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Se e stu diu Lw po o l a cibn de l a L i sa 

E ~ ~b~!~~ en el Estero de Pun ta ü an da , durante el invierno 

y primavera de 19 83. Se encontrb que su a bun¿anci~ 

relativa es Ll aycr en pri ~a veri 4u 2 en invierno. En 

coincidencia con tra b~ j o s ant~ri o res sobr e La especie, se 

enccntrb c¡ue existe una desproporcibn de sexos que 

favorece a los Qac hos en una relacibn de 1.72 :1. EL 

crecililiento de la lisa ful! iso1.1l!trico, con una tasa 

prouedio anual ce 3.29 cw. La intensidad de aliraentacibn 

fu~ u~yor en La pri mavera y consistio b~sica~ente de 

detritus, cop~µodos, diato1~eas y al 9as, por le e¡ ue se 

µuiode conside rar un con~uu i do r pri1~ario de ti pe 

detrit1vcro. 

El alto factor ~e con d icibn encontrado, y su ra As 

r~pido creciuiento con respect o a otras l ocali dades, 

su gieren q ue el Est e r o de Punta Canda e s un am~ ient e q ue 

favorece el desarrollo de La es pecie. 
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ECOLOGIA TROFODINAHICA DE Bygj! S~EbJ!YI LINNAEUS 

DURANTE INVIERNO Y PRINAVEílA DE 1963, 

EN EL ESTERO DE PUtlTA BArJDA, EliSHIADA 

BAJA CALIFORi<IA, MEXICO. 

1.0 INTRODUCC!Oll 

En 1974 el secretario general de las Naciones Unidas, Dr. 

Kurt Waldheim, declarb que "la capacidad del hombre para producir 

alimentos es insuficiente de acuerdo a sus necesidades, y la 

produccibn mundial de alimentos debe crecer al menos un 2 

porciento anual para concordar con la tasa actual de crecimiento 

poblacional". De entonces a la fecha La situacibn no ha mejorado 

y, espec1ficamente en M~xico, la cr1sis econbmica ha repercutido 

grandemente en la capacidad del pa1s para La produccibn de 

alimentos b.\sicos. Una parte de la solucibn al problema 

alimentario corresponde a los cient1ficos y t~cnicos que trab~jan 

en el campo de la acuacultura. De ah 1 la o bv i a i r.i perta ne i a de 

las lagunas costeras, esteros, bah1as, cstuari os, lagos, cte. y 

aguas costeras que, bajo un adecuado uanejo, podr1an llegar a ser 

.\reas de intensa produccibn de prote1nas. 

Estos cuer pos de agua coster o s se encuentran entre los 

si stemas mAs productivos de l . mundo. Son a su v~z , i mpo rtantes 
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como ~reas de reproduccibn, desove, crecimiento y alimentacibn de 

algunas de Las especies marinas de mayor importancia comercial. 

En Los ciclos de desarrollo y reproduccibn de al~unas otras 

especi~s, son ~reas de comunicacibn vital entre el oc!ano y 

cuerpos de agua terrestres. As, µues, la importancia ecolbgi ca 

cie !stos cuerpos de agua, su alta productividad, su potencial 

para el desarrollo de maricultivos, su atractivo como sede de 

asentamientos humanos y su vulnerabilidad hacia La conta~inacibn, 

Los colocan en un Lugar especialmente importante en el desarrollo 

Lcg,stico de La investigacibn actual y potencial a nivel mundi~L. 

A pesar de Lo anteriormente expuesto, el conocimiento actual de 

L ¡¡ di n!1ai ca ecolbgi ca de estuarios y Lagunas costeras, as, co mo 

Las relaciones ecolbgicas de los organisoos que ah, se 

encuentran, es insuficiente. 

1-l!xico posee 123 Lagunas costeras Clankford, 1975), con una 

superficie total aproximada de 12, 555 km cuadrados, o bi!n 1, 

567 30) ha. Lankford (1975) clasific6 al Estero de Punta Banda 

como la regibn "A" (Pen1nsula de Daja Ca lifornia hasta Cabo San 

Lucas, en la costa del Pacifico; que consta de 16 lagunas 

costeras>, dentro de su clasificacibn de 7 regiones costeras 

me¡:i canas. EL Estero de Punta Danda es 

antiestuario o laguna costera hipersalina, 

condiciones normales, La evaporacibn desde 

consi ueradc un 

debido a qu e en 

la su~erfici e del 

estero exce de a La precipitacibn y las descar~as de agua dulce en 

conjunto (Acosta-Ru1z y Alvarez-Corre go, 1974 y Celis-C es eña y 

Alvarez-Sorrego, 1975). Esto es especialmente i mpo rtant t ya que 

el Programa Biolbgico Internacional 

2 
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ingl~s) de la International Council of Scientific Unions", en sus 

resoluciones con motivo del Simposium so bre lisas y su cultivo, 

llevado a cabo en Haifa, Israel, en junio de 1974: " ••• reconoce 

la importancia de las lagunas hipersalinas como ha bitat natural 

de las lisas, y que proveen excelentes oportuni dades para la 

seleccibn de especies disponibles para cultivo y coleccibn de 

juveniles en estadios teLlpranos de desarrollo para experimentes 

de dispersibn y reclutamiento". 

La familia ílugilidae se considera co~o un recurso pesquero 

de gran importancia a nivel aundial. Esto se debe principalmente 

a que la familia Nugilidae presenta una amplia distribucibn 

mundial en aguas templadas y tropicales, desde los 42 grados 

Norte a los 42 grados Sur. Es por ello que en el sirnposium del 

IBP sobre ~y3j!, cient1ficos de todos los continentes y de mAs de 

25 naciones acudieron a indicar problemas y proponer soluciones 

sobre una gran variedad de aspectos relacionados con !ste 

recurso. Otra razbn de su importancia, como menciona Oren 

C1975>, es que ~y3j! s~~b~!~§ debib encontrarse entre les 

primeros peces que fueron cultivados por el ho mbre, debido a que 

se trata de un pez catAdrorao que desova en el mar y entra a las 

lagunas, estuarios y cuerpos de agua dulce para ali Ll entarse de 

algas y detritus. 

capturb durante los meses de 

septiembre y octubre de 1982 en el Est e ro de Punta Banda, durar.te 

un muestreo prospectivo de evaluacibn de rescursos 1cticos de l 

sistema, y da da l a i mportancia qu e est a es pecie r evis te , fu~ 

3 
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elegid<1 como sujeto de estudio. 

Lbgicar.i.ente antes de c..lecidir una polltica de expl0tacibn o 

r.1anejo de siste mas, se 

y del conoci miento 

requiere de una infraestructura cientlfica 

de La ecofisioloyla de éstos siste ma s. 

Concientes de ésta necesidad, investigadores de de La Universidad 

Autbno~a de Baja California y del Centro de Investí ga ci bn 

Cientlfica y de Educacibn Superior de Ensenada han Llevado a cabo 

desde hace varios años estudio s en éstos cuerpos de agua. En el 

Estero de Punta Ba nda se han investigado La influencia 

ter mohalina de Las aguas del estero en la Bah la de Todos Santos 

(Contreras Rivas, 1973); Los parllmetros hridrolbg icos y 

fisico-qulr.iicos CAcos ta Ruiz y Alvarez Borrego, 197 4; ce Lis 

Ceseña y Alvarez Go rrego, 1975); Los parlmetros relacionados con 

L ~ productividad orglnica primaria CALvarez Bo rrego ~l 1!~, 

1977), ademls se han realizado otr os estudios citados por Acosta 

Ruiz y Alvarez Bo rr ego (1974). A pesa r de Los trabajos antes 

mencionados, no exis ten hasta el momento, estudios publicados de 

Las poblaciones de organismos que habitan en el estero, ni de su 

ecologla, asl pues se desconocen formalmente las comunidades 

wentbni cas, nectbni cas y planctbni cas del Lu ga r. 

En éste tr aba jo se analizan algunos parlmetros ecclbg ico s , 

o iolbsicos y po:ilacionales de la lisa L1.!:lili! Hf?bf!J:I~ L. en el 

Estero de Punta Banda, con el fin de aportar informacibn sobre el 

estado de este valioso recurso potencial. 

4 
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1.1 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

1.1.1 LOC ALI ZA CIOt-J 

El Estero de Punta 8 anda <Fig. 1) es una l ¡¡guna costera que 

se localiza entre l os 31• 4z' - 31• 47' de latitud norte y 116• 37' 

116•40' de longitud oeste, en l a costa occidental del Ocean o 

Pac1fico, en el extre mo sur de l ~ Bah1a de Todos Santos, y a 13 

km del puerto de Ensenada, B. C. l ·i ~ Xi CO. 

Se trata de una cuenca de aproximada mente 10 km de Long itu d 

y 800 metros de ancho pr om edio. Ti e ne f o r ma de "L" con un 

extremo corto, de aproximadamente 3 km , o rie ntado en direccibn 

SE, y un extremo Lar go de 7.5 kr.1 ori entado en d ireccibn IHl E. 

Presenta una barra de aren a de 7.5 km de Longitud q ue l o sepa r a 

de las aguas de la bah 1a y que se extiende en un a di r eccibn :HI E 

desde la base de una cade na de cerros que conform a n la Punt a 

Banda, con una abertura angosta en su ex tre mo no rt e , qu e 

constituye La bo ca del estero, La cual es pe r ma nente. La barra 

se extiende perpendicul<Jrmente al can a l de salida en la boca, a 

unos 200 metros de L¡¡ L1nea de cost a , ori g ina ndo una zona 

sup e rficial de rompi miento de Las olas entrantes CPritci1 arc, ~ ! 

.2!, 1 97 8) • 

5 
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1.1.2 BATIHETRIA. 

A lo largo del extremo principal del Estero de Punta Banda 

se ~xtiende un solo canal Cdireccibn NNE), que se torna 

abruptamente en direccibn NU cerca de la boca, para comunicar con 

las aguas de la bah1a CFig. 2). A lo largo del canal del 

extremo principal, Las profundidades van decreciendo hacia el 

"codo" de la "L", desde 6 metros hasta 1 metro, pero en forma no 

unifome, de manera que se encuentra por ejemplo, un pozo profundo 

de aproximadamente 5 metros cerca del codo de la L. En el 

extremo corto del estero el canal se divide en varios brazos de 

direccibn SE, con profundidades no mayores de metro con 

respecto a la bajamar media inferior. Ademas presenta pequeños 

bajos con vegetacibn en la parte central, as1 como diversas zonas 

de inundacibn CWalton, 1955). 

Pritchard ~! ~! C1978) encontraron que las profundidades m~s 

grandes son del orden de 7.5 metros, con respecto a la bajamar 

media inferior y se localizaron cerca de la boca del estero. Sin 

embargo señalaron que un peribdo prolongado y poco usual de 

tormentas recientes han producido un estrechamiento del canal en 

la boca, y un crecimiento de 

aproximadamente . 12.5 metros con 

las profundidades m~ximas hasta 

respecto a la bajamar media 

inferior. El ancho promedio del estero es del orden de 345 

metros en bajamar media inferior, aumentando hacia unos 1100 en 

pleamar media superior, Lo que lbgicamente se traduce en la 

existencia de extensas zonas de bajos que se cubren y descubren 

c1clicamente con la subida y bajada de Las aguas de Las mareas. 

