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1 N T R o D u e e 1 o N 

El conocimiento de los recursos acuícolas de las cuencas hidroló

gicas de la República, ha tomado gran importancia, debido funda -

mentalmente al papel que juegan en la alimentación de l as comuni

dade s rurales, así como a la potencialidad de su desarrollo en 

i a ;; grandes presas. 

1., 1> ictiofauna de Ja cuenca del Río Balsas, fue descrita primera -

mente por De Buen (1946) y revisada po r Alvarez (1970) , sin embar 

go, la composición íctica se ha modificado, tanto por las espe- -

cies introducidas como T-lla.p.<.a. 4pp. y Ct:enopha.Jr.yngodon -ldellu.4 , -

que se han localizado en e\ curso del río, así como por la desap.2_ 

ri ci ó n en las capturas de peces como el roncador, curvina y salml 

ch i, de los que no se ha identificado su especie, pero que fueron 

mencionadas por algunos pobladores . Otras especies como Mu.g-ll ce

phalu.4 y Cent:Jr.opomu.4 4pp., han desaparecido de Ja parte baja de -

la cuenca por efecto de la construcción de Ja presa El lnfierni -

llo . (Morales, 1978). 

La biología de las especies del Ba.lsas, ha sido estudiada en forma 

aislada y se han reportado datos sobre edad, crecimiento, repro -

ducc.ión y al imentaci6n para especies como el bagre 14Ua.Jt..<.u.4 ba.l-

4a.nu.4 (Kato y Romo , 1981) , así como para Ja mojarra C.<.chla.4oma. 

-l4Ua.num (Bejar, 1983), especies nativas de l a cuenca, importan -

tes por su consumo y comercialización . No obstante, en el prese~ 

te se hace cada vez más necesario realiza~ estudios que compren -

dan aspectos ecológicos y consideren. integrados los elementos de 

una comunidad , para conocer el funcionamiento de l a misma. 

La alimentación es una de las más importantes funciones de un or 

ganismo, el crecimiento, desarrollo y reproducción, tienen lugar

gracias a la energía , Ja cual entra al organismo en forma de ali

me n to . ( N i k o 1 s k y , 19 6 3) . 



El estudio de la alimentaci ó n de la i c ti o faun a resulta básico pa 

ra el i mpu l s o de la pesca y prin c i pa lmen t e la a cuacultura , activ_i_ 

dades que pueden 1 legar a repre sentar f 1; en tes importantes de ali

mentos e ingresos para los pobladores de la z o na. 

Lo anterior responde al hecho de q ue los pob la dores, no desarro -

llan l a pesca como una actividad primaria, a demás de que su inte

rés por los recursos acuícolas ha disminu i do al ver decrecer el 

producto de la pesca, tanto en tallas como en número y variedad -

de especies, ya que algunas de éstas tienen de cinco a más años 

de no aparecer en las capturas. "Por lo tanto, para proponer la -

explotación de ciertas especies, debemos fundame n tar nuestro conQ 

cimiento en las especies nativas, su s hábitos , necesidades ecoló

gicas y sus po si bilidades de sustenta r t anto la explotación raci.2 

nal, como e l cu l t ivo acuático, además de la contribución nutriti

va, ocupacional , económica y social de su producto . " (Contreras -

et . a 1 • , 19 76) . 

Así, este estudio se ha planteado como una contribución al conoci

miento de la ictiofauna del río Balsas, con base en los siguientes 

objetivos : 

Conocer el espectro trófico de las especies que componen

la ict i ofauna del río Balsas. 

Determinar la estructura trófica de la comunidad íctica y 

los diferentes componentes de cada nivel trófico. 

Conocer la variación estacional en cuanto al tipo de ali

mento, conforme a las tal las de los peces. 

Reconocer la dis .tribución de la ictiofauna a l o largo de -

la zona de estudio. 

Ap o r t ar datos sobre el uso y manejo a ctual de los recursos 

en el áre a de estudio . 



l. ANTE CE DENTES 

La ictiofauna de la cuenca del Río Balsas, descrita por De Buen -

(1946), Alvarez (1970), Rosas (1976), Morales (1978) y el lnstitu 

to Nacional de Pesca (1981), incluye las siguientes especies: 

Especies Nativas 

Nombre común 

Bagre o pes cado 

Mo j arra c r i o 11 a 

Charal 

P l a tija o sardineta 

Mi xpapat 1 

Barrigón o botete 

Especies Introducidas 

Carpa herbívora 

Carpa plateada 

Carpa común 

Carpa de Israel 

Moj-arra africana 

Nombre Científico 

/ Z&tla.!UU-6 ba.l&a.nU-6 (Jo r dan y Snyder) 

