

RIOS MlOS , PARA CONOCER PARAMETROS POBLACIONALES (MORTALIDAD , -

RECLUTAMI ENTO , ETC . ) DETERMINACION DE EDAD-CRECIMIENTO Y MI GRA

CIONES O BIEN ESTUDIOS DE CONDUCTA. LOS PRIMEROS TRABAJOS DE -

MARCADO FUERON REALIZADOS EN 1893 POR T. W. FULTON DE ES COCIA -

Y EN 1894 POR C. G. J. PETERSEN DE DINAMARCA (IN RICHER, 197 5) , 

AflBOS UTILI ZARON DISCOS ENUHERADOS PARA MARCAR PLATIJAS Y OT ROS 

PECES EN EL OCEANO ATLANTICO. THOMPSON EN ILLIONIS Y JUD/lY EN 

1934 (IN RICKER, 1975), EN WISCONSIN, I NI CIARON LOS TRABAJOS DE 

MERCADO PARA LA ESTIMACION DEL TAMA~O DE POBLACION, NINGUNO PU

BLICO SUS RESULTADOS , PERO LOGRARON INTERESAR A SCHNABEL EL --

CUAL PROPUSO UN ~!ODELO 1'1ATEMATICO EN 1938 QUE ES UTILIZADO HAS

TA LA FECHA ( IN RICKER, 1975): EN MEXJCO SOLO SE CONOCE UN T~ 

BAJO SOBRE MARCADO DE TILAPIA QUE FUE DESARROUADO POR DEL RI O 

ET . AL. (197 6) EN LA PRESA " LA ANGOSTURA". Cl!IS., UTILIZANDO PA 

RA SU CASO PLASTIFLECHAS. 
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I II . DATOS BlOLOGICOS 

1) CARACTERTSTTCAS DE LA FA\llL I A 

LOS PECES DE LA FAMILIA ClClll.IDAE SON NATIVOS DE 1\FRICA , ¡\¡\JERl_ 

CA CENTRAL Y SUDMIF.RICA, LOS CUALES TIENEN COMO CARACTERISTJ - -

CA PRINCIPAL PRESENTAR COLORJ\CIO'.'lES MUY ATRACTIVAS ( FRYER , 1972) . 

LOS CICLIDOS SE DIFERENCIAN DE LAS PERCAS (PERClDAE) VERDADE- -

RAS Y OTRAS l-lOJ :\RRAS DE AGUA DULCE (CENTRI\RCllIDAE) POR LA PRE 

SE~CI A DE UN SOLO ORJ F le ro >!ASA L A CADA LADO DE LA CABE ZA , y A 

QUE SIRVE , SU.IULTANEA:\IENTE , cm10 ENTRADA y SALIDA DE LA CAVI -

DAD l\ASAL . LA LINEA LATERAL ESTA I NTERRUMPIDA Y SE PRESENTA -

GENERALMENTE DIVIDIDA EN DOS PARTES ; LA PORC ION SUPERIOR SE E! 

T IENDE , COMUN~·IENTE , DESDE EL OPERCULO IJASTA LOS RADIOS DE LA -

ALETA DORSAL, MIENTRAS QUE LA PORCION INFERIOR APARECE DE BAJO 

DE oo;.¡oE TER"1INA LA LINEA LATE RAL SUPERIOR y SE PROLONGJ\ HASTA 

EL CO~llENZO DE L A ALETA CAUDAL. LAS ESCAMAS SON DEL TIPO ---

CTE~OlDEO . EL NUMERO DE VERTEBRAS AUNENTA CO'.'J LA EDAD Y VARIA 

DE s A -10. El; CUERPO ES cmtPRIMJDO y A MENUDO DISCOIDAL , RA~ 
MEJ\:TE ALARGADO. EN MUCHAS ESPECI ES LA CABEZA DEL MACHO ES MAS 

GRAi\lDE QUE LA !)E LA l l E~·ll3RA , LA BOCA ES PROTRACTI L, GENERALMEN

TE ANCHA Y A MENUDO BORDEADA POR LABIOS GRUESOS ; LAS ~!ANDIBU - -

L AS PRESENTA'\ DIENTES CON! COS , A VECES PRESENTA.\J UN PUENTE CA~ 

NOSO (FRENO) QUE SE ENCUENTRA EN EL MAXILAR INFERIOR EN LA PA~ 

TE MEDI A BAJA DEL LAB I O. SE PRESENTAN DE CINCO A SEIS BRAN--

QUIOSTEGOS Y UN NUMERO VARIABLE DE BRANQUIESPINAS, SEGUN LA E~ 

PECIE . LAS PART ES ANTERIORES DE LAS ALETAS DORSAL Y ANAL , --

SIEMPRE SON CORTAS Y CONSTAN DE UNA ESPI'.'JA Y RADIOS SUAVES EN 

SU PARTE TEIU!I NAL , QUE EN LOS ~1AC!IOS SUELE ESTAR MUY PlCIF.N1A

DA . J. .\ ALETA CAUD,\L ES REDONDEADA Y TRUNCA O RARAMENTE ESCOTA 

DA SEGUN LA ESPECI E . 
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LOS CICLIDOS VIVEN EN AGUAS LENTICAS O INACTIVAS DONDE ENCUE~ 

TRAN BUENOS ESCONDITES; EN LOS MARGENES DE LOS PANTAi\JOS, BAJO 

EL RAMAJE, ENTRE PIEDRAS , RAI ZES Y PLANTAS ACUATICAS , EN PLA

YAS DE PENDIENTES SUAVES Y CON LODOS . ~IUCHAS ESPECIES PRESEt!_ 

TAN HABITOS TERRITORIALES , DURANTE LA TEMPORADA DE REPRODUC -

CION, ESTE TERRITORIO SE MANTIENE CLARAMENTE DEFINIDO Y DEFE~ 

DIDO POR l NDT VIDUOS DE LA MISMA ESPECIE; DICHO TERRITORIO PU~ 

DE SER FIJO O CAMBIAR A MEDIDA QUE SE ~.!UEVEN LAS CRIAS EN BUS 

CA DE ALIMENTO . 

ALGUNOS GENEROS COMO Geophague Y Tilapia SE ALIMENTAN PRINCI

PALMENTE DE FTTOPLANCTON; PERO DE LA ~IAYORIA SE ALIMENTAN DE 

PECES PEQUE~OS , A VECES DE SU MI S~!A ESPECIE O DE LARVAS DE IN 

SECTOS , GUSA.~OS , ESCARABAJOS ACUATICOS ETC. ALGUNOS CICLIDOS 

DEL GENERO Pelmatochromis , DOS ESPECIES DEL GENERO Ti l apia -

(Ti l apia nilotica y Tilapia mossambica) Y DEL GENERO Cichlsoma 

SE PRESENTAN EN AGUAS SALOBRES Y SALADAS (IN FRYER, 19 72) 

(IN MORALES, 1974) . 

2) POS IC ION TAXONOMI CA DE LA ESPEC IE 

DE ACUERDO CON LEE ET. AL . 1976 EL GENERO Sarotherodon INCLUYE 

ESPEC I ES QU E ANTIGUAMENTE SE CONS IDERABAN DENTRO DEL GENERO -

Tilapia, ENTRE ELLOS Tilapia nilotica Y Tilapia mossamb ica . 

ESTE GENERO PERTENECE A LA FAMILIA CI CHLIDAE Y ESTA CLASIFICA 

DA DE LA SIGUIENTE ~!ANERJ\ (IN TREWAVAS , E ., 1973): 

PHY LLUM 

SUB PHYLLUM 

SUPE~CLASE 

SERIE 

CLASE 

CHORDATA 

VERTEBRADA 

GNATOSTOMATA 

PISCES 

TELEOSTOMI 
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SUBCLASE 

ORDEN 

SUBOROEl'i 

F.\HILIA 

. GENERO 

ESP ECIE 

3 ) DIAGNOSIS DE LA ESPECIE 

.~CTI ~OPTERI Gl IL 

PERCI FOR\1ES 

PERCOIDEI 

CICHLIDJ\E 

Sarothcrodon 

Sarotherodon niloticus 

(LINNAEUS , 1976) 

Sarothc rodon niloticus (LINNAEUS , 1976) 

DE 31 A 33 ESCAMAS EN UNA SERI E LONGI TU DINAL, ALETA DORSAL - -

XVI/XVII, 12 - 13 ; ALETA A.'lAL I II, 10 - 11; DE 19 A 22 BRAN-

QUJ ESPJNAS EN EL ARCO I NFERIOR DEL PRIMER ARCO BRANQUIAL DE -

3 A 4 HILERAS DE DI ENTES ROBUSTOS Y GRUESOS (LEE ET . AL .. 1976). 
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IV. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

1) SITUACI ON GEOGRAFICA 

EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO ESTA UBI CADO EN EL ESTADO DE ~iE 

xrco , LIMITA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, AL - 
SUR CON TEMAS CALTEPEC , AL ESTE CON AMANALCO Y AL OESTE CON IX
TAPAN DEL ORO, SANTO TOMAS DE LOS PLATANOS Y ZACAZONAP.Ai~ ; TO-
DOS DENTRO DEL MISNO ESTADO. 

GEOGRAFIC.Ai\lENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS 19° 12 ' 20" DE LA
TITUD NORTE DE 1OO 0 1 O ' 30" DE LATITUD OESTE A UNA AL TURA DE -
1 , 847 MTS ., SOBRE EL NIVEL DEL MAR. (FI G. 1) 

2) CLIHA 

~E ACUERDO A LA CLASIFICACION DE KOPPEN , MODIFICADA POR GARCIA 
(1973) PARA LAS CONDICIONES DE MEXICO , EL TI PO DE CLIMA ES - - 
A) C (w) (w) b (i ' )g QUE CORRESPONDE AL HAS CALIDO DE LOS TEM
PLADOS CON LLUVIAS EN VERANO , PRESENTA UNA TEMPERATURA MEDIA -
ANUAL DE 18.3° C Y UNA PRECIPI TACION MEDIA ANUAL DE 1 , 3 10 .9 -

MM . 