7 
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Seg6n Pritchard ~! ~! (1973), el ~r ea superficial total del 

estero es de 3.61 x 1~ metros cua d ra dos en bajamar media 

' inferior, y de 11.63 x 101 metros cu ad ra do s en pleamar media 

superior. EL volumen total del estero es de 5.2& x 101 metrcs 

c6bicos en bajamar med ia inferior y de 17.1 3 x 1U1 r,ietros dibico s 

en pleamar media superior. 

1.1.3 CLI NA TOLOGIA 

No existe un aporte cont1nuo de a gua dulce al e stero, pe r o 

durante Los periodos de Lluvia, el a por t e es consi de rable a 

trav~s de los arroyos que se encuentran cerc a de la boca y a Lo 

Largo de La base de Punta Banda CWa lton, 1 955). 

Las Lluvias son frecuentes entre octubre y mayo. Las 

nieblas ocurren en todas Las estaciones del año , principalmente 

en Los meses de verano aunque por lo genera l despejado durante el 

transcurso del dla. Los vientos reinantes a Lo Lar go de La costa 

son del IJ \J C Los cuales sopl an constantemente durante unos B r.1e ses 

al año). Durante novie mbre , dic i emb r e ener o y febr e r o son 

fr ec uentes Los vientus del Se al SU, con ocasionales v e nt ar rones 

moderados del SE, ac ompañados de Lluvias torrenciales aunque en 

general Llueve poco ( p luviosi dad med ia anual de 131.6 mm), a 

pesar de Lo cual, el clima el general es benigno, g racias a La 

niebla y d1as brumosos q ue sen frecu entes en pri uavera y verano 

(Anbnimo, 1974). 

9 



flUlll:llL lfl. 11.c Lar g¡a ciiel estere se oi:>servan Ji.ma s de arena con 

uma altt~r• ~~stta de 4 ~etros, l a s ~ue s~ ha llan cubiertas pcr 

y~~~!~~ Can6ni Go, 1974). L& ; ra n !rea de inun dacibn que presenta 

el estero C16 kü cua ó r aóo s) proporciona un lug ar adecuado para el 

des3r~cl l c ~~ ~n iran n6uer~ de pa stos hal~fitos, los cuales se 

ciistric~i ~C e~ acuer d e con la c~nti tiad de a ;ua salobre que los 

ii>Hi>H CAgui l a r, 19l>Q). 

Sobre sustrato~ planos arenosos y lodosos se encuentra 

li 0 re ~ ente forn¿ndo g r ~nd es nasas en los canales de ~area, lo 

crinita, la cual 

ta~bien se encu~ntra . c o~o e?1fita de §Ji!liD! iY!i2JI Y ii>J!~!J 

cc ;.: o 

epiz o nte e n el ~ rio ~oa ri c ~~~~ !i o~ri!i 01 · ( Pa ra una lista y 

1 9 ü:.J ) . Ac. 2 :·1!. s c.. en trc d2 l e st ero se ~ nc :...icnt r a un.J s r an v a r1 e..:. :~ 

. " 
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de diatomeas, dinoflagelados, cocolitofbridos, silicoflagelados, 

cianofi qtas y algas verdiazules.Todos estos veg e tales son ae gran 

iwportancia, ya que proporcionan La ra ateria pri wa para la 

formacibn de detritus del que se aliraen t an consumidores pri marios 

dentro del cuerpo de agua. FAU: :f.. En La z ona se encuentra un;; 

abundante vida silvestre co mpuest a en su may or1a por aves como 

halcones, garzetas, av ocetas, etc. Dentro del cuer po oe a gua, 

los invertebrados bentbnicos del estere de Punta Band a no han 

sido estudiados, por lo cual se sabe poco de su co r.1posicibn y 

distribucibn. Se han encontrado, hidr oz oarios, anthozoarios, 

ne r,1ertinos, sipunculidos, equiuridos, phoronidos, briozoarios, 

gasteropodos, P,elecipodos, cefalopodos, poliL¡uetos, anf1podos, 

wisidos, equinodermos co mo ofiuroideos, holoturidos y asteroi deos 

CAnbnirao, 1974). 

Con respecto a La composicibn 1ctica en el estero, es 

tami>ien poco lo que se conoce. Navarro ( e n pre p.) en un estudio 

de la ecolog1a alimenticia de los peces en el Estero de Punta 

Banda, encontrb que las especies que con mayor re gul a ridad se 

presentan son 

BbiD9Ejl2l E!Qgys1y§, §1~DY!ª IDª!IDQ!ªS¿, Y!9!9Eb~§ ba!!~ri, 

Ri§tsliJ 9i2t~!Y!a1 f!§lt!biD2i9iJ !!i§~!iª!ª' Llt!i29ª !i2 

S!!if2r.ois2, LJ~9i! E~Qbª!~l, kf P!QEQ!!Y~ ªr m ª1~2, fªrª!isb!bt§ 

Sa!Jf Q!DlSY§, ~XE§Q2§~!!§ 9Y!Y! 2! ª ' 

~m2bij!isb~§ ª!B~D!~~§, Y99ri.oª 

~t~il29j§1~r i'99!~9ª!ª' 

UU.!9tDÜDJÜ· 

ftDQHl.QD 
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rJAVARRO 11. usr.s ESTERO ru::TA BM:DA 

2.0 OBJ ET IV OS 

1. Determinar La dieta y h~bitos ali menticios de La Lisa 

!:!1l.9il Hl?l:!il~§· 

a ) Establecer el espectro trbfico de D~sil f~l?bil~§· 

b) Determinar La categoria ictiotrbfica de 0~Dil i~~ b ª1Y§• 

2. Analizar algunos p¡rtMctrcs poblacionales t~Les como Las 

distrijuciones de e dad, se xo, µeso y talla, a de m.'is de su 

abundancia relativa y grado de madurAz ~o n.!iuica y relacionarlos 

con Lo> h.!ibitos alirr.enti cíes. 

3. Estimar el papel ecoUigi co ele La Lisa en el Estero de 

Punta :Jan da. 
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3.0 ANTECEDEt!TES 

~~si! EJibi!~I (Familia HugilidaeJ, cc mun me nte conocida como 

lisa macho, lisa cabezona o churra, es una especie pelligica 

costera. En la costa del Pac1fico Americano se distribuye desde 

la Bah1a de Nonterey, California, hasta Chile. En ii l!xi co se 

pesca desde Punta Pe~asco hasta la frontera con Guatemala, 

principalmente desde isla Altamura, Sinuloa, hasta la zona de l 

Zapotal, Chiapas CRu1z-Durli, 1973). Son un grupo de peces 

t1 pi camente catlidromos que ti ene un gra n potencial como µesqueri a 

y como especie cultivable, particularmente en aguas tropicales 

CDe Silva, 1980). En rl~xicc, a pesar de que no se ha explotado 

de manera importante, es consumida abundantemente come especie J 
,/ 

comestible, tanto en estado fresco como seca y sal ada o ahumada. 

Su hueva o gbnada femenina madura alcanza mayo r valor comercial 

que el propio especimen y tiene gran demanda en el Eercado 

nacional y local CP.u1z-Dud, 1978). 

Estudios sobre La ulimentacibn y hli~itos alimenticios de 

DM9i1 Elibi!MI han dado resultados varios, ya que han sido 

clasificados como vegetarianos, i l i bfa~os, planctbfagos y 

carn1voros CLuther, 1962 y Paine, 1 97 6) • Al parecer l!sta 

controversia es el resulta do e.le los ca mi.iios de hlibi tos 

alimenticios con r especto a las diferentes etapas de su cicl e de 

vida CDe Silva, 19 30 ). Las larvas y µcstlarvas de la lisa se 

alimentan de microcrustAceos zoop lanctbnicos CZismann et. al. , 

13 



llAV i;RRO íi. LISAS ESTERO PUfJTA BANDA 

1 97 5) • Conforme el pez crece, los co:ílponentes animales de su 

dieta decrecen yradualmente y, el pez tiende a alimentarse 

predominantemente de fitoplancton hasta alcanzar unos 40 mm de 

longitud <De Silva y Wijeyaratne, 1977), l~eyo se vuelve 

exclusivamente veget a riano cuando alcanza los 50 mm de longitud. 

En el estado adulto, dependiendo de La disponibilidad del 

ali::iento y de la l:poca del año, presenta un¡¡ diet a mixta 4ue se 

basa en part1culas de ma teria org~nica tanto ve ge tales como 

ani males, adem~s de Los componentes planctbnicos, por 

Via ra is ( 1 930) lo clasifica como un consumi d::>r 

detri t1 voro. 

~wsi1 S!2bi!Y! est~ considerado ecolbgic¡¡rnente 

lo que 

primario 

como una 

habitante te mporal del co ::i ponent e estuarino, ya qu e us a los 

cuerpos de agua costeros para proteccibn y alimentacibn de los 

estados juveniles para posteriormente, al alcanzar la madurl:z 

sexual, salir a las aguas costeras (De Silva, s. s., 1980). 

Descripcibn de La especie. Las Lisas se caracterizan por 

presentar boca pequeña en posicibn t e rmin~L. Con dos aletas 

dorsales bien separadas y aletas ¡:,élvicas e n posicibn abdor.iinal. 

Los eje~plares llegan a medir hasta 50 cm de Lo ng itu d con un peso 

promedio de poco m ~s de 1 kilo. Presentan el oorso de cb lcr azul 

obscuro, plateados en los cost;:idos y en el vientre, con L1neas 

obscuras y tenues a lo Largo de las hileras de escan<H. Tanto 

Las aletas p~lvicas co mo la anal son de color amarillo. Los 

da tos mer1sticos de la lisa H~sil ssgb§!W! son: o IV-V+ I, 6-3; 

A III, 7-9 ; esca mas mediolaterales de 37 ~ 41; Vert. 

14 
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NAVARRO f.l. LISAS ESTF.RO PUilTA ElANDA 

escamas son t1picamente ctenoideas, pues presentan su borde 

posterior pecti nado. Presentan un foco, qu e es La zona inicial o 

nuclear, por ser La primera parte que se ori gina en La escama, a 

partir de La cual se inicia el desarrollo conc~ntrico bseo, de 

las zonas de creciraiento y los anillos de interru pcibn de ~ste 

que corresponden en este caso a La ~poca repro du ctiva. 