1 C.i.c.hla.&oma. .i.&tla.nu.m (Jordan y Snyder) 

Me.la.n.i.11..i.4 ba.l& a.nu.4 (Meek ) 

JA4tya.na.x. 6a&c..i.a.tu../J (Cuvi e r) 

I Ba.üa.cU.c.hth¡t& wh.i.te..i. (Heek) 

Poe.c..i..f..lop&ü ba.l&a.& (Hubbs) 

No.t1topü bou.c.a.Jtcü (Gunther) 

Cte.nopha.1tyngodon .i.de.llu../J (Cuvier y Va

lenciennes). · 

Hypoph-thalm.i.c.hthy;, mol.i.t1t.<.x. ( Cuvi er y Va 

lenci ennes). 

e yplt.i.nu../J c.a.Jtp.i.o 

Sa.11.othe.11.odon n.i.lo.t.<.c.u.& ( i. ' '1naeus). 



Sobre ~ u espectro t r ó f i c o , s e h a de s cri t o p a r a e l bagre una varia 

c ión e n los component e s al i menticios p o r e s tación del año Y por -

talla s , s i endo los principa l es component es , organ i smos zoomacro -

bentónicos de los siguientes órdenes : Ephemeroptera, Trichoptera , 

Me galoptera, Diptera, Odonata y Hemipter a (Kato y Romo,1981). Se

encontraron también algas y restos vegetales , a demás de algunos -

pe ces. Este organismo es considerado como e l dep redador más gran 

de de la cuen c a y se ha observado que llega a con sumi r o r ga n ismo s 

de su misma especi e . 

La mojarra cri o l l a ha sido reportada como o mnívo ra, s iendo los 

componentes principales de su dieta: mate ri a orgánica, insectos -

terrestres , plantas vasculares, crustáceo s , pece s , la rvas de i n -

sectos y a 1 gas ver des. ( Bej ar , 1983). 

El charal per te n ec iente a la familia Atherinidae, con hábitos al.!_ 

menticios comunes a otros represen t a n tes de es t a famil i a (Charal

blanco de Pátzcuaro), es considerado zooplanctófago, ' o nsumido r -

de organismos como cládoceros ·, copépodos, insectos y anfípodo s 

(Rosas, 1976). 

Para Ja platij a , se sabe que es zooplanctó f,aga de c rí a , cambiando 

a carnívora en la etapa adulta (Rosas , 1981 ) , aunque ta mbién fue -

clasificada como fitoplanctófaga por el In st ituto Nacional de Pe~ 

ca y como consumidor primario de regimen omnívoro por Yáñez 

(1978). Est a especie es importante , ya que se uti 1 iza como forra

je. 

E l mi xpapatl , nombre común para Bal 4a cüchthy4 whitei reportado 

p o r 1turbe(1978) , es considerado ficófago , consumidor de algas fl 

lamentosas clorofíceas y de fauna como moluscos, cládo cero s y co

pépodos. 

De las especies i ntrodu ci das se conoce en relación con su espec

tro tró f i co lo si guiente : 
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La carpa herbívora es zooplanctófaga durante su etapa de cría, 

posteriormente va modifican do su alimentación hasta permanecer co 

mo her bívora ya en etapa adulta y consumir principalmente plantas 

su periores acuáticas, arbustivas semi-sumergidas, algas filament~ 

sas y vegetales suaves y suculentos como Potamogeton 4p. (Rosas,-

1976 ) , (l.N.P.,1981). 

La carpa plateada es considerada como fitoplanctófaga estricta 

(I . N.P., 1981), mientras que la de Israel es princ i palmente remo

vedora de fondos, consume organismos planctónicos, invertebrados

del sustrato, larvas e insectos acuáticos, detritus y restos veg~ 

t a les, por lo que se le considera como omnívoro detritófago (Ro -

;. as , 19 76) • 

Las especies Tilapia moooambica y T. nilo.:t.lca se han reportado 

por Chimi ts (1955), como omn í voras, la primera consumidora casi -

exclusivamente de algas y detritus. 

Sa~othe~odon moooambicuo se considera un ciclído omnívoro que ca~ 

sume zooplancton, insectos y vegetales acuáticos. (Rosas, 1981). 

Las fuentes de alimento en la cuenca, están representadas princi

palm.ente por la flora y fauna bentónicas, ya que el plancton sólo 

es abundante en época de secas, siendo afectado por el arrastre,

la cantidad de sólidos en suspensión y la velocidad de la corrien 

te durante las crecidas. Otra fuente importante, la constituyen-

los materiales alóctonos, restos vegetales, insectos y algunos 

arácnidos, además de pequeñas plántulas que crecen a las orillas 

durante las secas y que son inundadas cada año. Finalmente deben

considerarse los peces que sirven de alimento a otros organismos. 