3) CARACTERISTICAS DE L EMBALSE 

EL AREA DE EST UDIO , EN PARTI.CULAR, ES LA PRESA "VALLE DE BRAVO", 
CONSTRUIDA EN EL A~O 1949 , POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICI 
DAD , FORMA PARTE DEL SISTEMA ELECTRICO MIGUEL ALEMAN, EL CUAL -
CONSTITUYE UNA DE LAS AREAS HIDROELECTRICAS DE LA CUEN CA DEL - -
RIO BALSAS . RECIB E. PRINCIPALl-IENTE , DE LOS RIOS AMENALCO Y MO 
LI NOS QUE NACEN EN LA VERTIENTE OCCI DENTAL DEL NEVADO DE TOLUCA 
(S.R.H., 1972; C. F. E., 1978). 
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EL EMBALSE OCUPA UNA SUPERFICIE DE; 1 , 600 llAS, , PRESENTA - - - -

APROX IMADAMENTE' UNA PROFUNDIDAD HlNIMA DE 4 ms. MAXHIJ\ DE 

24 MTS . y }.!EDIA DE 14 ms . (DAGUCllT ET . AL .' 1980) (FI G. 2) . 

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL EM 

BALSE SON LA PESCA DEPORTIVA , DESLIZAMIENTO ACUATI CO Y NAVEGA 

CION A VELA. 

DE ACUERDO CON DAGUCHI ET. AL. (1980) , ACTUALMENTE ESTE EMBA~ 

SE CUENTA CON ALGUNAS ESPECI ES , INTRODUC IDAS , DE IMPORTANCI A 

COMERCI AL; DE LAS CUALES LAS PRINCIPALES SON : Sa l mogairdneri 

irideus (TRUCHA ARCO IRIS); Ch irostoma grandocule_ (CHARAL); -

Chirostoma estor (PESCADO BLANCO); Cyprinus carpio comunis - -

(CARPA COMUN); Cyprinus carpio specularis (CARPA DE ISRAEL);

Lcpomis macro chirus (MOJARRA AGALLA AZUL) ; Lepomi s cyae l lus -

(MOJARRA VERDE); Microptarus salmoides (LOBDJA NEGRA) Y - - -

Sarothe r odon n i loticus (TILAPIA O MOJARRA AFRICANA) . 

4) DATOS SOCIO-ECONOMICOS 

EN 1980 , LA-POB LACION DEL MUNICIPIO SE CALCULO EN 22 , 000 HABI

TANTES ; PERO , GENERALMENTE ES MAYOR TmiANDO EN CUENTA LA POBL~ 

CION FLOTANTE ATRAIDA POR LA PROMOCION TURISTICA . SU POTENCI A 

LIDAD ECONOMICA SE CI FRA EN EL TURI SMO , PRODUCCION AGRICOLA - -

( fRIGO Y MAIZ) , FORESTAL (P lNO Y ENCINO) , GANADO VACUNO Y ARTE 

SANIAS. 

5) VIAS DE COMUN I CACION 

EL MUNICIPI O SE ENCUENTRA COMUNICADO CON EL RESTO DEL PAIS POR 

MEDIO DE DOS CARRETERAS TOLUCA-VALLE DE BRAVO O BIEN ZITACUARO

VALLE DE BRAVO. 
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V. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES 

OBJET IVO GENERAL.-

REALIZAR UN ESTUDIO PRELIMINAR DE Sarotherodon niloticus EN -

EL EMBALSE "VALLE DE BRAVO". 

OBJ ETIVOS PARTICULARES.-

1) DETERMINAR LA EDAD - CRECIM IENTO DE LA ESPECIE EN ESTU

DIO 

2) ESTABLECER EL INDICE DE FECUNDIDAD ESTACIONAL DE Sarothe 

ro<lon niloticus 

3) CONOCER LOS HABITOS ALIMENTICIOS ESTACIONALES DE LA ESPE 

CIE 

4) ESTIMAR EL TAMAÑO DE LA POBLACION DE Saro therodon niloti-

cus 

5) ESTIMAR EL TAMAílO .MINI.MO DE CAPTURA DE Sarothero<lon nilo

t icus EN EL EMBALSE 

6) ESTABLECER EL ARTE DE PESCA Y EL TAMARO DE MALLA MAS EFI -

CJENTE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL EMBALSE Y BIO 

LOGIA DE LA ESPECIE 
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Vl). MATERIAL Y MElODOS 

LAS CAPTURAS FUL:RO~ REALI ZADAS DURANTE LOS QUINCF. PRHIEROS -

DI AS VE LOS ~!ESES VE AGOSTO Y XOVIENBRE ( 1979) ; FEBRERO Y MA · 

YO (1980), SE ESCOGIERO!'J TRES EST,\CIONES DE tlUESTREO EN LAS 

CUALES SE FIJARON LAS REDES AGALLERAS Y UNA ZONA ESPECIFICA • 

DONDE SE UTILI ZO EL CHINCHORRO. ( FIG. 2) 

1) EDAD-CREC !MIENTO 

LA DETERMINACION DE LA EDAD-CRECIMIENTO SE REALIZO POR MEDIO 

DE LECTURA DE ESCfü\1AS, USA.\iDO PARA LA CAPTURA DE LOS EJEMPLA

RES UN CHINCHORRO PLAY ERO , CON LONGITUD DE 30 MTS . FORMADO - -

POR DOS ALAS CADA UNA DE LAS CUALES MEDIA 12 MTS. , UNA ALTURA 

DE 3 MTS . Y UN TAMA~O DE MALLA DE 3 CMS. EL COPO TIENE UNA -

LONGITUD DE SEIS l-!ETROS , UNA ALTURA DE 3 MTS. Y UN TAMA!'lO DE 

~~LLA DE 1. 5 CMS. 

LOS EJEMPLARES CAPTURADOS SE m DIERON CON UN ICTIOMETRO DE - -

50 O!S. DE LONGITUD CON DIVISIONES DE S MM. PESANDOSE CON UNA 

BASCULA TI PO RELOJ CON CAPACIDAD DE S KGS . Y GRADUACION DE • -

25 GRS. SE LES QUITO DE l S A 20 ESCAflAS DE LA PARTE INFERIOR 

DE LA LINEA LATERAL, EN EL ES PACIO COMPRENDIDO DEL OPERCULO -

Y LA MITAD INFERIOR DEL CUE RPO , LAS CUALES SE GUARDARON EN 

U~A BOLSA DE PAPEL (10 . 0 X 6 . 5 CMS.), PONIENDOLES UN CLAVE 

O UN NUMERO DE ACUERDO AL EJEMPLAR AL QUE PERTENECIA. 
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EN EL LABORATORI O SE UTILIZO LA TECNICA DE LAVADO-MONTAJE - - -
(GON ZALES ET . AL ., 1976) : 

a) SE COLOCAN LAS ESCAMAS DE CADA EJEMPLAR EN UNA CAJA DE -
PETRI DE S CMS. DE DIAMETRO Y 1.5 CMS . DE ALTURA , SE LES 
AfilADE HIDROXIDO DE SODIO AL 4i Y SE DEJAN REPOSAR DURAN
TE 24 HORAS. 

b) DESPUES SE LAVAN CON AGUA DESTILADA. 

e) SE OBSERVAN LAS ESCAMAS CON UN MICROCOSPIO OPTICO PARA -
SELECCIONAR LAS MEJORES, O SEA LAS QUE NO ESTEN MALTRAT~ 
DOS Y SU FOCO NO REGENERADO. 

d) SE HACE UNA PREPARACION POR EJEMPLAR, MONTANDO DE CINCO 
A SEIS ESCAMAS EN UN PORTAOBJETOS , COLOCANDOLE OTRO ENCI 

. MA Y UNIENDOLOS CON MASKIN-TAPE . 

UNA VEZ OBTENIDA LA PREPARACION DE CADA EJEMPLAR, SE EMPLEO EL 
METODO GENERAL DE LECTURA DE ESCAMAS (RUIZ, 1970); UTILI ZANDO -
PARA ELLO UN MICROPROYECTOR CON EL CUAL SE MIDE LA DISTANCIA ·
QUE EXISTE DEL FOCO AL BORDE DE LA ESCAMA, ADEMAS DE CADA MARCA 
O ANILLO QUE SE ENCUENTRE ENTRE ELLOS. 

OBTENIDO EL NUMERO DE ANILLOS Y LA DISTANCIA QUE HAY ENT RE ES-
TOS Y EL FOCO; SE UTILIZO EL MODELO GENERAL DEL METODO DE 
LEA (CASTELLVI, 1966); CUYA FORMULA ES: 

( 1 ) 

1 s/S (L) 
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DONDE: 

1 LONGITUD TOTAL QUE TENIA EL PEZ AL FORMARSE 
EL ANILLO 

s = DISTANCIA DEL FOCO AL ANILLO 

S DISTANCIA DEL FOCO AL BORDE DE LA ESC.AJ\1A 

L LONGITUD TOTAL, ACTUAL DEL PEZ 

DE CADA IN DIVIDUO SE OBTIENEN SUS LONGITUDES 1, 2, 3 . .... NEN
TENDIENDO ESTAS COMO LOS RADIOS DEL FOCO AL ANILLO CORRESPON- -
DIENTE . DICHAS LONGITUDES SE PROMEDIAN Y SE TOMAN LOS RESULTA 
DOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE ELLAS. DESPUES EN LA FORMU
LA GENERAL DE LEA SE APLICA EL FACTOR DE CORRECCION DE LEE --
(DEL RIO ET . AL., 1976) DEBIDO A QUE EN UNA GENERACION EXISTEN 
INIDIVIDUOS QUE PRESENTAi'J UN CRECIMIENTO MAS RAPIDO QUE OTROS , 
ADEMAS NOS AJUSTAi'J LOS RADIOS DE LOS ANILLOS EN CADA ESCAMA -
PARA OBTENER LAS LONGITUDES PROMEDIO, PARA CALCULAR CON MAYOR 
PRECISION LAS . CURVAS DE CRECIMI ENTO . 