1 5 
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4.0 flATER IAL Y r-1ETODOS 

4.1 TECNICAS DE CAMPO 

Los muestreos fueron efectuados mensualmente de enero a mayo 

de 1983. Las colectas se realizaron en tres localizaciones del 

estero: ¡i) en l.:i boca , b) al centro del estero y c) en la cabeza 

(ver Fig. 2). Despu~s de haber probado con varias artes de 

pesca, se encontrb que la bnic<J red que con regularidad trabajaba 

eficiente~ente µara la lisa era la red agallera. Se trata de una 

red de 100 u de l a rgo y 4 m de ancho, con luz de malla de 10.16 

c 1.i . Esta red se colocb en cada estacibn, en posi cibn transversal 

con respecto ¡¡ la direccibn del canal, durante tres horas, 

rev i sa ndo se ca da 60 minutos; I! st o ciebi do a que si un pez 

ayallado permanece mucho ti er.1 po en la red, se provoca la 

regurgita ci bn de los contenidos estor;1a cales. Al r.i i sm o ti cm pe se 

tomaron muestras de agua en bote llas de 125 ml, co lor ~ubar, con 

tap6n esmerilado, para su posterior an~lisis en el labor.:.torio 

con un salinbLletro marca Beckman m6delo 113 UA200. T<Jmbien se 

obtuvieron datos de temperatura de enero a mayo, determinados con 

un terr.; bgrafo PEASODY RYAN de reg,stro ccnt,nuo, raodelo "J" de 90 

d,as, con escala cie 5-35 grados C. Las capturas fueron 

realizadas aproximadamente al medio d,a, y a que Collins (1971) 

por me:Ho de observaciones con SCUSA encontrb que entre las 11 y --- - -
1 5 h r s. se registraba una r.1ayor intensidad alimenticic:: er. las 

lisas L<Js cuales se alimentaban en gru pos de 10 o r.: enos 

individuos. En la noche se formaban grupos estaci onarios de 200 

16 
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o mAs individuos que se encontraban descansando en el fondo. Lo 

mismo reportan Silva y Wijeyaratne (1977>. 

Las lisas capturadas fueron medidas y µesadas en el campo, 

en fresco. La longitud total CLT> en cm, fue determinada con con 

un ictibmetro convencional. El peso en ~ramos se tomb con una 

balanza Ohaus de 2610 g y 0.1 g de presicibn. Inmediatamente 

despu!s de su captura fueron inyectadas en la regibn abdominal, a 

fin de detener los procesos digestivos, con formaldehido al 10 % 

neutralizado con borato de sodio reactivo. Posteriormente en el 

campamento los peces fueron disectados, efectu!ndose el ex~~en de 

las gbnadas en cuanto a sexo, tamaño y caler. Se anotaron 

tambi!n los datos del estado general y la condi cibn del pez. El 

estbmago se disectb, desde el extremo anterior del esbfago, hasta 

el inicio del intestino. El estbr.1ago se ligaba en ambos 

extremos, y se colocaba entonces, en frascos con formaloehido al 

10 Z neutralizado, etiquetAndose con todos los datos del pez y 

lance. A cada ejemplar se le retiraron 15 escamas de los 

costados, por debajo de la aleta pectoral, y se guardaron en 

sobres de papel, donde se anotaron los datos generales del 

especimen. 

laboratorio. 

Todo el material se transportaba entonces 

4.2 TRABAJO DE LA30í<ATORIO 

al 

Para la identificacibn de los ejemplares se utilizaron las 

. claves de Castro-Aguirre C197 3 ) y i1 iller )' Le a (1972> • 
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La bo ratori o Los es tt magos fue r on La v ad os y p r e s e r vados en a lcohol 

Los frascos con s u etiquet a r especti va fue r on 

c o~o c ad os en cubetas de p l!;sti co de 1 ü Litr o s con tapo; hen•~t i ca. 

E L estado ¿e l pez se dete r mi nb si~ u i enco e l c ri t e rio de L aevostu 

( 1')7 1). s:.: s r ado de 

LL:n ;;do y $U conten ic, o , se r:o dificb e l cri t e ri o de P ill ay C1 952 l, 

c o n s i de r andose s6 Lo cu at r o 9 r a....: o s cie Ll enado estomaca l. Se 

anota r en c o r.io Ll t= nos Le s es t61.1agos que contenl°<in a li r.i ent c en un 

75 a 1CO ,., ,, de su ca pa ci uad , c or.;o r.; ed i o Ll enos , d e l 25 a l 75 ~; 

<r¡; r o x i ;;1 a da 1:i en t e , c o rn o c t. s i va el os cJ e L 5 a L 2 5 va el os , sin 

n in g 6 n contenid o o me nos ci e l 5 ~ -

La r.iaci ur~z sexu ¡¡ L de Los o r ganisr;,os fu~ deterr:1i nada co n base 

en e l ·~;: t. r.1e n de: Las g6nad<Js , su t¡,~1año , c o l or y fo r ma , de acue r do 

c o n iJ i :o l sky (1 963 ). <T a b l a Il. 

La r e l ac i ~ n peso -L ons i tud h a si do muy usada pa r a c alcu l ar e l 

1 n ci i ce de con d i c i b n C:.: L pe z , e s t a r e L " c i b n se n e r e L r."" n t e ti ende a 

se r d w ic a en La may o r1 a cie Las especies C:e pe ces (Le Cr en , 

1 9 51), con vari ac i one s meno res de espec i ·.: a espec i e , s tock y 

dife r entes et~p zs cel c i clo ü i o lb9 i co . La exµ r es ibn del fzcto r 

de con d i ci bn es la e e u a e i b n 1;i a t e r11 ~ t i e a >JrO ¡J ue sta ¡:;o r r u L ten 

( 1 90 2) : 

o 
.;¡ U x 100 / L 

es e l peso de l pez , L es La Lon g itud y Q es el fac t o r o 

l noicE de condicibn y b = 3 . EL valor de re ~ r c sibn funcio nal b 

:; , Je~ cri be el c r eci ::1 i e n to iso ¡;¡ ~trico, 12 L cual c3 racterL:.:. a un 

1 8 



TA:JLA I. FASES DE f·lf1DUí!EZ SEXU1\ L (l ! Il~O LS l :Y, 1963). 

Fase I. Inmaduros: Individuos jóvenes 4u e aun no ha n 
alcanzado La m~durez sexual. Góna das de ta ma ño 
muy pequ e ñ o. 

Fase II. En descans o : Los productos s e xual e s no han 
a L canza do a des a rrol Lar se. Góna Jas de tam a ño 
muy pequeño. Ovarios con Los huevecillos no 
distinguiol e s a simple vista. 

Fase III. En maduración: Las 0ónadas de mayor tamaño, 
estAn suf riendo un i ne rement o i,1 uy r!pi do en 
peso. Los test1cul os cambian de transparentes 
a un color rosado pALido. 

Fase IV. Maduros: Productos sex ual e s maduros. Las 
gónadas han alcanza do su mAxim o peso, pero Los 
productos sexuales no salen al e xterior cuan a o 
se aplica presión al vientre. 

Fase V. En reproducción: Los pro ductos s e xuales se 
expulsan en respuesta a una pre s ión Ligera a La 
región abdominal. EL pese de Las gónadas 
decrece r!µidamente de sde el principio del 
desove a su termi nació n. 

Fase VI. Desovados: Los productos se xuales han sido 
expulsados. Las aoertur a s genitales est!n 
inflamad¡¡ s . Las gónaci&s tienen La apariencia 
de sacos desinflados. Los ovario s generalmente 
contienen unos cuantos h uevecill os r e sidual es y 
los test1culos algo de esper ra a. 

Fase VII. En descan s o: Los productos sexuales han 
sido expulsados. La infla1:iació n alre dedor de 
la a~ertura genital ha dis minu1uo hasta 
desaparecer. Las gónadas han vuelt o a tener un 
tamaño muy pequeño y no se di ~ti ngu en 
huevecillo s a sim ¡; Le vista. 

1 9 
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pez que tiene una forma corporal constante y un peso especifico 

i nvari ii bl e. Muchas especies de peces se aproximan mucho a ~sta 

fbrnula ideal, sin embargo el peso puede ser afectado por la 

esta ci bn anual, contenidos estomacales y grado de madur~z 

gonadal. Por otro lado algunas especies tienen valores de b, 

mayores o menores de 3, con una condicibn descrita como 

crecimiento alom~trico (Ricker, 1981). 

\__,, 
Por medio de este factor de condicibn es posible conocer el 

efecto de los cambios estacionales en la condicibn de los peces, 

en relacibn con l a edad, el se xo, as1 co mo las diferencias de la 

condicibn de una mis ma especie en diferentes aguas, lo cual 

tambien puede servir como 1ndice de productividad de una masa de 

agua (Nikolsky, 1963). 

Se obtuvieron varios factores de condicibn: uno para todos 

los peces que se trabajaron y otro donde se analizaron las 

capturas de las estaciones anuales por separado para poder 

determinar si existe o no diferencia en la condicibn de los peces 

entre invierno y primavera. As1 mismo se compararon l os sexos 

por separado. 

Despu~s de limpiar las escamas con una gasa mojada y de 

haber sido conservadas en fenol al 2 % en frascos etiquetados con 

los datos del registro, se efectuo su lectura, para finalmente 

determinar la edad del pez al que pertenec1an. El crecimiento de 

los peces se describio por medio de la ecuacibn de Von 

Bertal a nffy. La abundancia relativa se expr e sa en t~rminos de 
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biomasa (Volumen y peso humedo). 

En cuanto al anAlisis de los cont e nidos estomacales, el 

presente trabajo comprende un estudio cualitativo de las 

diferentes especies animales y vegetales de que se alimenta la 

lisa, as, como un anAlisis cuantitativo, co mplementario al 

anterior, para indicar la importancia de cada g rupo alimenticio 

en el material ingerido. 

A los estbmagos una vez lavados en 

midib el volbmen que desplazaban en 

el laboratorio se 

una pr obeta gra duada 

les 

con 

pr.esicibn de 0.1 ml, considerandose este como "Volu men total" 

CVt), y despues de vaciar del estb mago los contenidos, se midib 

el volumen desplazado bnicamente por la pared estomacal CVp). 

Tambien de manera anAloga se obtenia el peso en gramos en una 

balanza DIAL-0-GRAM con capacidad de 2610 gr. y presi ci bn de 0.1 

gr., del estb mago completo CPte) y de la pared CPpe). 

Los contenidos estomacales fueron va ciados en tubos para 

muestras de sangre con capacidad de 10 ml. Se deja ban se d imentar 

y se procedia a realizar diluciones tant o pa r a el an!lisis 

cualitativo co mo para el cuantitativo. 

un microscbpio bptico compuesto K. 

Es te blti ra o se realizb en 

Zeizz, con preparacio nes 

fresc a s y/o permanentes como en el ca so de las di a t o ra ea s. 