(Welcome, 1980), (Bejar, 1983) . 
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11. AREA D E E S T U D 1 D 

Localización 

La Cuenc a del RTo Balsas está ubicada entre los paralelos 17º 00' 

y 20° 00' latitud Norte y los me r idianos 97 º 27' y 103º 15' de 

lo ngitud Oeste. Por su extensión 117 405 Km 2 , ha sido dividida p~ 
ra su estudio en tres regiones: Alto, Medio y Bajo Balsas. (S.R.H. 

1973). Para la región del Alto .Balsas se propuso una división con 

el objeto de proporcionar información hidrológica más detallada,

separando así las Cuencas de los Ríos Atoyac y Mixteco de la Cuen 

ca del RTo Amacuzac . 

El área de estudio comprende la parte centro y sur del Estado de 

Morelos y la parte norte y centro del Estado de Guerrero, abar 

cando la parte media y baja de la Cuenca del Río Amacuzac (S.R.H., 

1971a), así como la parte baja de la cuenca de los RTos Atoyac. y 

Mixteco (S.R.H., 1971b), aguas abajo del límite de e!>ta cuenca, -

se localiza la estación Mezca1a, pertenecien.te al Medio Bals a s, -

también incluida en el área de estudio. 

Las coordenadas geográficas para la primera zona están comprendi

das entre los 18º 31' y 18º 36' de latitud Norte y los 99º 11' 

99º22' de longitud Oeste. Para la segunda zona entre los 17º 50' 

y 18º . 10' de latitud Norte y 98º 50' - 99º 40' de longitud Oeste. 

(Fig . . No. 1). 

Fisiografía 

El área de estudio se localiza en la Provincia fisiográfica de la 

Sierra Madre del Sur, dentro de la Subprovincia de la Cuenca Bal

sas-Mezcala. El límite meridional de la cuenca está formado por -

las alturas de la Sierra Madre del Sur y el borde septentrional -

de la Mesa Mixteca, su límite ··hacia el este está determinado por 

l a Sierr a Mixte ca, al Norte por la rama montañosa que parte del -
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Ne vado de Toluca y termina en la depresi6n del Balsas . Hacia el -

oriente cruza otra división mon ta ñosa q ue a partir del Pop o c a te -

petl se ram.ifica y penetra a l os es t ados de Morelos, Puebla y Gue 

rrer o, terminando en el Bals as, tomando nombres como Sierra de 

Taxc o , Teloloapan, etc . ( C.F .E ., 1983). 

La Cuenca Balsas-Mezcala tiene un rumbo SE-NW, casi E-W con un eJ! 

currimi e nt o medio anual de 13,682 m3 ., su longitud es de 771 km y

sólo el 6 % de su extensión co r responde a terreno plano . (S.R.H. ,-

19 71 a) . 

el i ma 

Teniendo en cuenta la posidón geográfica y las variaciones de al

titu d, ex isten en la cuenc a una gr a n divers i dad de climas, desde -

el húmedo y frío en la cab ece ra de los ríos formadores, hasta el -

el ima seco y caliente de la región de Oaxaca, con zonas de el ima -

cal i ente húme do cerca de la desembocadura. 

La re g ión queda situada al sur del Trópico de Cáncer, comprendidq_ 

en su totalidad en la zona tropical. El área de estudio localizada 

por debajo de los 1600 m.s.n.m. presenta un c l ima cálido subhúme

do (sistema Koppen), con lluvias en verano y temperatura media 

anua L mayor de 22 º C y la dei mes más frío mayor de 18 º C. Con un co 

ciente de pre c ipitación pluvial sobre temperatura (mm/ºC) menor de-

43 . 2 y un porcentaje de lluvia invernal menor del 5 % de la lluvia

a nual. (S.A.R . H. , 1980) . 

El coeficiente de evaporación varía desde la parte baja del Amacu

zac hasta San Juan Tetelcingo de 1500 a 2600 mm aproximadamente. 

Geomorfología 

El Río Balsas presenta un curso sinuoso y fluye por meandros con -
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varios tramos de estrechos cañones, su cauce se desarrolló a par

tir de una erosión fluv.ial vertical, notándose una lenta interfe

rencia de la erosión lateral. La interacción de los procesos en

dógenos (formadores de relieve) y los exógenos (niveladores des~ 

perficie), son evidentes y actualmente se presentan con mayor in

tensidad ésto s últimos. Por todo ello, puede decirse que la re - -

gión se encuentra en la etapa de madurez en cuanto a su desar ro -

ll o de acuerdo al ciclo geomórfico . (C.F.E., 1983). 