( 2 ) 

1 = s/S (L-a)+a 

DONDE LA CONSTANTE "a" SE OBTIENE DE LA CORRELACION ENTRE LA -
LONGITUD DEL PEZ Y LA LONGITUD DE LA ESCAJ11A A TRAVES DE UNA RE 
GRES ION LI NEAL . 

PARA EL CALCULO DE LA CURVA DE CRECIMIENTO EN LONG ITUD SE UTILI 
ZO EL MODELO DE VON BERTALANFFY , DETERMINANDO LA LONGITUD INFI
NITA SEGUN EL METODO DE WALFORD (IN RICKER, 1975). 
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- 1 s -

Lt Lo0(l-e - k (t-to)) 

DONDE: 

Lt LONGITUD TOTAL DEL PEZ 

Loo= LONGITUD TEORICA MAXHIA QUE PUEDE ALCANZAR EL 

PEZ 

e UNIDAD LOGAR I TMI CA 

-k CONSTANTE DE CATABOLISMO 

t TIEMPO "X" QUE VA EN RELACION A LA Lt 

to TIEMPO TEORICO DEL MOMENTO EN QUE APARECE LA 

ESCAMA 

PARA DETERMI NAR LOS VALORES DEL CRECIMIENTO EN PESO LA FORMULA 

SE ELEVA A LA N, DEBIDO A QUE EL PESO ES TRIDIMENSIONAL A DIFE

RENCIA DE LA LONGITUD QUE ES LINEAL: 

( 4 ) 

POR EL METODO WALFORD SE COMPRUEBA GRAFICAMENTE LA L o-6 . GRA

Fl CANDO Lt + 1 CONTRA L LA PENDIENTE ES IGUAL A k Y LA I NTERCEP 

CION CON "Y" ES L o<J (1 - k) DE LO CUAL Lo<.> PUEDE SER CALCULADA 

DE LA SIGUI ENTE MANERA : 
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( 5 ) 

+k -k 
Logc (Loe - Lt)=Loge Lo<> to t 

LA RELACION LONGITUD-PESO SE ANALIZO MEDIANTE LA ECUACION : 

( 6 ) 

W= a L b 

DONDE: 

W PESO 

L LONGITUD DEL PESO 

a ,b CONSTA.~TES 

LAS CONSTANTES "a" Y "b" NECESARIAS PARA OBTENER LA RELACION - -
PROPORCIONAL ÉNTRE LA LONGITUD Y EL PESO SE OBTIENEN TRANSFOR-
MANDO LOS VALQRES DE AMBAS VARIABLES A LOGARITMOS Y EFECTUANDO 
CON LOS DATOS UNA REGRESION LINEAL. 

2) FECUNDIDAD 

PARA DETERMINAR LA FECUNDIDAD SE UTILIZARON LOS MISMOS EJEMPLA
RES CAPTURADOS PARA EDAD-CRECIMIENTO. DESPUES DE CAPTURAR LOS 
PECES, SE ABREN POR LA PARTE VENTRAL CON UN BISTURI Y SE LES -
ESTIRPAN UNICAMENTE LAS GONADAS MADURAS QUE SE ENCUENTREN EN - 
LOS ESTADIOS IV, V Y VI, SEGUN LA CLASIFICACION PROPUESTA POR -
NlKOLSKY (IN BAGENAL, 1978) DESPU.ES, ESTAS SE ENVUELVEN EN GASA 
Y SE LES A~ADE UNA ETIQUETA CON EL NUMERO DEL EJ EMPLAR A QUE - -
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PERTENEZ CA , POSTERIORMENTE SE COLOCAN EN UN FRASCO CON FORMOL 
AL 4%. 

EN EL LABORATORIO SE UTILIZO EL HETODO GRAVIMETRICO (F.A. D., , -
1970) PARA DETERMINAR EL INDICE DE FECUNDIDAD DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES PASOS: 

a) SE SECAN LAS GONADAS CON AI RE 

b) SE PESAN CON UNA BALANZA DE PRECISION, DE 1 a 200 MGS . 

e) SE EXTRAE UNA MUESTRA DE CADA PAR DE GONADAS Y ESTA SE 
PESA 

d) CON UN MICROSCOPIO DE DISECCION SE OBSERVAN LOS OVULOS , 
MADUROS O INMADUROS Y SE CUE!'JTAN 

e) SE EXTRAPOLA LA CANTIDAD DE OVULOS DE LA MUESTRA PARA EL 
PESO TOTAL DE LA GONADA . 

UNA VEZ OBTEN IDA LA RELACION LONGITUD DEL PEZ CON RESPECTO AL -
NUMERO DE OVULOS, SE GRAFICA. PARA LO CUAL SE COLOCA EN EL EJE 
DE LAS ORDENADAS (Y) EL NUMERO DE OVULOS Y LJ\ LONGITUD DEL PEZ 
EN EL EJE DE LAS ABCISAS (X) , DESPUES , POR MEDIO DE UNA TRANS- 
FORMACION DE LOS VALORES "X" , "Y" A LOGAIHTMOS, SE REALIZA UNA 
REGRESION LlNEAL DE LA QUE SE OBTIENEN LOS DATOS NECESARIOS PA
RA DESARROLLAR EL t-IODELO DE INDICE DE FECUNDIDAD. 

( 7 ) 
f = axb 

DONDE: 

F FECUNDIDAD 

X LONGITUD DEL PEZ 

a = INTEHSECCION 
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b = PENDIENTE 

LJ\ "X" QUE SE UTILTZA ES EL PRmlEOIO DE LAS LOXCITUDES, POR 

LO QUE AL DESARROLLAR LA FOR.\füLA NOS PROPORCIONA LA FECUNDI -

DAD DE LA ESPECIE , DURANTE LA ESTACION CORRESPONDIENTE . 

3) IIAB ITOS ALIMENTICIOS 

LA DETERMI NACION DE LOS BABITOS ALIMENTICIOS SE LLEVO A CABO 

CON LOS MISMOS EJE>IPLARES UTILI ZADOS PARA EL ESTUDIO DE I NDI

CE DE FECUNDIDAD, A ESTOS SE LES EXTRAJERON LOS ESTOMAGOS QUE 

E~VUELTOS EN GASA SE DEPOS lTARON EN UN FRAS CO CON FORMOL AL -

4% . LOS ESTOMAGOS SE IDENTI FICARON POR MEDIO DE ETIQ:tJETAS 

QUE PRESENTAN EL NU~RO DEL PEZ AL QUE CORRESPONDEN. 

PARA DETERMINAR LA DI ETA , EL CONTENIDO ESTOMACAL SE DILUYO EN 

AGUA DESTI LADA, DE ESTA SE ANALIZO UN ML ., CON UN MICROCOSPIO 

OPTICO . POSTERIORMENTE SE UTILIZO EL METODO DE FRECUENCIA -

PORCENTAJE (IN LAGLER, 1978) QUE DlCE : EL NUMERO DE CONTENI

DOS EN LOS QUE CADA ORGANISHO OCURRE SE EXPRESA COMO PORCENT~ 

J E DEL NUME~O TOTAL DE CONTENIDOS EXANINADOS y LA SUMA DE ocg 

RRENCIA DE TODOS ELLOS ES REDU CIDA A PORCENTAJES, CON ELLO SE 

CONOCE LA COMPOS ICION DE LA DIETA PARA CADA ESTACION DEL AfilO. 

4) TAMAf:iO DE LA POBLACIO~l 

LA CAPTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MARCADO , SE -

LLEVO A CABO CON 3 REDES AGALLERAS CON LAS SIGUI ENTES CARACT~ 

RISTICAS : LONGITUD 100 MTS., ALTURA 3 i\ITS., TAMAl'lO DE MALLA -

10 ,1 2 Y 14 CMS. , RESPECTIVAMENTE , TODAS CON HILO DE MONOFILA

MENTO DEL # 030, QUE UNA VEZ COLOCADAS ABARCARON UN AREA DE -

600 M2 . UNA VEZ CAPTURADOS LOS PECES SE UTI LJ ZO EL NETODO - -
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DE SCHNAREL (IN RICKER, 197 5), DE MARCADO-RECAPTURA. PARA EFEC 

TUAR ESTE TRABAJO SE UTILIZA RON PLASTI FLECHAS LAS CUALES SON l N 

SERTADAS, CON u:--¡r\ PJSTOL,\ MARCADORA , EN LA BASE DE LA ALETA DO~ 

SAL ENTRE LOS DOS llUESOS DE LA CINTURA PELVICA, CON EL rIN DE -

EVITAR DESPRENDIMIENTOS . HARCADO EL PEZ SE LE APLICA CLORURO -

DE BENZALCONIO PARA EVITAR POSIBLES INFECCIONES Y SE DEPOSITA -

EN UNA TINA DE ALUMINIO DE 40 LITROS, LOS PECES DE CADA REVI--

SION DE REDES , FUERON LIBERADOS EN EL OTRO EXTREMO DEL TRANSEC

TO DE LA ZONA DE CAPTURA. TODA ESTA LABOR SE REALIZO CON EL MA 

YOR CUIDADO POSIBLE PARA EVITAR ~!ORTALIDAD POR MANIPULEO, MARCA 

DO ETC . 

EL TRABAJO DE CAMPO SE REALIZO EN UN LAPSO DE QUINCE DIAS, DE -

LOS CUALES EL PRIMERO SE UTILIZO PARA CAPTURAR Y MARCAR PECES, 

LOS TRECE SIGUIENTES DIAS SE REALICO TANTO ~!ARCADO COMO RECAP-

TURA Y EL QUINCEAVO SOLO SE REALIZO RECAPTURA. 