A l g un a s i de n t i f i ca e i o ne s se h i e i e r o n a t r a v ~ s de l :11 i c ro s c o ~ o 

invertido. El e stu dio cu a ntitativo de d iatomea s y al gas 

un i celulare s s e llevo a ca bo con la a yu da ~ e un m icr o sc~pio 

inv e rtido Ame rican Optic a l y utili z¿¡ nd o d r.1a r as de se d i mentacibn 

21 
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de 50 r..L. EL m ~todo consiste en tomar 0.5 m L de L contenido 

estoma.¡al de una Lisa, se filtra en una malla del No. 12 de 120 

micras, del filtrado se retiran los cop!podos y otras part1culas 

que hayan pasado, se iaentificaban las diatomeas. Posteriormente 

se centrifu ga el filtrado con l as di a t om e a s, y f i na L me nte se 

calculaba el volumen de diatomeas para 0.5 rnl de contenido 

e stor.1a cal y as, se obten, a su valu me n tata L por ca da est b mag o. 

De un volumen conocido de contenido estomacal que se 

colocaba en una caja con cuadriculado en el fondo y con 

divisiones, se sep<iraba el zooplanct on con ayuda de unas pinzas 

finas, una vez separados todos Lc.s individuo s e i dent ifica dos , se 

centrifugaban y se obten, a su contribucibn al volumen total de 

cada estbmago, con una pre si ci bn de 0.1 ml. 

Se obtuvieron los por cent aj es volu m ~tri cos de Los d if e rentes 

grupos alimenticios para conocer La inportancia de su aportacibn 

al ' contenido estor.1acal t otal. Los por cent aj es nur~~ rices no se 

realizaron, debido a La dificultad que i mplica contar todas Los 

indivi duos del zooplancton, y principalmente de las diatomeas, lo 

cual se realiza con m ~to dos que r equ ieren oe un entrenamiento por 

especialistas en la raa teria. Por otro lado una fuente inportante 

del material alimenticio de Lds lisas lo constituye el detritus y 

trozos vegetales y 

nuru~ri ca me nte. 

animales Los cuales no se pueden reportar 

Los organismos fueron i ~~n tific ados hasta el nivel wAs bajo 

posible, ya que Los diferentes g rados de digestion sufrida 
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impidib en muchos casos lograr una identificacibn plena de ~stos~ 

Por ello las determinaciones son a nivel especifico, ge n~ricc, de 

familia o de grupo. 

Los m~todos que se utilizaron para analizar el conteni do --estomacal son Los siguientes: 

INDICE DE LLENADO (Ir= L'indice de R ~pl~tion) de acuerdo con 

La fbrmula definida por Hureau C1969) y que ha si do usa do 

satisfactoriamente por Albertine (1973): 

Ir Pe~o del alimento ingerido 
--------------------------- X 100 

pes o del pez 

COEFICIENTE DE VACUIDAD (v = Le coefficient de vacuit~), es 

una razbn propuesta por Albertine (1973), exp resada en 

porcentaje, entre el ntimero de estbmagos vado s " tiV " y el ntlr.ie ro 

de estbmagos examinados "NE". 

íJV 
V = X 1 OQ 

ilE 

I NDICE DE FRE CUENCIA DE OCURRENCIA CF). La frecuencia de 

ocurrencia de un componente diet~ti co, es el por cent a j e de pec es 

en la muestr a que co ntienen dicho co mpone nt e en el t r a et e 
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digestivo CHynes, 1950 y Albertine 1973>. Este m!todo se ha 

usado ?ara conocer la preferencia alimenticia del pez y ~a 

importancia de un recurso en su dieta: 

n 
F 

NE 

donde n representa el n~mero de estbmagos que contiene un ,tem 

alimenticio, y i-JE es el total de estbmagos anulizados. · La 

interpretacibn de los resultados es de la siguiente manera: si F 

< 0.10, el alimento es accidental, si 0.10 < F < O.SO , el 

alimenta es secundario, y si F > o.so es el alimento 

preferencia L. 
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5.0 RESULTADOS 

Las temperaturas en grados cent1grados fueron: para enero 

14.07, para febrero 15.25, para marzo 16.66, para abril 17.32, y 

para mayo de 18.93. Las salinidades . registradas son: enero 

15.73, febrero 30.92, marzo 34.05, abril 29.01 y mayo 32.79 

partes por mil CFig. 3). 

5.1 RELACION LONGITUD-PESO 

La Lisa BYBil ~~~bªlY~ es un componente regular del estero, 

encontr~ndosele en mayor o menor proporcibn durante todo el 

tiempo del muestreo Cmonitor-eandose adem!s, de septiembre de 1982 

a septiembre de 1983). En los 5 meses de colecta (enero a rnayo) 

se capturaron un total de 239 lisas, cuya distribucibn de 

longitudes se puede ver en la figura 4. De ~ste total, 112 

corresponden al invierno (25 en enero, 48 en febrero, y 39 en 

marzo), y 127 a la primavera (58 en abril y 69 en mayo). 

El an~lisis espacial no se pudo realizar decido a Lo 

fluctuante de las capturas logradas en las tres estaciones. 

Durante todo el muestreo se capturaron sblo 2 lisas en la cabeza 

del estero. La mayor parte fué capturada en La estacibn del 

centro del estero, y en Los meses de abril y mayo aumento La 

captura en La boca, que en Los meses anteriores hab1a sido 

tambien muy baja, Lo cual su giere que en éstos dos bltimos meses 
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tJAVARRO t·i. LISAS ESTERO PU ilTA GANDA 

se incre ment b la entra da de la lisa al estero, ya qu e Los peces 

capturddos eran pequeños . 

La fi gura 5, muestra La abundancia relativa me nsual de La 

especie , donde se pu ede aprecia r un incremento en l D pr i m av~ra, 

ccn res pecto al invierno. 

La distri~ucibn de longitudes de Lds lisas en l os diferentes 

meses (Fi g. 6) pa rece indicar una tendencia de desplazam i ento de 

la moda desde 35 hasta 3 8 cus . 

El interv a lo ge n2 ral de tdllas abarc6 de 32 a 47 c m de 

l ong itud total, sien do la mbs frecuent e , La correspondiente a 

organis mos de 36 cm (v e r Fig. 4). Del total de 239 lisas, 1 51 

fue ron machos y 83 hemb ras, con un porcentaje de 63 .1 8% y 36.82% 

y una relacibn de se xos 1.72:1 respectivamente. 

Como se puede observar en La figura 4, la distribucibn total 

de frecuencias de longitu d es bir.iodal--, present a ndo un rn b x imo de 

abundancia en los 36 cr.1 ( LT) y ctro ¡.:ieq ueño en los 46 cm ( L T) • 

La di s tribucibn total de frecuencias del pe so, sigue un 

comportamiento similar a L de las tallas ( F i g. 7). La relacibn 

peso-longitud (Fi g. 8), o b tenida con las mediciones de todas Las 

colectas, fu! descrita por la ecuacibn de la recta de regresibn. 

Dicha ecuGcibn es: 

L 09 ti Log -1.63 + 2.79 Log X1 
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NAVARRO f.t. LISAS ESTERO PUNTA BANDA 

Con una r= .92, con Lo cual se obtiene La relacibn; 

2. 7 9 
\J .0234 L 

' donde W es el peso en gramos y L es La Longitud total en cms. 

Cuando hay un amplio intervalo de tallas no conviene suponer 

b = 3 C R i c kt e r, 1 981 ) ya que en algunas etapas del ciclo 

biolbgico de Las especies, el crecimiento no es isom~trico. En 

el presente estudio el intervalo de tallas no es muy amplio 

(debido a que no se obtuvo una muestra representativa de toda La 

poblacibn>. EL crecimiento del segmento de La poblacibn que se 

analizb, presenta un crecimiento isom~trico Cb = 2.79 obtenido en 

la relacibn anterior), as1 el valor de b = 3 de La ecuacibn de 

Fulton es aplicable en ~ste caso, ya que no se encont rt: 

diferencia significativa entre ambos valores de "b" (prueba T, p 

> 0.05). De igual manera Thomson (1963 y 1966), indica que el 

crecimiento en Los juveniles y adultos de D~~j! ~~2b~!~§ es 

isom~trico. 

Los resultados de Los diferentes factores d2 condicibn se 

encuentran en La tabla 11. 

EL estado del pez fue determinado de acuerdo a: Delgado 

(sin rastros de grasa en el tracto disestivo), ~o nuy gordo (un 

hilillo de grasa en el tracto digestiv o ), y gor do Ctricto 

digestivo completamente envuelto en g rasa). La Ta bla 111 muestra 
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TABLA II. FACTORES DE CO flDICIOIJ. 

L p Q 

HJVIER NO 36.804 544.83 1 • 1 85 5 

PRiilAVE RA 37.984 631.72 1.1527 

11ACHOS 36.6622 453.2343 o. 91 97 

HEf.i8 RAS 3 8. 7 5 673.1212 1. 1568 

TOTAL 37.431 5 91 • o 2 1.1270 

L LOtlGITUD PROflEDIO. 
P PESO PROMEDIO. 
Q FACTOR DE COHDICION. 

34 



NAVARRO H. LISAS ESTERO Pur :TA 3ANDA 

Los datos del estado de Los peces con respecto a invierno y 

primavera, y La Tabl a IV con resµe cto al sexo. 

lladur~z sexual. Todos los peces capturados presentaban las 

etapas de madur~z sexual 1, 11 y 111. ~o se e ncontrb un solo 

individuo sexualmente maduro. 

5.2 DETERílI NA CION DE EDAD 

Para la determinacibn de la edad se analizaron 10 escamas 

por ejemplar. Para La Lectura y r.1 edicibn de ~stas se hicieron 

l e c t u r a s de l radio total, y con base en les anillos de 

crecimiento se definieron las clases de edad I, II, III, IV y V. 

los resultados de la lectura de esca mas se encuentran en la 

tabla V. 

5.3 CRECIMIENTO 

La figura 9 , muestra la curva de crecimiento que se obtuvo 

graficando la talla promedie de cada grupo anual contra la edad 

de Los mismos. El cAlculo de la relacibn de crecimiento fue 

obtenida por med io de la solucibn de 

Bertalanffy: 

Lt 
-K ( t - to) 

Loo [ 1 - e 

35 
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TABLA III. ESTADO DE COIJDICIOIJ EllTRE ESTllCIOtfES. 

IilVIERHO PRHlAVERA 

TOTAL 11 2 1 27 

GORDO 1 6. 2 ¡; 80.0 % 

rrn ¡,¡uy GORDO 31.2 % 17.0 % 

DELGADO 52.ó % 3. o ;.: 

TAEJLA IV. ESTADO DE COtlDICION ENTRE SEXOS. 

i'JACHOS HEMS RAS 

TOTAL 1 51 88 

GORDO 31. 1 % 82. o í: 

NO nuv GORDO 31.7 ~: 1o.2 % 

DELGADO 37.2 % 7. 3 ¡~ 

36 



TABLA V. 

DETERílINACION DE HUNERO DE ANILLOS 
Y EDAD EN ANOS 

ANILLOS EDAD Lt <c m) n 

---,------------2--------33:39---------21-
---2------------3--------37:43---------43-
---3------------¡--------¡;:37---------29-
------------------------------------------4 5 44.25 15 

---5------------6--------¡6:5¡---------,,-
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tJAVARRO 1-l. LISAS ESTERO PUl i TA BANDA 

Para esto fue necesario calcular los par~metros Loo, K y to, 

donde Loo es la longitud tebrica mhxirna, K es el coeficiente 

instantAneo de crecimi e nto, y to es un padi;netro de ajuste (edad 

en la que e l animal mide 0). 

OBTENCION DE Loo. 

1.1étodo de For d-t:alfor d 

Se graficb Lt + 1 

CWa lfor d, 1946), 

contra Lt, segt!in el 

donde se obtiene una 

se rie de µuntos de la que se calcula su recta de re g resibn. La 

ecuacibn de La reyr e~i bn Line a l es: 

y 10.0 8 + o.ozx 

A partir de Lil cuill se despeja X, obteniendo anal1ticamente 

el valor de Loo = 56. También Loo se obtuvo de la interseccibn 

de la recta descrita por La ecuacibn anterior, con una b ic e ctr1z 

que fo~ma un Angulo oe 45 grados CFig. 10), de esta manera 

grAfica adembs de La manera anal1tica se o btiene: 

Loo = 56 

oa r rn cro;i ¡;,¡: ;( . Para l ~ o ~ tencibn del pa rb me tro K se 

utiliza la ~xµresibn: 

-i( 

e ;;, 

Donae b es [a ordenada al or1yen obtenida en La ecuacibn de 

regresibn anterior, as1: 
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NAVARRO M. LISf, S ESTERO PUl l TA BAilDA 

Por tant o : 

- !~ 

K 
ln b 
-ln b 

K -ln 0.82 
f~ 0.19345 

OBTENCIO:I DE to. Se despej a t o a pa rtir de l a ecu.:: cibn de 

Von Bertalanffy, o bteni e nc ose: 

ln (1 - Lt/Loo) + Kt 
to 

K 

Se calcula una to p~r a ca da ed a d para fi na l me nte ob t ene r una 

to promcd i o, e s ta es: 

to - 2 .747'J 

As1, finalmente se obtiene la ecu a cibn de Von Bcrtalanffy 

para la lisa ~YSil S~~bi!Y! en el Ester o de Punta Ba nda, durante 

invierno y pri ~ avera: 

- 8 .19645 (t + 2 .7 47 0) 
Lt 56 [ 1 - e ] 

A partir de esta ecuacibn se calcul a n l as t .:i lla s tebricas 

esperada$ para l a lisa con las cuales se construyb la curv a 
~ 

tebrica de creciwiento (v e r Fi g. 9 ). Lsc Ci:l l c U lb una tasa 

prome d io de cr e cimiento an ua l ' - 29 \ c.:e .) . ~ 
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:J.~VARRO li._ LIS AS ESTERO PUl<TA BAf<lDA 

5 . 4 CO IHEiU DOS ES TOllA CAL ES 

Se r: e a L i z IJ e L a n l. L i si s de L e o n t e n i Jo es t o r.; a e a L el e L os 2 3 9 

ej e1.1µ L;i re s co l e ct ados , de ~st os , 51 esta ba n Ll enos , 14 9 med io 

Ll en os, 14 med i o vac i os y 25 vaci os . En La t a bla VI se mue stran 

los da t os Je Ll enado es to ma ca l co n r espec to a invierno y 

pri ma v t- r a . 

COE FICIE NTE DE VACUI DAD . Est e co e fici e nte es usado por 

Albertine C1 973 l, e i nd i ca una r e l a cilin de los e st/J 1.1ago s v a c i' os 

co n re spec t o a l total. Usa n do ~ s t e coef i ciente no se e ncontrli 

d if e r e ncia entr e maches y he mb r as , mientras que e ntr e es taci one s 

s e obtuvo un v a lor µara invierno de 16. 96 % y en pri ma vera de 

4.72 ;; . Grafican do el coe ficiente de v ac ui dad contra Les me s e s 

CFig. 11) se pued e v e r co mo e l valor es mayo r e n invi e rn o qu e en 

pri 1o1av erJ, lo cual se interpr e ta co mo un a me no r cantidad d e 

est/Jmagos vac i os e n la p ri ma ver a . 

5.4.1 ArlALISIS CU ALITATIVO 

El emen t os Fl or,stic os . Se en cuen tr a n r ep r e sentados en Lo s 

conteni do s estomacales de Jysil f~~bilY§ por a l gas p luric e l u(are s 

y d i atomeas ben tbnicas y e?,fi tas . La s al ga s se ~ ncuentran 

re p resentadas po r Los g ~ne ros fD!~!9ill9!Qb~, y 

Las d iato~eas encontr a das pe rt enecen a Los 

UiJ~fbi i , Q~sill212ri2, fl~Yr2§i~82 , B2Qb9D~i§, Bbi;2§2l~Di2, 
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TABLA VI. GRADO DE LLEN ADO ESTO llACAL rnrnE ESTACIO NES . 

IN V IE RIW PRi ilA VE RA 

TOTAL 1, 2 1 27 

LLENO 10.7 % 30. 7 % 

MEDIO LLEtlO 62. 5 ;: 62.2 % 

CASI VACIO 9. 8 % 2. 4 ~~ 

VACIO 17.0 % 4.7 % 
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NAVARRO f.l. LISAS ESTERO PUl!TA BANDA 

Tambil!n 

se encuentran algunas semillas de plantas no identificadas. 

Elementos Faunisticos. Se encuentran presentes en los 

contenidos estomacales elementos zooplanctbnicos de los géneros 

ÍlH.!.'.!i!, Éll.!~r.Pj.Qi! Y fü.f.!.'.Qg.!f!.1ª' as1 como larvas cypri s y 

nauplii. Poliquetos pertenecientes a los géneros Hf~ª1.S?IDª' 

frj.Q.[l.Q§Qj.Q, U~rjrij9~§=~.f.S?1~1f.Pj§, Qgryj11fª' Íl.!.'IDªD9iª' g~~Diª y 

algunos fragmentos semidiGeridos al parecer de la familia 

Capitellidae. 

I~ e mato da, a s , 

Se encuentran organismos de Los Phyla Nemertina y 

como sifones de molusco (probablemente del género 

Se encontraron tres géneros de cumb ce os 2.H.!:l.!.'2§.!:t!i§, 

apéndices de Algunos restos de 

crustbceos fueron encontrados, probablemente pertenecientes a 

fª11j!.Q!§i!, y otros de orden insecta. 

crustbceos se encontraron algunas 

rn isys-zoea de de paguridos. 

zoeas 

En cuanto a larvas de 

de brachiuros y 

Las especies de los elementos floristicos y faun1sticos se 

encuentran en La tabla VII. 

5.4.2 ANALISIS CUA NTITATIVO 

Los géneros de diatomeas mbs abundantes fueron f.Q.f.fQD~i§ y 

~j!~.fbjª, LJ~yj.f~!!, fh!~.!Q.f~.!.'Q§ Y Bbi~Q§.Q!fDiª con un 33 %, 

forma~do los dem~s géneros el 17 7. restante. La mayor parte de 

las diatomeas son de tipo bentbnico. Las algas bentbnicas se 

encontraron en proporciones aproximadamente iguales en los 
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TABLA VII. Lista de especies encontradas en los contenidos 
estomacales de la lisa Dygjl_f&Ebi!!Y§• 