UNA VEZ OBTENIDOS LOS DATOS DE CAMPO SE PROCESARON UTILIZANDO -

LA FORMULA DEL MODELO GENERAL DE SCllNABEL: 

( 8 ) 

N Mt CT / Rt 

DONDE: 

N NUMERO DE INDIVIDUO EN EL EMBALSE 

~(t NUMERO DE PECES MARCADOS 

Ct NUMERO DE PECES CAPTURADOS 

Rt NUMERO DE PECES RECAPTURADOS 

CON EL FIN DE OBTENER UN RESULTADO MAS CONFIABLE SE UTILI ZO LA 

FORMULA DE SCHNABEL, MODIFICADA POR CHAPMAN (IN RICHER, 1975). 

( 9 ) 

N Mt Ct / Rt + 1 
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EL +1 SE UTILIZA COMO A.JUSTE A LA CURVA, CUANDO EL MUESTREO ES 

PARCIAL Y POSTERIORMENTE AL RESULTADO SE EXTRAPOLA,\ TODO EL -

EMBALSE . 

LA VARIANZA SE OBTIENE DE LA ESTI.MACION SCllUMACllER (IN RICKER, 

19 75) QUE ES EL ERROR STANDARD: 

( 1 o ) 

s2 =~(Rt 2/Ct)-(Rt Mt) 2 / ;E(Ct Mt 2) 
T!1 - 1 

DOxDE : 

m = TAMA~O DE LA MUESTRA 

5) T AMAAO MI N BIO DE CAPTURA 

BASANDOSE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN INDICE DE FECUNDIDAD -

Y EDAD - CRECIMIENTO , EN QUE LOS EJEMPLARES DE DETERMINADA EDAD -

Y !O LONGITUD HAYAN TENIDO POR LO MENOS UN DESOVE SE DETERMINARON 

LOS ORGANISMOS SUSCEPTIBLES A LA CAPTURA . 

6) TAMA~O DE LUZ DE MALLA 

SE UTILIZARON CUATRO REDES AGALLERAS CUYAS CARACTERISTICAS SO~ : 

LONGITUD TOTAL 100 MTS. Y ALTURA DE 3 MTS. TAMAflO DE .MALLA DE : 

8, 10, 12 Y 14 CMS. , RESPECTIVAMENTE , TODAS CON HILO DE MONOFI

LA.MENTO DEL # 030. 

UNIENDO LAS CUATRO REDES SE COLOCARON EN UN MISMO PLANO , REVI-

SANDOLAS CADA VEINTICUATRO HORAS SE REGISTRARON LOS ORGANISMOS 
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CAPTURADOS POR CADA UNA; OBTENIENDO LA LONGITUD DE CADA PEZ CON 

UN I CTIOMF.TRO DE SO CMS . Y SU PESO CON U:-JA BASCULA DE RELOJ DE 

S KGS. CON PRECISION DE 25 GRS. PARA DETERMINAR EL INTERVALO DE 

LONGITUD DE LOS PECES QUE CAPTURO CADA RED Y DE ACUERDO AL T~ 

~o m N IMO DE CAPTURA, PODER DETERi\1INAR EL TAMARO DE MALLA MAS - -

APROPIADO PARA EL EMBALSE. 
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VI I. - RESULTADOS 

1) EDAD - CRECIMIENTO 

LA RELACION RADIO-ESCAMA/LONGITUD DEL PEZ , MOSTRO SER LINEAL -
PRESENTANDO UNA CORRELACION DE 0.975 , INDICANDO QUE EL CRECI--
,MlENTO .DE LA ESCAMA ES PROPORCIONAL A LA LONGITUD DEL PEZ . DE -
ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA "TO" , TEORICAMENTE LAS 
PR IMERAS ESCAMAS APARECEN CUANDO EL PEZ TIENE UNA LONGITU D DE -
Z. . 56 1-iM ., Y GRAFICAMENTE ENTRE 2 Y 3 ~IM. 

SEGUN EL METODO LEA , SE ENCONTRARON 5 CLASES DE EDAD- CRECIMIEN
TO , CON SUS RESPECTIVOS PESOS Y LONGITUDES, LOS CUALES SE MUES
TRAN EN LA TABLA N l. (VALORES OBSERVADOS). 

LA EDAD-CRECHIIENTO EN LONGITUD, 1\PLICANDO DATOS DE CRECIM I ENTO 
EN I~ ECUAC ION (3) SE OBTIENE: 

Lt = 53.0 (l -0 .8 228·0.l 95 Ct - o.z 56l) 

CON LO CUAL SE ESTIMAN LOS VALORES CALCULADOS PARA CADA EDAD -
PRESENTE. (TABLA # 1) 

EN LA RELACION EDAD- PESO DEL PEZ, SE TOMARON LOS PESOS CALCULAN 
DOSE PARA CADA EDAD MEDIANTE LA REGRESION EXPONENCIAL. (TABLA 1 

Flí.UHA 11 3 ) 

Wt 2146.70 (I -e-O.ZZ( t-0 . 09J) 3 
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LA RELACI ON LONG ITUD-PESO DEL PEZ, UTILIZ ANDO LA ECUACION (6) , 
DETERMINO LOS INCREMENTOS EN LONGITUD PARA CADA PESO MEDIANTE 
LA EXPRF.SIO>J : 

w = 0.18 L2 · 47 

LOS GRUPOS DE EJEMPLARES POR EDADES SE UT ILIZARON PARA LA ELA
BORACION DE LA CLAVE EDAD-LONGITUD (TABLA# 2) , EMPLEANDO LAS 
FRECUENCIAS DE LONG ITU DES Y DISTRIBUY ENDO ESTAS EN SUS RESPEC
TIVOS GRUPOS . 

2) FECUNDIDAD 

SE REALIZO EL ANALISIS DE LAS GONADAS DE 259 EJEMP LARES DE --
Sarotherodon ni lot ic us PARA DETERMINAR EL I NDICE DE FECUNDIDAD 
DE LA ESPEC IE EN ESTUDIO , PARA LO CUAL SE SUBSTITUYO LA FORMU
LA (7) Y LOS RE SULTADOS OBTENIDOS SE MUESTRAN EN LA TABLA # 3 , 
EN J,A CUAL SE OBSERVA QUE EL IND ICE DE FECUNDIDAD FUE MUY SEMÉ_ 
JANTE EN LOS MESES OF. AGOSTO , NOVIEMBRE Y FEBRERO , CON 
2,823 ; 2 ,380 Y 2, 839 HlJEVECILLOS , RESPECTIVAMENTE , MIENTRAS 
QUE EN MAYO SE OBTUVO UN INDICE MAS ALTO DE : 3 , 696 . 

SF. ENCONTRO UNA HELAC I ON DIRECTAMENTE PROPORCIONAL ENTRE EL NU 
MERO DE HUEVEC ILLOS Y LA LONGITUD DEL PEZ, LO CUAL SE MUESTRA 
EN LA FIGURA # 3 . 

3) llAB ITOS ALIMENTICIOS 

EN EL ANALISIS DE CONTENIDO ESTOMACAL DE LOS 295 PECES, CON - -
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LONGITUD DE 132 A 420 ~~l. , SE ENCONTRO ESPECIES REPRESENTANTES 
DE LAS FAMILIAS TABELLARIACEAE, DESMIDIACEAE, NAVICULACEAE, -
NOSTOCACEAE , SIGNEMATACEAE, SURIRELLACEAE, GOMPHONEMACEAE Y - 
F~~GILARICEAE, DETER~IINANDOSE QUE ES FITOPLANCTOFAGO, CON PRE
FERENCIA EN LOS CENEROS DE: Tabellaria sp , Cosmarium ~ Y - - -
Anabaena sp, PARA ESTE EMBALSE. LA REPRESENTATIVIDAD DE ESTAS 
ESPECIES EN UN CICLO ANUAL ESTA ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON 
EL FLORECIMIENTO DEL FITOPLANCTON POR LO QUE EN LA TABLA 11 4 -
SE OBSERVA QUE EL PORCENTAJE DADO, EN EL NUMERO DE TRACTOS DI
GESTIVOS, VARIA DE UN MUESTREO A OTRO. 

4) TAMA~O DE LA POBLACION 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL METODO SCHNABEL SE OBSERVAN EN 
LA TABLA # 5. 

DURANTE EL PROCESO SE CAPTURARON 757 EJEMPLARES DE LOS QUE SE 
MARCARON Y LIBERARON 653 , OBTENIENDO UNA RECAPTURA DE 31 INDIVI 
DUOS . 

SI: OBTUVO UN RESULTADO PARCIAL DE: 8098 EJEMPLARES PARA LAS - 
SEIS llAS. MUESTREADAS; POR LO QUE LA EXTRAPOLAR PARA LAS 1600 
HAS. QUE POSEE EL Et.IBALSE PROPORCIONA UN RESULTADO TOTAL DE: - -
2, 159 466 INDIVIDUOS. 

5) TAMA~O MINIMO DE CAPTURA 

LA PRIMERA ETAPA DE r.IADURACION SEXUAL SE ENCONTRO ENTRE LAS - -
LONGITUDES DE 18 A 23 CMS., A LAS CUALES SE LES DARA UN MARGEN 
DE 5 CMS. PARA EVITAR LA CAPTURA DE EJEMPLARES RETRASADOS EN EL 
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DESOVE; POR LO TANTO EL TAMA~O MI NIMO DE CAPTURA, PARA ESTE E~ 
BALSE, DEBE SER DE 28 CMS . , ESTA LONGITUD CO INCIDE CON LA AL
CANZADA AL TERCER ARO DE EDAD Y DE ACUERDO A LO REPORTADO EN -
LA TABLA # 2 ES CONVENI ENTE A LA POBLACION LAS CAPTURAS A PAR
TIR DE ESTA TALLA, YA QUE SU RITMO DE CRECIMIENTO A MAYORES -
EDADES VA DISMINUYENDO . 