GRUPOS 

ELEMENTOS FLORISTICOS 

Diatomeas 

GEN EROS Y ES PE C 1 ES 

hsbDi!D!&§_!9D.9iP~§ 
~.lllPbflr.1! sp. 
§j9.9Y!Pbi2-2Y!i!i! 
Chaetoceros affini s 
ch:-atla~ti~~;-----
fE::~iI>E3~---
~9fE9D&i§_9i§!YP!2 
C. scutellum 
f9iEiD9~i~EY§_&1f&D!riEY§ 
§!.1!.!!1fil.1!!9PD9.C2-2Dg~!9§.1! 
§:._.!!12fiDi! 
§H9.ii.9.!!li! sp. 
Df!9§i!i!_DY.lll.lllY!9iY&§ 
í·I. su l ca ta 
~~~j~yi~=~i!Df&!i!!~ 
!:! .. _9ÜHD§ 
J:.! .. _!!!&BPHDH&i!f 
t!:._.lllY!iH 
i:!:._p~g_g.rjDg 
J:.!j!l§fbj.1!_2D.9Y!2.rj§ 
J:.!:._PiHPHHi! 
!:!:._.PH9.Pi!H 
!:!.1._f!9§!UÜ!!1 
!:1:.-EfliH!i§§j.!!1.1! 
!J .. _!floB1Hi.!!l.1! 
t! .. _EYDfHH 
ll.:._§HÜH 
!!.:._§i.98.1! 
QgH!i!!r>.ri2 sp. 
f!fY!fl§ÜID.1! sp. 
B2Pbflof j§_§Yrir&!!2 
B.1._i!LJ.1?.bÜfH§ 
Bbil939!fDii!_E!i!.!i! 
B:._ f;dj DE!Y§ 
B:.-ÍH.9ili§§i!!li! 
B .. _g.!i.9Hi! 
~S.rii!.!&!!2_yojpyf.!i!!i! 
~y.rjg!1.§ sp. 
lbi!!i!§~jf>D~.!!1i!_Di!l§fbi919&§ 
lbi!l!E§§jf>Jb!il_Íf i!Yf DÍ&!9jj 
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Algas 

ELENENTOS FAUHISTICOS 

Copepodos 

Poli que tos 

Curaaceos 

TAOLA VII (Continuacibn) 

SD!l!909!Pbl_S!l!b!l!I 
S:__.f1ll'.\!9H 
S:,_j.0HHJ.01!ü 
Eri trotri chia carnea 
BE3i9f12Di~fil:r1~ª!1~ID 

hs1r!J1_s1!jf9rDjr.0JjJ 
ÍHJ!ljJ_HD.H 
~~!rrpj.01_1s.\!!if r2DJ 
Hisr21g!rJ!1_r21g1 

LJrEJ!9D1-Ri!rJ~Jj 
f!i9D9JPi9_br!l!9P!IDEbJ1_.og~pQ!!rDJJJ 
3s2!r!rpJJ_J9.\!1m111 
~gr~j1!r1_1r!is.\!!111 
h!IDJD9jJ_Pl2E.\!!J!I 
9~rnü_s2H.1.riJ 

2~tYr2~!t!JJ_~1sjfis1 
~~2!9EY~1-Í9!JIDIDi 
hDEbJE9!Y!.\!J_9ESi9SD!l!iJ 
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LI S AS ES T UC P:Jf;TA 8 MJCA 

contenidos estomacales. Con res pe cto " l os c op~podcs , los 

harµacticoiJ c s bentbnicos perteneci e ntes a le s stne ros i~1Jr~jD~ 

Y Disr2~21J!!2 fueron los n ~s auun dantes er. ~ ' · un u i.J 20 ¡; 

rest an te estuvo formado por l os copl~odcs cal z noi Jes 6E•r11 ! · De 

Los o r ~anismo s ~yrupocios en ''otr o s'', l os ~ is aLun d1nte s f~e ron 

les ne L ~to cios y en rauch~ menor prop o rcibn lo s po li que t os . 

ln d ic ~ de ll e nado estomacal. l os v~l G r e3 c~t c ni Jcs son: 

para enero 0.9, pa ra febrero D.71, para wa rz o 1.10, pa ra ab ril 

1 • 2 O, p a r <. r.1 a y o 1 • 2 4, con l os cu a l es s e g r <: f i c 6 l ¡¡ F i SJ . 1 2. 

Indice Je frecu e ncia de oc urr en ci a (F ) . En l ~ T¿ ~l a VI II s e 

o bserv a n los 1ndices de frecuenci a de los 0tne r os ~e que se 

alil;1e ntd l" lisa, se incluye aqu 1 el de tritus ,)o r se r una fuente 

i mportante de alimento par a l a li sa . (O du g , 1 9~3 y Oduw , 1 96Ba .) 

Con re¡pecto a las diatomeas , lo s g~nero3 q ue son élimento 

Co a o ali mento s e cundario C0.10 

resto son ali ne nt o dc ci a~ nt ~ l CF < ü .1 0 ). Con r es ~ ec t o a l a s 

al ya s , los tres gé neros r ep r e sentudos s on ~ocios a lime nto 

secun dario. Los tr es g ~ner cs de cop fpo dos son to dos alimento 

)Jreferencial. Los ne m!to dos s ecunda rio, y l os g r upos r e st an t es 

son alim e nto ac ci de nt a l. 

~ l porc e nt a j e de l ~n dice de f r ec uen ci ¡¡ t u ta l po r g ru pos 

a~i me nticio s se puede ver en L a fi a u ra 13 . Las d i a to •.i =c: s 
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Tabla VIlI. Indice de Frecuencia de Ocurrencia ( F), mensual para Los 
diferente s componentes alimenticios, 

y el Porcentaje de F. 

GENERO Ef>JERO FEa RERO MARZO ABRIL rl A YO F %F 

DIATOMEAS 

.bJ:.b!.1ª !l t~§ 0.80 o.so 0. 20 0.1 8 0.10 D.3S 3S.6 

.8.[l.P.b.Q!ll 0.10 o. so 1.00 1. DO O.S8 S8.0 
§j.fl.fl~! p.bj2 o.so 0.10 0.10 0.20 D.2S 0.14 14.0 
HsSl.QH!.Q~ o. 90 0. 80 0.80 1. DO 1. DO o. 90 90.0 
f.QH.QD~i§ 1.00 1. DO 1. DO 1. DO 1. DO 1. 00 100.0 
f.Q3.!;j!).Q.fljgy~ o.so o.so 0.10 0.12 o. 06 6.4 
!ü.r.2~l.9!t12 0.10 D.1S D.20 0.22 0.13 13.4 
!:idsi~jr2 0.10 D.1S o. 21 0.09 9.2 
~9.l!ÜY!ll 1. DO 0.50 0. 80 1.00 1. DO 0. 8 6 86.0 
~jgg,bjg 1. DO 1.00 1. 00 1. DO 1. DO 1.00 1 DO. O 
Qgil!ll!.9.!.:Ü 0.10 0.3 3 D.4S 0.18 0.22 22.2 
f!~.hl!'.Q§i.9 fil g D.Z D D.1S o. 07 7.0 
.Bi!.P .b.Q !.l~Ü o. 73 0.20 D.1 0 o. 3 D D.26 26. 6 
.BbÜ.Q}.Q!~!Jjg 1.DO 1.00 0.80 o.so o. 90 D. 8 4 84.0 
.§.!!iH~H il o.os 0.1 8 0.04 4.6 
.§.l!ri!'~Hi! 0. 0 5 0.10 0.10 o.os s.o 
!.b2!2~ l.Q!.1~ !!!g 0.1 8 0.10 0.09 0.07 7.4 
!.b2!i!H j.Q!J:l !'ii D.1S 0.28 0.60 0.20 20.6 

¡ 
ALGAS PLURICELULARES 

s!.1H !' .Q !!! .s? !.1? .b i! D.30 0.22 0.3S D.17 17.4 
Rhizoclonium 0.20 0.3 8 0.3S 0 . 80 0.34 34.6 
g:CE!2!!EEh o. 21 o. 3 o D.60 0.22 22.2 

COPE PO DOS 

.8J:U!Ü o. 9S o. 90 o. 9S 1. 00 1.00 o. 96 9ó. o 
s.!!H!.Pi!.1ª 1. 00 1. 00 1.00 1. 00 1. 0 0 1. 00 1 00. o 
fü.H.2 .a!d!2 1. 00 1. 0 0 1. 00 1. DO 1. DO 1 . 00 1 00. o 
POL IQ UETOS 

1'.r!!!g!J.Qj 0.11 0.04 O.D9 0.10 0.06 6. 8 
!29.!.:Yi!.!Sg 0.12 0.02 0.03 0.03 3.4 
US.9.i!!.Q!!!g o.os 0.0 8 0.17 0.06 6.0 
Q~~Diª 0.19 o .11 o.os o. 07 7.0 
f!i.9!.19§.l?i.Q 0.13 0.06 0.09 o.os S.6 

NEME RT I NA o.os o .1 o D.03 0.03 3.6 

llEMA TO DA o. 90 O.SS 0.40 0.30 0.43 43. o 

so 



CU fi ACEOS 

Qn~r9.uüü 
1.Sl?!i>.9~.m~ 
~.DS.bÜ2.111!11§ 

DETR !TUS 

TABLA VIII (Continuacibn) 

o.os 0.02 o. 06 
0.10 0.06 

D.15 o.os 0.02 

1.00 1. DO 1. DO 1.00 1.00 

F > .80 = ALIME NTO PREFRE NCIAL. 
0.80< F>0.10 = AL if.l ENTO SECUli DARIO. 
F < 0.10 = ALIME NTO ACCIDENTAL. 
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52 

100 -

90 -

~ 
80 

~ 

-

o 70 -
u 
e: 
• 80 -
:::s 
u 
• .... 50 -
"'-

CD 40 "00 
-

... 30 CD 
-

u 
"00 
e: 20 -

10 -

o 1 1 1 T 1 
DIATOMEAS ALGAS COPEPODOS OTROS DETRITUS 

Componentes Alimenticios 
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al i menticios principales . 



r~AVARRO n. LI SAS ESTERO PUNTA BAN DA 

presentan un porcentaje de frecuencia tot a l de 36.3, Las algas de 

24.7, Los cop~podos de 98.ó, y " ot r os " de 13.7 en total, 

a po rtan do a ~ste ultimo un 5.2 Los poliquetos, Los nemAtodos un 

43, Los ne mcrtinos 3, y 

anterior se desprende que 

fr ecu ent e , seguido de Las 

Los cumAceos 3.2 por ciento. De lo 

Los cop~podos son el 

diatomeas y Las algas. 

tiene un 100 % de frecuencia de ocurrencia. 

alimento mAs 

EL detritus 

Porcentaje Volu métrico. EL volumen es una medicibn que 

tiene relacibn con La biomasa. La contribucibn total al volumen 

estomacal de cada uno de Los 1te m alimenticios en todos Los 

meses , incluyendo arena y detritus es: Arena 27.4 %, Detritus 

28.6 ~:, Copepodos 17 %, Diatomeas 14 ,,, Algas 10.4 % y Otros 2.6 

% CFig. 1 4) • En estos blti mos se encuentran r epresentado s 

nemAtodos, nemertinos, poliquetos, semillas de plantas, miembros 

de insectos y crustAceos, sifones de moluscos y cum~ceos. EL 

Porcentaje Volumetrico mensual para cada uno de Los 1tem 

ali menticios se puede ver en Las figuras 15 a 19. Se incluye La 

arena en el porcent¡¡j e volumétrico del contenido estomacal ya que 

éste tipo de sedimentos contienen grandes concentraciones de 

microflora y microfauna bentbnicas asociadas (Odu m, 19ó8a), que 

so n a s imiladas por La Lisa. Por otro Lado es interesante 

analizar Los cambios en Los porcentajes volum~tricos de arena con 

respecto al detritus y Los otros componentes, pues ésto nos puede 

dar una nocibn de Los cambios en La estrategia alimenticia de La 

Lisa con respecto a Los cambios en el medio. 
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11111 27% A re na 

ITIIlI] 2 9 % Detritus 

EEE 17% Copepodos 

~ 14% Diatomeas 

~ 10% A 1 gas 

~ 3% Otros 

PORCENTAJE VOLUMETRICO TOTAL 

FIGURA 14 ~ Porcentaje volumétrico de los componentes ali me nticios tota les 
(promedio de los cinco meses) . 
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11111111 42% Arena 

rrrrm 22 % Detritus 

EEE 11 % Copepodos 

~ 10% Diatomeas 

§3 9% A 1 g os 

c=J 6% O Iros 
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PORCENTAJE VOLUMETRICO ENERO 

F. GURA 15 ' Porcentaje volumétr ico de los componentes ol1men licios poro ei 

mes de enero . 
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1111114 3 % Areno 

IIIIITI 21 % Detritus 

EE1 9% Copepodos 

~ 15% Diatomeas 

~ 11 % Al gas 

C=:J 1% Otros 

PORCENTAJE VOLUMETRICO FEBRERO 

FIGURA 16' Porcentaje valume'trico de los componentes alimenticios poro el 
mes de febrero . 
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1111111 24 % Ar en a 

ITIIlD 30 % Detritus 

EEE 10% e opepodos 

~ 19% Diatomeas 

~ 13% Algas 

c=i 4% Otros 

~ 
; 

; 

, 

¡ 
w 
w 

¡. w w 
w w 

¡. w 
¡. w .. 

~ .. .. '--

.. w .. .. ~._ ,...._ .... .. ~'---

' 
.. 
¡, iJ 

¡, 

" ~ 

"' 
~ •• ~ 

......... "":::::1-1 L. 

PORCENTAJE VOLUMETRICO MARZO 

FIGURA 17 ' Porcentaje volumétrico de los componentes alimenticios para el 

mes de marzo . 
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1111111 1 2 % Areno 

anm 38% Detritus 

EE3l 25% Copepodos 

~ 15% Diatomeas 

~10% Algos 

PORCENTAJE VOLUMETRICO ABRIL 

FIGURA 18 ~ Porcentoje volumétrico de los componentes alimenticios paro el 
mes de obri 1. 
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111 16 % Areno 

IIIlJ] 32% Detritus 

EH 30% Copepodos 

~ 11 % Diatomeas 

§3 9% A 1 go s 

C:=J 2% Otros 
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PORCENTAJE VOLUMETRICO MAYO 

FIGURA 19 ~ Porcentoje volumétrico de los componentes alimenticios para el 
mes de mayo , 
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6.0 DlSCUSIOtJ. 

6.1 RELACION LONGITUD PESO. 

En La Figura 4, con La distribucibn de frec uen cia de t a ll as 

en Los meses de muestreo, se nota una mayor abundancia de 

organismos entre Los 34 y 38 cm (LT), co n un mb x i mo para La talla 

de 36 cm CLT>. No se e ncu e ntran organis mos e nt r e 4 3 y 44 Cf1l y 

posteriormente se obs e rv a un peq ueño pico de aoundancia e n Los 46 

cm CLT>. Es t o puede debe r se a que Los or gan is mo s mbs grand e s, en 

su mayor,a salen a deso va r a mar ab ierto (EL desov e ocurre . en Los 

meses de otoño y parte de invi e rno) y que por Lo tant o Los peces 

encontrados sean sblo una pequeña parte rez agada , aunqu e ninguno 

presentb madurt!z gonadal. Esto se ve r e forz ado por Los 

resultados de Orulhet (1975) quien e nc ontr b que Las Lisas 

permanecian dentro del estero e n La te mpo rada calurosa (que 

comienza en mayo), y que en La t!p o ca fr, a Los peces con 

des a rrol La das migran para deso v a r en mar ab ierto. 

gbnadas 

Mo se 

obtuvieron peces de talla menor a 32 cm (LT), probablmente debido 

a que el arte de pesca emplea do fu e selectivo. /l. pesar de ~sto, 

cuando se usb La atarralla y La re d de arrastre nunca se ca pturb 

ni n¡;una Lisa pequeñ a. 

Se ob se rva una tende ncia a l incremento en La abundancia 

r e lativa de La Lis a en La p ri mave ra con r e s pect o a l i nvier no , 

e s te quiz~ se deba a que aumenta Lo i nten s i da dd de a li mentacib n 

en La primavera como Lo e vi de n c , an Lo s ,n d ic es de v a cuidad y de 

l len ado (F igu ras 11 y 12). Esto c;uiz~ se a Lo que det e r mine La 
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entrada de un mayo r nbmero de lisas al sistema, que por otro lado 

est~n regr esa ndo de desovar del mar, ya q ue en ab ril, y 

principalm~nte en mayo, se encontrare un mayor nu me ro de peces en 

estado III de madurl!z gonada l, con las gbnadas fl.!icidas y vacias. 

La p r opo rcibn de sexos fue mayor para los machos (63.18 %) 

que para Las hembras (36.82 %), en una r ela cibn de 1.72 : 1. 

Esta relacibn ue sexos d ifiere significativamente ( p < D.01) de 

La proporcibn 1:1, dete r mina d;;; con una prueba de bondad de ajuste 

Ji cuadra da . Collins (1981), encuentra este mismo fenbmeno en un 

trabaj o reali zado durante dos años en Florida, conclu yendo que 

~sto no es un cambio transitori o a l azar en La estructura de la 

pobl ac ibn. Tho mson (1966) cita varios tra ba jos que r epo rt un una 

despro~orcibn en la composicibn de sexos en muestras de 3 

especies de Mugi li dae . Ta mbie n en ~ste caso l os datos indican 

una distribucibn de sexos no azarosa. EL no haber capturado m.!is 

hembras en e l presente trabajo se puede deber a que tienen una 

diferente preferencia por el habitat que el resto de La 

poblacibn, pero La respuesta a este problema est.!i todavía por 

encontrarse. 

La relacibn Lon gi tud peso (Fi g. 

el peso directamente proporcional 

8) indic a un i ne rer.1ent o en 

con La lon gitud, ya q ue se 

obtiene de La recta de re gres ibn un valor r = 92.0, po r lo me no s 

µara La porcibn de la poblacibn de DY9i! fgpbª!Y~ co mp r e ndi da 

entre los 32 y 47 cm LT. 

EL Factor de Condicibn "Q", no prese-nta una diferencia 
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significativa con respecto a La s estaciones de l a~o (prueba T, p 

> 0.05). a pesar de que Q es Li ge ra me nt e mayo r en , invierno que 

en La primavera. En ca mbio Q si es significativamente diferente 

con respecto al sexo (prueba T, p < O.OS>, siendo mayo r para Las 

hembras que para Los machos, Lo cual inGica que Las hembra s 

tienen una mayor cantidad de r ese rvas energ~ti cas q ue Los machos. 

6.2 ílADUREZ SEXUAL, EDAD Y CRECIMIENTO. 

En cuanto a La madur~z sexual se encontraron sblo Los 

estadios de madur~z 1, II y III. No se encontrb ningun organismo 

maduro sexualmente. Es pro bab le que Los sexual mente maduros se 

encontrasen fuera del siste ma . En octubre de y noviembre de 1982 

y en octubre de 1983 se encontraron Lisas maduras con estadios IV 

y V de madur~z en el estero de Punta Banda 

publicado). 

En cuanto a La determinacibn de La edad se 

(Navarro, no 

refiere, debe 

considerarse que La poblacibn total de Lisas en el estero no 

estuvo completamente representada, ya que nunca se encontraron 

peces menores de 32 cm (LTl. 

La valid~z del m~todo de Lectura de escamas para La 

estimacibn de La edad y el crecimi e nto se basa en Las siguientes 

suposiciones: 

1) La talla de La e~cama tiene una rel dc ib n consta nte . con La 

Longitud del pez. 
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2) Los anillos observados son formados anualmente, y por lo 

tanto ~ r ove en de un re gistro de la edad del pez. 

En base a lo anterior se p roc ed io a validar el m~todo de ' 

l ect ur¡¡ de esca ma s comµ robando l ¡: s suposi c iones antes 

mencionadas. La primera de ellas fu~ verificada por med io del 

an!lisi s de la L1nea de r eg resibn, entre el radio de La escama y 

la Lon;¡itud del pe z (Fi g. 201. Co mo puede observarse, hay 

evidencia de q ue ex i s te un a relacibn constante ent r e el 

crecimiento relativo de l a escama y el 

e cu acibn de regr es ibn es: 

cuerpo del pez. 

Y 0.0456 + 0.0173 X1 

con una r= 96.3, dando la siguiente r e lacibn: 

0.946 
0.0224 L 

La 

donde 

pez. 

es el radio de las escamas y L es l a lon gitud total del 

La formacibn anual de Los anillos de cre c imiento en las 

escamas de la lisa ~Yiil S~2b!!Y! estA fuerte men t e evi de nciada. 

Payne (1976) af i rmb que sol o se forma un <:nillo de crecimiento al 

añ o. Thomson (1963) en su sinopsis sobr e to da La informacibn 

existente has ta entonces sobre DYBii Sf2bE!y~ , conc luyb que La 

ma duracibn gon~dic a en ~sta, y el desove se dan s6lo una ve z al 

año, y coincide en destacar al igual que Payne (1976) que La 
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formacibn del anillo de crecimiento en l a s esc am as correspond e al 

desove. As, pues se concluye que sblo se for ma un anillo de 

crecimiento al año, formandose el p ri mer o de ellos a l final del 

segundo año de vida de La lisa, que es cuand o alcanza su primera 

maduracibn sexual. Por lo tanto esc amas con un anillo de 

crecimient o indica que la e dad del pez al que pertenece es de 2 

años , escamas con 2 anillos indican un a edad de 3 año s , y a s1 

sucesivamente. 

Existe evidencia de que la talla a l a cual el ~ez ma dura 

sexualmente por vez primera, coincide con la talla en la cual el 

primer anillo o l,nea de crecimiento es formado en las esca mas, 

la cual fluct ua entre los 21 y 25 cm de LT (J a cot, 1920; Hubbs, 

1921; Bromhall, 1954 y Anderson 1958). 

En base a lo anterior, los anillos observados en las escamas 

de la lisa DY.9i! s~gb~!~§, son formados anualmente, y por Lo 

tanto proveen un registro apropiado de la edad de la Lisa. 

La ecuacibn de crecimiento y La curva tebric a de crecimiento 

indican un incremento muy pronunciado en la talla con respect o al 

tiempo (edad). Brulhet (1975) comparando el crecimi e nto de J:.iY.9il 

s~gb~!~§ en varios ocelinos del mundo, encontrb que el crecimiento 

de Asta en Las costas de íl auritania, en Africa, es muy rlipi do. 

Para una edad de 4 años re gistra una lon gitu d de 49.3 cm, 

mientras que para la mis ma e da d Er ma n (1959) registrb 33.3 cm, en 

el mar de rl armor a , y Ez z at ·e 1965) encuentra una t a L l a de 35. 2 cm 

en la costa med iterranea fr a nc esa . Pa r a La mi sma e da d, e n e l 
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presente trabajo se encuentra un a tall a de 44.22 cm LT, lo cual 

parece indicar que el siste ma es muy apropiado para el cesa rrollo 

de DY9il E~2b§1Y§• 

6.3 CO NTE NIDOS ESTOM~CALES. 

El grado de ll e nado del tracto digestivo o sea la wasa total 

del r.1aterial ingeri do es un indica do r de las condiciones del 

nicho ecolbgico del pez C8erg, 1979). Este grado de llenado se 

encuentra influen ciado por la competencia por el alimento, 

distribucibn de l os organisMos que le sirven de alimento, salud 

del pez y f acto r es abibticos. 

Huchos investigadores han estudiado el g rado de llenado del 

tracto digestivo, a partir de l as dimensiones de las part1culas 

del contenido o bien de la cantidad de alimento ccntenido. 

Pillay (1953) us6 7 grados de ll e na do desde "vacio" hasta "muy 

gordo". Hynes (1950) asign6 10 g rados de llenado desde "vacio" 

hasta "distendido". Es por esto qu e no existe un criterio exa cto 

para determinar e l grado de llenado (Por ejemplo medio lleno), 

dichas esti r.iaciones son hechas sub jetivamente po r l os 

cient1ficos, resultan do en que estudios diferentes no pueden ser 

comparados. A pesar de lo anterior, este ti po de datos son 

im portantes para tener una idea de la intensidad de a li mentacibn 

Je lo s organismos. Una manera de resolver este p ro ulena es l a 

medici bn del peso del alimento i nse rido, el cua l puede ser 

f~cil n ente estan da riz a do si la ca n tidad de ali mento es exp r esada 

co1110 un porcentaje del peso tot al del pez . 
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definida por Hureau (1969) y ha si do usa da sa tisf a ctori amente por 

Albertine (1973) y Berg (1979). Esta e s el ,n dic e de g rado cie 

L Lena do "Ir". 

En el presente estudio se analizb de maner a subj e tiv a e l 

grado de Llenado de Los estbmagos si guiendo el criteri o de Pill ay 

(1952) y modificandolo a sbl o 4 g r a dos de Llen ado (co mo se indic a 

en Los m~todos), par a tener una idea del grado de Llenado 

intencibn se aplic6 el coefici e nt e de estomacal. Con La í11 i sma 

vacuidad Cv> que in d ica el nb mero de estb ra agos vacíos e xpresado 

en porcentaje (v e r Fig. 11). AL cor;ipar a r Los resultados de est e 

coeficiente con Los resultados del ,ndice de Ll e nado estomacal 

(ver Fig. 12) y con Los resultados cualit a tivos del g rado de 

Llenado, se observa una marcada tendencia al aumento de La 

intensidad alimenticia en La primavera con respecto al invierno. 

En invierno se encuentran mas estbm a gos "casi vaci os" y 

"vacíos" que en La primavera, y "Llenos" y " medio Llenos" e n 

mayor proporcibn en la primavera que en el invierno. Esto 

concuerda con Silva y Wijeyaratne (1977>, quien e s encuentr a n q ue 

La intensidad alimenticia en ~YSil E!~bl1YI s e incre ~ enta en 