6) TA~!Af:lO DE LU Z DE MALLA 

DURANTE LOS MUESTREOS CON REDES DE DIFERENTE LUZ DE ~IALLA SE -
OBTUVIERON LOS PECES DE DISTINTA LONGITUD COMO SE MUESTRA A -
CONTINUACION: 

LUZ DE MALLA 

LONGITUD DE LOS 
PECES. ATRAPADOS, 
EN CMS. 

10 CMS . 

16 A 28 

12 CMS. 14 CMS. 

25 A 35 31 A 42 

CON BASE A LO ANTERIOR SE CONSIDERA LA MALLA DE 12 CMS ., COMO 
LA MAS APROPIADA; POR LA INCIDENCIA DE CAPTURA QUE PRESENTA -
NOS PERMITE TENER EJEMPLARES ADULTOS QUE YA HAN DESOVADO , POR 
LO QU E NO SE AFECTA LA PARTE VULNERABLE DE LA POBLACJON . LA -
MALLA DE 14 CMS . , CAPTURA EJEMPLARES ADULTOS PERO SE CONSIDERA 
QUE EL TAMA~O DEL STOCK CAPtURABLE ES MENOR , DEBIDO A QUE LOS 
RITMOS DE CRECIMIENTO DESDE LA EDAD III DISMINUYE EN UN 66% -
POR LO QUE LA EXPLOTACION DE ESTA PARTE DE LA POBLACION NO ES 
RECOME~DABLE EN CUANTO A LA PRODUCCION . 
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Vil! . - DJSCUSION 

1) EDAD - CRECIMIENTO 

LOS METODOS PARA LA DETERMIN/\CJON DE EDAO-CRECIMI ENTO DE - - -

PETERSEN , CASSIE Y LEA (CASTEL LVI, 1966) CONSISTEN EN LA LECT!,! 
RA DE ESTRUCTURAS DURAS COMO SON OTOLITOS , ESCAMAS , OPERCULO , 
VERTEB RAS , ETC . EN ESTE TRABAJO SE OBTUVO EDAD-CRECIMIENTO -
POR LLCTURA DE ESCAMAS Y SE OPTO POR UTI LI ZAR EL METODO LEA 
co;-.; EL FACTOR DE CORRECCION DE LEE (CASTELLVI ' OP. CIT.) EL - -
CUAL, A DIFERENCIA DE LOS ANTES J\IENC IONADOS, NO NECESITA DE 
MUESTRAS MUY GRANDES PARA OBTENER RESULTADOS CONFIABLES; ADE
MAS SE CUENTA CON UNA INCERTID!J?.IBRE DEB IDO A QUE EN DICHO METQ 
DO SE TRABAJA CON DATOS MAS HOMOGENEOS , COMO LAS MEDIDAS CON -
LAS CUALES SE AJUSTAN LAS DESVI AC IONES DE LOS DATOS PARA CADA 
GRUPO DE EDAD MARCA Y EN LOS OTROS METODOS CON FRECUENC IA DE -
TALLAS . 

LA INTERPRETACION DE ANILLOS ANUALES HA SIDO SIEMPRE UN PROBLE 
MA , ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO EXISTE UNIFICACION EN 
LOS CRITERIOS PARA DEF I NIRLOS . EN ESTE TRABAJO SE TOMO LECTU
RA DE ANILLOS BIEN MARCADOS , QUE NO PRESENTARAN ALTERACIONES O 
ESTUVI ERAN TRUNCADOS; POR LO TANTO PUEDE INTERFERIRSE QUE SE -
TRATA DE ANILLOS INVERNALES O ANUALES , SIN EMBARGO NO PUEDE -
AFI RMARSE CON TODA CERTEZA. 

SEGUN CASTELLV I (1966), LA PRIMERA EDAD-MARCA NO SE TOMA COMO 
UN A~O DE VIDA, YA QUE SON INDIVIDUOS QUE DESDE EL MOMENTO DE 
NACER HASTA EL PRIMER INVIERNO NO HA TRANSCURRIDO UN A~O, POR 
LO QUE VARIOS AUTORES LO ELIMINAN O LO LLAl"IAN EDAD CERO. 
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LA RELACTON RADIO-ESCAMA/LONGITUD DEL PEZ, MOSTRO QUE EL CRECI 
MIENTO DE LA ESCAMA ES PROPORCIONAL A LJ\ LONGITUD DE L PEZ PARA 
CADA FASE DE LA CURVA DE CRECIMIENTO. 

COMPARACION DE ALGUNOS ESTUDIOS DE EDAD- CRECIMIENTO DE : 

E<lad 
(años) 

l 

2 

3 

4 

Lago Chad 
Fryer 1972 
Lt (cms . ) 

13.4 

22.9 

28 . o 
31. o 

Snra t herodon niloticus 

Lago Itasy 
Mor ea u 1977 

Lt (cms.) 

13 . 6 

19 . 8 

23.9 

26.4 

Presa M.Aleman 
Gonzálcz 1976 . 

Lt (cms . ) · 

14. 9 

21. 5 

24. 5 

25.8 

Presa V.de -
Bravo. 
Estudio prese~ 
t e . 

Lt (cms . ) 

15.3 

21. 9 

27 . 5 

31. 9 

DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR FRYER Y MOREAU, EN LOS LAGOS 
TROPICALES DE AFRICA , PODEMOS OBSERVAR QUE EN LOS PRIMEROS ES
TADIOS DE VIDA DE SAROTHERODON EL RITMO DE CRECIMIENTO ES PRA~ 
TICAMENTE EL MI SMO, EN TANTO QUE PARA LOS ESTAD IOS SUJ3SIGU IEN
TES , EL RITMO DE CRECIMIENTO , DISMINUYE SENSIBLEMENTE EN LAS -
POBLACIONES DEL LAGO ITASY. AUN CUANDO AMBOS LAGOS SON TROPI · 
CALES Y SE ENCUENTRAN RELATIVAMENTE CERCANOS, UNO DEL OTRO; - -

' LAS CONDICIONES PRESENTES EN CADA UNO DE LOS ECOSISTEMAS DEBIE 
RON INFLUIR, DETERMINANTEMENTE , SOBRE LAS POBLACI ONES . 

ASI MISMO , EL ESTABLECER LAS COMPARACIONES ENTRE LOS ESTUDIOS 
REALIZADOS EN LOS LAGOS DE AFRICA Y EL EMBALSE M. ALEMAN, - · 
OAX. , MEXICO, SE APRECIA QUE EL CRECIMIENTO EN LAS PRIMERAS F~ 

SES DE DESARROLLO ES MARCADAMENTE MAS RAPIDO , PARA EL CASO DE 
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MEXICO Y DECRECE CON NAYOH RAPIDEZ EN LAS FASES POSTERIORES . 

POR OTRA PARTE, AL EFECTUAR EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBT~ 
NIDOS EN LOS EMBALSES DE CLIMA TROPICAL Y LOS ENCONTRADOS EN -
ESTE ESTUDIO , SE APRECIA QUE EL PATRON DE CRECIMIENTO EN EL V~ 
SO DE CLIMA TEMPLADO ES MUY SIMILAR AL DE AQUELLOS, EN LOS PR.! 
MEROS ESTADIOS DE CREC IMIENTO , co~ UN VALOR ALTO A LA EDAD DE 
UNO . SIN EMBARGO, SE OBSERVA QUE P,\RA LAS SIGUIENTES EDADES -
LAS TASAS DE CRECIM IENTO SON PROPORCIONALMENTE MAYORES PARA EL 
LAGO TEMPLADO ; ADEMAS; SE DENOTA QUE EN ESTE RITMO DE CRECI-- 
;.JI CNTO OE UNA EDAD A LA OTRA DECRECE LENTAMENTE Y CON UNA PRO 
PORC IONALIDAD MAS ESTABLE. 

ESTO PODRIA DEBERSE A QUE EL EMBALSE "VALLE DE BRAVO", SE LOC~ 

LI ZA A MAYOR ALTURA QUE LOS EMBALSES TROP ICALES COMPARADOS CON 
ESTE TRABAJO , POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE DADA LA LONGITUD DE 
LAS CORRIENTES ALIMENTADORAS Y EL TI PO DE SUSTRATO ENCONTRADO 
EN SU TRAY ECTORIA , LOS ARRASTRES DE MATERIA EN SUSPENSION SON 
MENORES QUE EN LOS EMBA LSES TROP ICALES, LO QUE PERMITE UNA MA
YOR PENETRACION DE LA LUZ PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS -
FOTOSINTETJCOS, AS! MISMO COMO LO DEMUESTRAN LAS OBSERVAC IONES 
DIRECTAS , EL· AGUA DEL EMBALSE CONTIENE SUFICIENTES NUTRIENTES 
LOS CUALES SI RVEN DE ALIMENTO PARA LA ESPECIE EN ESTUDIO . POR 
OTRO LADO SE INFIERE QUE LA COMPETENCIA POR ALIMENTO ES RELAT.! 
VAMENTE BAJA YA QUE LAS ESPECIES PREDOMINANTES EN EL EMBALSE -
(LOBINA Y CHARAL), NO PRESENTAN LOS MISMOS HABI TOS ALIMENTI- -
CIOS QUE Sarotherodon niloticus. 

2) FECUNDIDAD 

LA PRDIERA ETAPA DE MADURACION DE Sarotherodon niloticus EN VA-
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LLE BRAVO, SE ENCONTRO ENTRE LOS 18 Y 23 CMS. , (GRAFICA H 3) , 
MORALES (1974) INFORMA QUE EN LA PRESA DE "TEMASCAL" , OAX ., E.§. 
TA SE LOCALIZA ENTRE LOS 16 Y 22 CMS. ; FRYER (1972) INDICA QUE 
EN LOS LAGOS DE AFRICA LOS INDIVIDUOS SON CAPTURADOS A PARTI R 
DE LOS 18 CMS., LONG I TUD A LA CUAL LOS EJEMPLARES HAN TENIDO -
POR LO MENOS UN DESOVE . CON ESTO PUEDE OBSERVARSE QUE LOS - -
EJEMPLARES DE VALLE DE BRAVO TARDAN MAS EN LOGRAR SU MADUREZ -
SEXUAL, LO CUAL ESTA DADO EN FUNCION DE LA TEMPERATURA YA QUE 
SE TRATA DE UN LAGO TEMPLADO, A DIFERENCIA DE LOS DOS TRABAJOS 
CITADOS QUE CORRESPONDEN A EMBALSES TROPICALES. 

EN CUANTO A LA RELACION LONGITUD-NUMERO DE OVULOS, EN EL LAGO 
TIBERIAS (FRYER OP. CIT.) SE SABE QUE EXISTEN Sa r otherodon MA
YORES DE SO CMS . , QUE PRESENTAN ALREDEDOR DE 3,700 OVULOS MADQ 
ROS, DEBIDO A QUE EL INDICE DE FECUNDIDAD SE DETERMINO TOMANDO 
EN CUENTA TANTO OVULOS MADUROS COMO INMADUROS. MORALES (OP. -
CIT. ) INDICA QUE EN TALLAS DE 30 CMS ., SE PRESENTAN DE 3, 000 A 
4,000 OVULOS; ESTOS RESULTADOS SON MUY APROXIMADOS A LOS OBTE
NI DOS EN ESTE TRABAJO, POR LO QUE SE INFIERE QUE LA TEMPERATU
RA NO ACTUA EN EL NUMERO DE OVULOS PRODUCIDOS POR LA ESPECIE. 

EL INDICE DE FECUNDIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE - - - - -
Sarotherodon niloticus EN ESTE EMBALSE, FUE SEMEJANTE EN AGOS
TO , NOVIEMBRE Y FEBRERO , MIENTRAS QUE EN MAYO SE OBTUVO UN IN
DICE MAS ALTO; COINCIDIENDO ESTO CON LA E.POCA DE MAYOR TEMPE~ 
TURA. ADEMAS EN LOS TRES PRIMEROS MUESTREOS SE ENCONTRARON -
EJEMPLARES CON GONADAS EN ESTADIOS II I , IV , V Y VI A DIFEREN
CIA DEL ULT IMO EN EL QUE LA MAYORIA PRESENTABA ESTADIOS V Y 
VI , DEBIDO A ESTO SE DEDUCE QUE EL PERIODO DE DESOVE MASIVO SE 
REALIZA ENTRE MAYO Y JUNIO. 
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3) HABITOS AL HICNTI CIOS 

Sarotherodon níloticus EN VALLE DE BRAVO TI ENE HABITOS ALIMEN
TICIOS FITOPLANCTOFAGOS CORROBORANDO LO EXPUESTO POR FRYER - -
(OP. CIT.) LOWE (1975) Y CASAS (1976) , QUIENES MENCIONAN QUE -
DEPEND IENDO DE LA PREDOMINANCIA DE LAS ESPECIES QUE COMPONEN -
EL FITOPLANCTON SERA LA SELECTIVIDAD ALIMENTICIA. 

EN RELACION A LOS RESULTADOS OBTEN I DOS EN ESTE TRABAJO SE OB-
SERVO QUE NINGUNA ESPECIE DEL FITOPLANCTON SE PRESENTA EN TO-
DOS LOS TRACTOS DI GESTIVOS ANALIZADOS, EXCEPTO Tabellaría ~ Y 
Cosmari.um ~· QUE SE ENCONTRARON EN UN 100% EN LOS MUESTREOS -
DE AGOSTO Y NOVIEMBRE , RESPECTIVAMENTE . 

SIN EMBARGO HUBO GENEROS COMO : Tabellaría ~_E, Cosma r ium ~. -
Navícula, Anabaena sp , Gomphonema y Mougeotia (TABLA# 4), LOS 
QUE SE PRESENTARON EN MAS DEL 50% DE LOS TRACTOS REVISADOS EN 
CADA. MUESTREO . 

EN EL CASO DE LA PRESA "MIGUEL ALEMAN", OAX., CASAS (OP. CI T.) 
REPORTA QUE LOS GENEROS ENCONTRADOS CON MAYOR ABUNDANCIA FUE- 
RON: S_pirulina, Synedra, Cosmarium ~ . Amphor~ , Crucigenía; -
COINC I DIENDO ALGUNOS DE EL LOS CON LOS ENCONTRADOS EN ESTE TRA
BAJO, AUN CUANDO LOS LUGARES DE MUESTREO SON DE CUENCAS DIFE-
RENTES, YA QUE EL LAGO DE VALLE DE BRAVO ES DE TIPO TEMPLADO -
DE LA CUENCA DEL RIO BALSAS Y EL PRESENTADO POR CASAS ES NEO - 
TROPICAL DE LA CUENCA DEL RIO PAPALOAPAN. LA DIFERENCIA ENCON 
TRADA EN LA VARIEDAD DE ALGUNAS ESPECI ES SE DEBE AL TIPO DE NU 
TRIENTES , CLIMA Y CORRI ENTES DE AGUA , ENTRE OTROS. 
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4) TAMAÑO DE LJ\ POBLACION 

EN LA REPUBLJCA MEXICANA DEL RTO, ET . AL (1 976) PRESENTA EL -
PRIMER Y UNICO TRABAJO DE ~!ARCADO-RECAPTURA , UTILIZANDO EL SI~ 
TEMA DE PLASTI FLECllAS . DICHO ESTUD I O FUE REALIZADO EN LA PRE
SA "LA ANGOSTURA" , CHIS ., OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS 
PUESTO QUE DE CUATRO ESTACIONES DE MUESTREO SOLO EN UNA NO SE 
OBTUVO RECAPTURA. SE DESCARTO LA POSIBILIDAD DE UNA ALTA MOR
TALIDAD YA QUE ESTE MISMO AUTOR (COM. PE RS . ) REAL! ZO DOS TRAB~ 
JOS PRELIMINARES CON EL FIN DE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE MOR 
TALIDAD, UNO EN ESTANQUES Y OT RO EN UNA PEQUEÑA LAGUNA NATURAL 
DE 1.5 HAS., EN OAXACA, OBTENIENDO UNA MORTALIDAD DE CERO POR 
CI ENTO . 

EN LO QUE RESPECTA AL PRESENTE TRABAJO, REALIZADO EN LA PRESA 
"VALLE DE BRAVO", DEL ESTADO DE MEXICO, DURANTE EL TRANSCURSO 
DE ESTE, NO SE TUVO CONOCIMIENTO NI SE OBSE RVO MORTAL IDAD POR 
MARCADO, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE EL METODO ES CONF IABLE, -
RECOMENDANDOLO PARA TRABAJOS POSTERIORES. AL MISMO TI EMPO DE 
LOS 653 EJEMPLARES MARCADOS Y LIBERADOS , SE OBTUVO UNA RECAPTQ 
RA DE 31, YA QUE PARA LAS 1, 600 HAS ., QUE PRESENTA LA PRESA SE 
CONSIDERO SOLAMENTE UNA ESTACION , SI N EMBARGO AL EXTRAPOLAR DE 
6 HAS . , MUESTREADAS QUE PRESENTARON UN RESULTADO PARCIAL DE - -
8,098 INDIV I DUOS A LAS 1,600 HAS . , DE LA PRESA, NOS DIO UN RE· 
SU LTADO TOTAL DE 2'159,466 EJEMP LARES. ESTOS DATOS SON CONf-1~ 

BLES YA QUE SE CONSIDER? QUE EXISTE UNA DISTRIBUCION DE ORGA-
NISMOS HOMOGENEA LO CUAL, SIN EMBARGO, ESTA SUJETO A COMPROBA
CION. POR OTRO LADO FRYER (1972) Y LOWE (1975) MENCIONAN EN -
SUS INf.ORMES QUE ESTA ESPECIE NO PRESENTA DESPLAZAMIENTOS SIG
NI FICATIVOS, LO CUAL PERMITE ARGUMENTAR CON MAYOR SEGUR IDAD 
QUE EL CALCULO OBTENIDO DE LA POBLACION ES ACEPTABLE. 

CABE ACLARAR QUE EL ARTE DE PESCA UTILIZADO ES SUMAMENTE SELEC 
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TIVO YA QUE LA CAPTURA SE BASO EN CLASES-LONGITUDES DE LA PO - -
BLACION, QUEDANDO EL RESULTADO COMO TAMAi;)Q DE LA POBLACION CAP 
TURABLE A LA PESQUER TA POTENCIAL. 

5) TAMAi\O MINIMO DE CAPTURA 

/.A PRIMERA ETAPA DE MADUREZ ScXUAL SE ENCONTRO ENTRE LAS LONG.!. 
TUDES 18 Y 23 CMS. , A LAS QUE SE LES DIO UN MARGEN DE 5 CMS . , 
PARA EVITAR CAPTURAS DE EJ EMPLARES CON DESOVES RETRASADOS, POR 
LO CUAL LA LONGITUD MINIMA DE CAPTURA DEBE SER DE 28 CMS., ES· 
TA LONGITUD COINCIDE CON LA ALCANZADA AL TERCER A¡;¡O DE VIDA Y 
DE ACUERDO A LO REPORTADO EN EDAD-CRECIMIENTO , SON CONVENIEN-
TES LAS CAPTURAS A PARTIR DE ESTA TALLA, DEBIDO A QUE SU RITMO 
DE CRECIMIENTO VA DISMINUYENDO . DE ESTA MANERA LA PESQUERIA -
APROVECHARIA EL MAYOR NUMERO DE INDIVIDUOS QUE POR MORTALIDAD 
PUDIERAN PERDERSE. 