abril, con un mAximo en junio, con un posterior decr em ento de 

agosto en adelante. 

La composicibn de especies q ue co nfor man el ali mento de cada 

pez, proporciona valiosa inform a cibn acerca del nicho que ~ste 

ocu pa en s u habit a t. La natural e za de l alimento i ng erido dep e nde 

de La morfolo gia y com porta mi e nto ali mentici o de l pe z, as l como 
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de l a e o m pos i e i b n y cantida d de alimento disponible CPillay, 

1 95 2) • Por lo tanto pa ra obtener una infor macibn cl a ra acerca de 

los hhb itos de una especie y de su papel en l a comunidad es 

recomenda ble i nv es ti ga r sus fuentes de alimento potencial, as i 

ce rno sus contenidos es t omac ale s . La disponibilidad de l alimento 

potencial es definida co mo aquellas espec ies de plantas y 

animales que ocurren en el habitat y se consideran disponibles 

para el pe z, basados en el conoci miento J e su mo rfologia y 

c o r.1 p o r t a r.i i e n t o a l i m e n t i c i o C B e r g , 1 9 7 9) • 

Des g raciadam ente en este tr c:b ajo no se hicieron estudios del 

bentos (donde se alimenta principalmente l a lisa), ni existen 

trabajos a la fecha que nos permitan conocer la abundancia y la 

composicibn de especies de l o fauna epi bent bni ca, para poder 

co nocer la disponibilidad del a limento potencial de la lisa, por 

lo que los resultados obtenidos con respecto a la frecuencia de 

ocurrencia de las especies de que se alimenta DYDil f~QbilY~ 

deben s e r to mados con reserva. 

El m~todo de Frecuencia de Ocurrencia (F) de un cor,1ponente 

alimenticio, se ha usado para conoce r la pref e r enc i a c:li me nticia 

del pez, as1 co mo la importancia de un recur s o en s u dieta . Este 

m~todc tiene a lgunas desventajas, una de ellas es que la ca ntidad 

de los 1tems alimenticios no es considerada. l1s1 co mponentes 

re p resentados sblo por 1 o 2 part1 cu las en el 90 % de los peces, 

por ejemplo, tienen asi g na do el mismo valor de F que otro 

componente que 

90 % de la 

se encuentra en nb mero de 200 o 300 por pez en el 

muestra. Otro problema es que no es posible 
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descriminar entre v a lores altos 9e F re sul tantes de l a alta 

abundancia de un ,ter.i alimenticio, en el a li mento po tenci a l 

disponible y aq ue L resultant e de una fuerte p r efe rencia del pez 

por dicho co mponente. Este pr ob lema se eli mina si 

informacibn acerca del alimento potencial disponib le. 

se tiene 

Con respecto a Las diatomeas exist1a la duda de si r ea lr.iente 

eran digeridas encontrAndose que son e f e ctiv a y realm e nt e 

utilizadas como <l li r.ie nto por Las lisas, ya que al revisar s e Los 

contenidos rect a l es de algunas de ellas, se e ncontraron 

frustulas vacías. Lo mism o fue encontra do por Payne (1976). 

l as 

Por 

otro Lado Lo s sister.ias enzimAticos que pose e La Lis a si per mite 

. La digestib n de estos organismos (Ishida , 1 93 5) ayudandose de su 

estbr.iago tipo r.iolleja, q ue tritur a el alimento por accibn 

mec!nica <YAñez-Arancibia, 1976). 

Como se puede observar en Las fi gur as 14 y 15, en Los ffies es 

de enero y febrero se encuentra un porcentaje muy alto de arena 

en los estb magos de ~~~i1 E~Qb~1Y§ (42 y 43 % respectivam e nte), 

mientras que el detritus se pres e nta en un 22 y 21 % par a Los 

mismos meses. Este resultado difiere un po co de l o encontrado 

por Payne (1976), ya que r eporta que durante l¡¡ ~poc a de Lluvias, 

Los contenidos estomacales estaban f or ma dos en su mayor part e por 

detritus y diatomeas con al ~ o de arena, y en l a ~poca de Lluvi a s 

una menor proporcibn de det rit us que fue reemplilza do por un 

incre me nto en algas y d i a tom eas . Quizb La diferencia por La que 

en el es ter o de Punt a Can da en La ~poc a de Lluvia s se en cu ent re 

como co mponente princip¡¡L de Los conte n i dos estor.ia cales La ar e na , 
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se deba a que las descargas al sistem a sean m!s fuertes y por lo 

tanto pe rturben m!s marcadamente el fondo del estero. Para el 

mes de roJ arzo C F i g. 16), la situacibn camb ia. Para este mes el 

detritus se encuentr a en un 3 0 % y l a arena en un 24 :~. Esta 

inversibn en el µorcentaj e de volumen de la arena y el detritus, 

mu; probablemente se de be a que durant e el invierno se 

re gi straron lluvias fuertes en l a re gibn (y cuya influenci a se 

nota en una baja salinida d del ayua durante el invierno) , lo 

cual provoc6 que los arroyos que des enbocan en e l estero (que la 

mayor parte 

canti da d de 

del año 

materi a les 

d urant e esos meses, al 

turbid~z e n el 

permanecen se ca s) arrastraran una gran 

provocando dis tur bi os en el fondo, 

realizar Los muestre os se observb mucha 

As, el detritus pudo haber sido puesto en 

suspen:.i bn y l a arena arrastrada al de po s itarse en el fondo era 

tragada por Los peces. AL cesar La corriente fuerte y 

deposi t arse La materia fina, ~sta apar e ce en Lo s estbmagos de La 

Lisa en mayor proporcibn (a bril y mayo), mientras q ue la de arena 

decrece. 

Los copépodos se encuentran en proporciones bajas durante 

Los meses de invierno y aume nta n no tori ame nt e en La primavera. 

Es proba ble que por tratar se de oryani sr11os bentbni cos sufrieran 

el mis mo proceso de arrastre que el detritus, y que al ces a ~ la 

pe rturbacibn, vu e lven a ocupar su habitat normal. 

Las algas y Las diatomeas p r e senta n un por cent aj e 

volum~trico en el contenido estomac a l bajo en en er o y febrero, en 

ar.ibas grupos se presenta un incr em ento en e l mes de marzo y 
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posteriormente decrece en abril y mayo CFi g. 17 y 18). La 

aparicibn de otros elementos, principal me nte faun1sticos es muy 

inconstante, en enero se encontrb una gran canti dad de nem.!ltodos 

en -los con ten i dos estoma ca Les, pero post e r i o r mente su a par i c i b n 

fue· menor. Junto con Los nemAtodos, se presentan algunos 

poliquetos, sifones de moluscos, ne merti nos, cu m.!lce os, insectos y 

ap!ndices de crustAceos, que por su frecuencia de ocurr enc i a y 

por su bajo porcentaje volumétrico, se consider a co ra o ali mento 

accidental. ~EL espectro trbfico anterior indi ca que La Lisa es 

un detrit1voro bentbnico, Lo cu a l La coloca como un consumi do r 

primario, por Lo que debe desempeñar un pap e l ecolb g ico 

importante en La conversibn de energ1a asimilable a partir del 

detritus, aportando una parte de La energ1a q ue flu ye por La 

cadena trbfica del sistem~ 

Brulhet (1975) indicb que Las La guna s de a guas someras, con 

grandes Areas superficiales, y donde no sea necesario el 

suministro de alimento artificial, son apropiadas para Los 

cultivos de la lisa. El Estero de Punta Banda presenta estas 

caracter1sticas, aunado a que durante la mayor parte del año los 

dias son despejados y con sol, Lo cual contribuye al crecimiento 

fitoplanctbnico. Por otro lado el sistema no se encuentra 

contaminado Ctlishikawa, cor.i. pe r.) y es poca La afluencia 

tur1stica a lo lar go del año. Asi, el sistema es apropiado para 

Llevar a cabo maricultivos de La Lisa, ya que cuenta con un 

aporte constante de materia orgAnica, y donde La Lisa Ül'.9il 

~~gb~1l'~ tiene un desarrollo muy aceptable. 
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7.0 CONCLUSIONES 

D~~i! E~Qb2!~~ es un componente lctico re gular en el 

de Punta Danda . 

Estero 

2. La abundancia relativa de la especie, con respecto al 

invierno, se incre menta en la primavera. 

3. Existe una diferencia significativa en l a proporcibn de 

sexos 1.72:1 para machos y hembras resp e ctivam ente . 

4. Las edades registradas para l a poblacibn van de l os 2 a 

los 6 años. 

591 gramos. 

Con una talla pro med io de 37.5 cm (LT) y un peso de 

5. El creci mi ento de l a especie es iso m ~tri co , con una tas a 

promedio de creci miento anual de 3.29 cm. 

6. El f a ctor de condicibn es ma yor en la s he mbr as que en 

los machos, no encont randose di f eren c.i a al re spe cto, entre 

est ~c iones anuales. 

7. Durante invi e rno y primavera no se encuentr a n en el 

estero, lisas sexualm e nte maduras. 

~- Se encontrb una mayor intensi dad de alim e ntacib n en la 

primavera, que en el invierno. No se encontb a este r e spect o, 
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diferencia entre machos y hembras. 

9. EL espectro trbfico de La L i sa est~ constituido 

principalmente por detritus, cop~podos, diatomeas y algas, adem~s 

de algunos elementos faun1sti cos del bentos. 

10. Por el tipo de dieta que presentb La Lisa, se Le puede 

clasificar como un cosumidor primario de tipo detrit1voro, Lo 

cual concuerda con Los resultados de trabaj 6 s anteriores de otras 

Loca L ida des. 

11 • La Lisa desempeña un papel ecolb gico importante, a L 

transformar energ1a potencial del detritus, en energ1a asimilable 

para otros niveles trbficos. 
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a.o RECOHEJ;D ACIONES 

Co mpletar el estudio en el estero a un ciclo anual, y 

mc nit o re a r a La poblacibn en La zona costera. 

Diseñar un m~todo que permita La captura de Los alevines y 

juveniles de esta especie para tene una idea mAs clara a cerca de 

su ciclo . de vida y bio log1a. 

En cuanto al anllisis de Los contenidos estom a cales, para 

esta y Las demls especies de peces que habitan el sistema , es 

necesario realizar estudios de L bent os par e: conocer La 

disponibilidad del alimento potencial. 

Estudiar relaciones de co mpetenc ia intra e inter e spec1fica, 

as1 co .. 10 predacibn, para conocer La viabilidad en el sister.1<i, de 

La especie que nos interesa. 
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