6) TAMARO DE LUZ DE MALLA 

DURANTE LOS MUESTREOS LAS REDES AGALLERAS DE DI FE RENTE LUZ DE 
MALLA, SELECCIONARON LOS RANGOS DE LONGITUD DE LOS ORGANISMOS 
QUE A CONTINUACION SE PRESENTAN: 

LUZ DE MALLA 
DE 10 CMS. 

16 A 28 CMS. 

LUZ DE MALLA 
DE 12 CMS . 

26 A 35 CMS. 

LUZ DE MALLA 
DE 14 CMS. 

31 A 42 CMS. 
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CONSIDERANDOSE LA LUZ DE MALLA DE 12 CMS., COMO LA MAS APROPI~ 
DA DEBIDO /\ LA INCIDENCIA DE CAPTURA QUE SE PRESENTO , LA CUAL 
NOS PERMITA TENER EJEMPLARES ADULTOS Y POR LO TANTO NO SE AFEC 
TARA LA PARTE DE LA POBLACION VULNERABLE . 

DE LOS OTROS TAMAROS DE LU Z DE MALLA, NINGUNO ES RECOMENDABLE 
SI SE TOMA EN CUENTA QUE LA DE 10 CMS., CAPTURA I NDIVIDUOS IN
MADUROS LO CUAL PONDRIA EN PELIGRO LA PESQUERIA ; LA DE 14 Ct-JS ., 
CAPTURA EJEMPLARES ADULTOS , PERO TOMANDO EN CUENTA QUE EL T~ 
RO DEL STOCK CAPTURABLE ES MENOR, YA QUE LOS RITMOS DE CRECI- 
MI ENTO DESDE LA EDAD 3 DISMINUYEN EN UN 66% , LA EXPLOTACION DE 
ESTA PARTE DE LA POBLACION NO ES ACONSEJABLE EN CUANTO A LA -
PRODUCCION. 
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IX.- CONCLUSIONES 

EL PRESENTE TRABAJO SE REALI ZO EN EL EMBALSE "VALLE DE BRAVO", 

LOCALIZADO EN EL ESTADO DE ~IEXICO , EL CUAL TIENE CLHIA TEMPLA 

DO SOPORTABLE PARA Saroteherodon niloticus , TOMANDO EN CUENTA 

QUE ESTA ES ORIGINARIA DE AGUAS TROPICALES; SE OBSERVO QUE , EN 

DICHO CUE RPO DE AGUA , NO SUFRE MODI FI CACIONES SIGNIFICATIVAS -

EN SU RintO DE CRECOJIENTO, COMO TAMPOCO EN SU INDICE DE FECU~ 

. DJDAD . LA UNICA VAR (ACION ENCONTRADA FUE QUE LA PRHIERA ETAPA 

Of: ~IAl)URE Z SEXUAL LA ALCANZA A UNA MAYOR LONGITUD QUE APARECE 

ENTRE l.i\S Lm~GITUDES DE 18 A 23 CMS . DE IGUAL MANERA EL INDI 

CE DE FEClJNDIJ.)AD PRO~IED IO DE LAS POBLACIONES REGISTRADAS FUE -

SEMEJANTE EN AGOSTO, NOVIEMBRE Y FEBRERO, MIENTRAS QUE EN MAYO 

SE OBTUVO EL INDICE MAS ELEVADO , COI NCIDI ENDO ESTE CON LA ESTA 

CION DE MAYOR TE~IP ERATURA , DEDUC l ENDOSE QUE EL PERIODO DE DESQ 

VE MASIVO SE REALIZA ENTRE LOS HESES DE ~AYO Y JULIO , YA QUE -

EN LOS PRIMEROS MESES LOS VALORES PROMEDIO DE IIUEVECILLOS RE- -

GISTRADOS FUERON DE: 2,823; 2,380 y 2839, RESPECTIVAMENTE , --

MI ENTRAS QUE EN EL ULTIMO MES REGISTRADO (MAYO) EL VALOR PROM§. 

DIO FUE DE 3, 696; CIFRA MUCHO ~1AS ALTA QUE LAS ANTERIORES . 

EN LO REFERENTE A LOS HABITOS ALIMENTICIOS SE OBSERVO UNA GRAN 

ADAPTACION A LOS FLORECIMIENTOS ESTACIONALES DEL FITOPLANCTON , 

POR LO QUE LA DISPONIBILIDAD DE ALHIENTO NO PRESENTA PROBLEMAS 

PARA SU DESARROLLO. EN LOS REGISTROS DE CONTENIDO ESTOMACAL ,

LOS ORGANISHOS REPRESENTATIVOS FUERON DE LAS FAMILIAS - - - - -

Tabellariaccas, Desmidiaceas , Naviculaceae , Nos tocaceae , Zigne

ma taceae, Surirellaceae, Comphonematace ae y Fragilariaceae , - 

SI ENDO LOS GENEROS MAS COMUNES Tabellaría , Cosmarium y Anabae-

na. 
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OBSERVANDOSE QUE NINGUN GENERO DEL FITOPLANCTON SE PRESENTA - -
EN TODOS LOS TRACTOS DIGESTIVOS ANALIZADOS, EX CEPTO Tabellaria 
Y Cosmorium , LOS CUALES SE ENCONTRARON EN UN 100\ EN AGOSTO Y 
NOVIEMBRE , RESPECTIVAMENTE . 

EN CUANTO A LOS ENSAYOS EFECTUADOS CON EL ARTE DE PESCA UTILI
ZADO (RED AGALLERA), SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE LA LUZ DE M~ 
LLA MAS CONVENIENTE PARA LA EXTRACCION DE Sarotherodon niloti 
cus, A NIVEL COMERCIAL EN EL EMBALSE , ES LA DE 12 CMS . YA QUE 
ESTA ATRAPA EJEMPLARES CUYA TALLA ES DE 25 A 35 CMS . TOMANDO 
EN CUENTA LO ANTERlOR Y AUNADO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PO 
DEMOS CONCLUIR QUC EL RECURSO ES SUSCEPTIBLE A SER SOMETIDO - -
A EXPLOTACION COMERCIAL , AUGURANDOLES UNA PERMANENCIA PROLONG~ 
DA EN EL EMilALSE, CONDICIONADO ESTO A VIGILANCIA DE CAPTURAS -
Y RECO~lliNDACIONES POSTERIORES . 



- 36 -

X. - RECO~IENDACI O>JES 

EL E'·IBALSE "VALLE DE BRAVú " , DEL ESTADO DE ~IEXICO, ES UN LUGAR 

TURI STICO , EN EL CUAL SE ENCUE .\JTRA ESTABLECIDA LA PESCA DEPOR

TIVA DE LA LOBI NA NEGRA (mcrooterus salmoides), ASI COMO LA -

PRACTICA DE ALGUNOS DEPORTES ACUATICOS , PRETENDIENDOS E IMPLAN

TAR, EN ESTE, LA PESCA COMERCIAL ílE Sarotherodon niloticus CON 

EL FIN DE ELEVAR LA DIETA DE LOS LUGARE~OS, ASI COMO SU INGRE

;,IJ ECONOm CO . 

LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES QUE SE PUEDEN CITAR PARA LA ~ 

CIONAL EXP LOTACION DEL RECURSO , SIN LLEGAR A LESIONARLO EN LO 

QUE SE REFIERE, A SU TALLA, EPOCA DE REPRODUCCION Y LA POBLA- -

ClON EN SU TOTALIDAD, SON LAS SIGUIENTES: 

ES CONVENIENTE SEGUIR REALIZANDO ESTUDIOS EN DICf-10 LUGAR, 

PARTICULARMENTE A ESTA ESPECIE, CON EL FlN DE AMPLIAR LA 

INF0~'1ACION QUE AQUI SE PROPORCIONE; OBSERVANDO POSTERIO~ 

MENTE EL COMPORTAMIENTO , TANTO DEL EMBALSE COMO DE LAS E~ 

PECI ES CON EL OBJETO DE DETECTAR VARI:\Cl ONES QUE PUEDAN -

AFECTAR EL RECURSO. 

RESPETAR LA CAPTURA DE EJEMPLARES DURANTE LOS ~!ESES (MAYO 

Y JUNIO) , EN QUE ESTA PRESENTE SU ~IAYOR INDICE DE FECUND.!_ 

IJAD. E~ EL CASO DE QUE SEAN EXTRA! DOS ORGANIS~IOS A PUNTO 

DE DESOVAR, DEVOLVERLOS AL AGUA NO S I N .l\,'HES ASEGURARSE -

DE QUE NO SE E NCUE~TREN LESIONADOS. 

TRATAR DE RESPETAR LA TALLA MINIMA COMERCIAL , QUE EN ESTE 

EHBALSE SERIA DE 25 rns. YA QUE SE CONSIDERA QUE LOGRADA 

ESTA LOS EJEMPLARES HAN EFECTUADO ~IDi IMAMENTE UN DESOVE . 

\. 

.•' 
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USAR, HASTA DONDE SEA POSIBLE, PARA SU CAPTURA RED AGA
LLERA; LA CUAL PREFERENTEMENTE DEBERA TENER LAS SIGUIEE! 
TES CARACTERI STI CAS: LUZ DE MALLA 1 2 CMS. DE AL TO Y - - -
100 MTS . DE LONGITUD, ASI MISMO DE MONOFILA}.füNTO DEL --
040. SI TOMAMOS EN CUENTA QUE ESTA RED APARTE DE CUM-
PLIR SU PRINCIPAL FUNCION DE ATRAPAR, AL MISMO TIEMPO -
CUMPLE UNA FUNCION SELECTIVA CAPTURANDO EJEMPLARES ADUL 
TOS. 

SE DEBERAN SUPROMIR LAS FISGAS, ARPONES, REDES DE ARRA~ 
TRE Y ATARRAYAS, YA QUE DICHAS ARTES DE PESCA SON NOCI
VAS PARA LA CAPTURA DE LAS ESPECIES ACUATICAS DE AGUA -
DULCE POR NO SER SELECTIVAS. 
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TABLA lf 

EDAD-LONGITUD : EDAD - PESO DE DATOS OBSERVADOS Y CALCULADOS PARA 

Sarotherodon niloticus 

E u ad Long. obs . Long. cale. Peso obs . Peso cale . 

(años) (cms . ) (cms . ) (grs . ) (grs. ) 

o 7 . 6 7. 2 18 .00 20. 7 

1 5 . 2 15 .3 99.62 106 . 98 

II 22.2 21. 9 253 . 91 257 . 22 

Il I 28.8 2 7 . 5 482.93 447 . 65 

IV 32. 3 32.0 64 1. 1 645.6 5 
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TABLA fl 2 

CLAVE EDAD- LONGITUD DE 230 F.JE.'IPLARES DE Sarothcrodon niloticus 

Longitud t cms . ) o II ll I [\' V Total 
Leí.las 

12 - 12.9 

13 - 13.9 
14 - 1-1 . 9 1 1 2 
15 - 15.9 4 2 6 
16 - 16.9 4 9 13 
.17 - 17. 9 3 7 10 
18 - 18.9 14 14 
19 - 19 .9 11 12 
20 - 20.9 15 2 17 
21 - 21. 9 11 12 
22 - 22.9 9 7 16 
23 23.9 13 6 19 
24 - 24.9 19 s 24 
25 - 25.9 2 13 15 
26 - 26 ,9 3 14 18 
27 - 27.9 11 1 12 
28 - 28 .9 9 2 11 
29 - 29.9 2 3 
30 - 30.9 1 2 
31 - 31.9 2 3 5 
32 - 32 .9 3 3 
33 - 33 ,9 2 3 
34 - 34. 9 1 
35 - 35.9 2 
36 - 36.9 
37 - 37.9 
38 - 38 .9 
39 - 39.9 1 
40 - 40 .9 3 ~ 

41 41. 9 2 
42 42.9 

· - ·- -·-
14 116 73 16 10 230 
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TABLA 3 

ANALISIS DE FECUNDIDAD DE Sarothero.don _!!l!oticus EN EL EMBALSE 
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO. 

MES DE MUESTREO AGOSTO 

No . DE DATOS 65 

CORRELACION 0.90 

INTERSECC ION (a ) 0.20148 
l. 59 

PENDIENTE (b ) 0.3553 
2.26 

X• LONG. DEL 1.43 
PEZ. 27.4 

Y• No. DE HUE 3.478 
VECILLOS 3008 

F = I ND ICE DE 2832.0 
FECUNDIDAD 

NOVIEMBRE 

72 

0.8713 

o. 1548 
l. 43 

0.3638 
2.31 

l. 3940 
24. 8 

3. 4 061 
2547 

23800.0 

FEBRERO 

59 

0 . 8762 

0 .2873 
l. 98 28 

0.3598 
2.298 

1.3775 
23.9 

3.4225 
264 5 

283 90.0 

MAYO 

63 

o. 8 981 

o. 072 
1.18 

o. 389 
2 '4 5 

l. 44 
27.5 

3.51 
3231 

3696 .0 

EL PRIMER RESULTADO DE INTERSECCION, PENDIENTE, LONGITUD DEL -
PEZ Y No. DE HUEVECILLOS; ESTA DADO EN LOGARITMOS EL CUAL ES -
TRANSFORMADO A NUMER05 NATURALES PARA PODER DESARROLLAR LA EX-
PRESION F =a Lb (FIGURA# S J . 
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ANALISlS DEL CONTENIDO ESTOMACAL DE 295 EJEMPLARES DE Sarothero

don !!i_!~.ticus , CUYA LO:\GJT!ID FLUCTUO DE 132 A 420 MM . 

ORGANI SMOS OBSERVA
OOS. 

1 DE LOS CENEROS PRESENTES EN LOS - \ TO 
TRACTOS DIGESTIVOS EXAMINADOS. TAL:-

AGOSTO NOVIEMBRE FEBRERO MAYO 

f'AM: T.t\BELLARIACEAE 
GE:'I : Tabella i:.22. sp 84. 5 100 77 . 3 80 . 4 85 .6 

FAM ; DESMIDI ACEAE 
GEN: Co smarium sp . 100 71. 9 51. 1 94 . 6 79 . 4 

FAM: NAVICULACEAE 
GEN: Navicula sp. 98 . 3 66 . 7 79 . 5 70 . 6 78.8 

FAM: NOSTOCACEAE 
GEN: Anabaena sp . 65 . 5 73 . 7 77.3 8 o. 4 74.2 

FAM: 2IGNEMATACEAE 
GEN: Spirogyra sp. 81 . 0 73 . 1 78 . 4 44 . 8 69.5 

FAM: SURIRELLACEAE 
GEN: Surirella sp. 70.7 89 . 5 48 . 8 56.5 66 . 4 

FAM: GOMPHONEMATACEAE 
GE~ : Gomphoncma sp . 82.8 57.9 60.2 63.0 66 . 0 

FA~: FRAGILLARIACEAE 
GEN: Synedra sp . 91.4 45.6 76. l 63.0 
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FAM: DESMIDIACEAE 
GEN: Staur~stru_I!! sp. 44.8 47.4 84 .1 75.0 62.8 

FAM: ZIGNEMATACEAE 
GEN: Mougeotia sp. 56.9 64 . 9 64.7 55.4 60.S 

FAM: COSCINADISCACEAE 
GEN: Me!osira sp. 69.0 82 . 5 33.0 51.1 58 . 9 

FAM: CYMBELLACEAE 
GEN: Cymbell'! sp. 7 2 . 4 24.6 70.4 65 . 2 58.1 

FAM: FRAGILLARIACEAE 
GEN : Fragilaria sp. 32.8 72. o 60.2 62.0 56.7 

FAM : MESOTAENIACEAE 
GEN: Gonatozygon sp. 79.3 38.6 45. 4 so .o 53.4 

FAM: DESMIDIACEAE 
GEN: Cylindrocystis sp. 46.5 40 . 4 30.7 87.0 51.1 

FAM : CHROOCOCCACEAE 
GEN: Microcystis sp . 48.6 38.6 31.8 57.6 50.7 

FAM: ZIGNEMATACEAE 
GEN: Zygnema sp . 15.S 36.8 48 . 9 71. 7 43 . 2 

FAM : HETEROTRICHACEAE 
GEN : Tribonema sp. 62.1 45.6 6 . 8 33.7 37.0 

FAM: COCCINADISCACEAE 
GEN: Stephanodiscus sp. 25.9 45.6 19.3 44.6 33.8 

FAM: DESMIDIACEAE 
GEN : Cloresterium sp . 25.9 10.5 51. l 41. 3 32 . 2 

FAM: SCENEDESMACEAE 
GEN : Scenedesmus sp. 13.8 15 . 8 40. 2 23.3 
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FAM: CHOOCOCCACEAE 
GEN: Meris111opedia sp. 1 o. 3 22.8 J7. o 16.7 

FAM : ACHNANTACEAE 
GEN: Coc.coneis sp. 3.~ 15.8 20 .<1 8. 7 12. 1 

FAM: MESOTOENIACEAE 
GEN: Genicularia sp. 22.8 10. 2 16.S 

FAM: ULOTRICHACEAE 
GEN : Ulotrix sp . 5. 2 8 . 8 3. 4 7.6 6 . 2 

EN TODOS LOS TRACTOS JHGESTJVOS EXAMI NADOS SE OBSERVO MATERIA OR 
GANTCA NO IDENTIFICADA . ESTA CONSTITUIDA DE S A 10% DE LA MUES
TRA. 



TABLA lf 5 

CJ\LClJLO EN U\ POB!.ACION DE Sarotherodon ni l oticus EN !.A PRESA "VALLE DE BRAVO", JJEL ESTAOO LJ[ ~!EXICO POR ME

DIO DEL METOOO SGINABEL. 

2 3 4 5 6 7 8 

No . DE PECES RECAPTU No.DE PECES PECES MARCAIXlS CT ~IT m IU cr m RT
2
/CT 

CAPTURADOS RA.LX)S . MARCADOS. (Sl.IMATORlA) 

33 33 o o u o 
84 o 84 33 2, 772 o 91,47 ( o 
54 o 54 117 6,318 o 739,206 o 
65 o 65 171 11,115 o 1'900,tibS o 
62 o 62 286 14 ' 632 o 3'453,152 o 
37 o 37 298 11, 026 o 3'285 , 748 o 
45 o 45 335 15' 07 5 o 5'050,1 2S o 
3b 3 35 380 14 ,440 1,140 4 ' 043,200 0.2368 

57 4 53 415 23 ,655 1,660 9'816,825 o. 2807 

49 6 43 468 22, 932 2,808 10' 732 ,1 76 0.7347 

61 4 57 511 31,171 2,044 16'928,381 0.2623 

43 5 38 563 24, 209 2,815 13'629,667 U.5814 

52 5 47 606 31,51 2 3,030 19' 096,272 0.4808 

77 4 - 653 50 , 281 2, 612 32 ' 833 ,493 0.2 078 

- --
757 31 653 4,836 259,138 16,109 120 ' 600,386 2 .7R4S 

tn 
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LOCAUZACION DE .LAS ESTAC&ONES DE MUESTREO 

CMTINA 
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"EL CERRILLO" 

e ESTACION DE MUESTREO 

CON CHINCHORRO 

• REO AGALLERA 

ESTACION I 

FIG. No. 2 

RIO 

• VALLE DE llUiVO 

ESTACION m: 

e 1 ESTACION Ill 
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GRAFICAS DE FECUNDIDAD 
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