Geología 

Los tip os de roca característicos en la zona son sedimientarias y 

piroclásti ca s, formadas en diferentes períodos geológicos . Dichas 

roca s señalan l a presencia de las siguiente s .- u r maciones: Morelos 

del Cr etácico medio, compuesta principalmen t e po r calizas. y dolo

mías . Mezcala del Cretácico tardío, formada po r lutitas, arenis -

cas y conglomerados polimígticos . Cuautla del C•·etá cico, compue2_ 

ta de brechas tobáceas, tobas brechoides y tob •: !> de composición -

andesí t ica. Oapan del ºTercia r io Tardío compuesta de areniscas t..Q. 

báce as con yesos de origen lacustre. Del perí o do Cuaternario se -

tienen los suelos de aluvión a lo largo del rí o que fueron forma

dos por acarreos fluviales (C.F.E., 1983). 

Hidrología 

El Río Balsas , a lo largo de su recorrido recibe varios afluentes 

de los más importantes en la zona de estudio está el Amacuzac que 

se forma en la Sierra de Temascaltepec, Estado de México, atravie 

sa Morelos y llega a Guerrero por Atenango del Río, confluyendo -

aguas abajo en el Río Balsas. El Río Mixteco proveniente del Esta 

do de Puebla , que tiene como formadores a lo s ríos Atoyac, Nexap~ 

y Tlapaneco. (S.A R. H., 1979). 

El Río Tepecoacuilco que nace de los escurrimientos de la Presa -

Vale r io Truj a n o , tomando un rumbo N - S hasta desembocar en el 
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Río Balsas cerca del poblado de Xalitla. 

Otros escurrimientos que va n de pequeñas corrientes intermitentes 

hasta profundas barrancas, conforman una red de drenaje superfi 

cial a ue se acentúa en época de lluvias, debido a lo accidentado

del terreno y a la impermeabilidad de algunos suelos. 

Con el objeto de analizar los cambios en la alimentación de los -

peces en función del ciclo hidrológico que presenta el río, se ob 

tuvieron dato s sobre la precipitación pluvial en la zona para los 

años 79 :a 82 e n la División Hidrométrica de Guerrero, depend i ente 

de la Comisión Federal de Electricidad en Chilpancingo, Gro . 

La información o btenida correspondió a las estaciones de Atenango 

del Río, Papalu t la, San Juan Tetelcingo y Mezcala, sitios en los

que además se presentaron las mayore s capturas. Se observó que en 

general los meses de mayor precipitación van de junio a septiem -

bre, aunque llegan a presentarse algunas l luvias en mayo y duran

te el invierno . (Fig. No . 2) 

Es por ello que los cuatro primeros muestreos quedaron agrupados

como época de estiaje (secas) o temporada 1, mientras que los dos 

últ i mos correspondieron a la época de 11uvias (avenidas) o tempo

rada 2. 

Características Generales 

En la parte más alta (Fig . No . 3), la estación Zapata es un peque

ño cauce que concentra y conduce las descargas residuales de la -

Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) , de las cuales

el 90 % recibe t r atamiento en la plantó ECCACIV (Empresa para el -

control de la contaminación del agua de la Ciudad Industrial de -

Cuernavaca), reintegrando al cauce agua a una temperatura de 25ºC 

y un pH de 7.0 (com . pers.) , posteriormente a traviesa los pobla -

dos de Jiutepec y Emiliano Zapata, donde recibe directamente des-
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cargas domiciliarias y gran cantidad de desechos sólidos, asimis

mo es utilizada para el riego de hortalizas y otros cultivos . 

Este cauce en ciertos tramos es el resultado de las necesidades

de los po b l adores, q u i en e s lo desvían o p r o pician caídas con co -

rriente rápida. La profundidad media es de 1 m y el fondo es de -

material arcillos o con gran cantidad de materia orgánica. 

Entre los árboles que corresponden al bosque de galería están: el 

amate (F.<.c.u.6 .6 p.), guamúchil (Ly.6.<.loma. .6p.) y sauce (Sa.t.<.x .6p.) 

(Rzedowski, 1978). También se observaron mango, colorín, trueno,

laure l y gu a yabo. 

El cauce en la e stación Temixco se forma por una serie de arroyos 

intermit e ntes que confluyen en uno permanente, denominado "Pollo" 

que conduce las aguas residuales de la ciudad de Cuernavaca, con

corriente rápida y sustratos arenoso y pedregoso, la temperatura 

me d i a f u e i n fe r i o r a 1 os 2 O º C . E 1 s i t i o e s s o m b re a do e o n e s e as a -

penetración de la luz. La vegetación de las márgenes es árbórea -

predominando los sabinos. 

La estación Zacatepec se localiza sobre el cauce del río Apatlaco, 

presenta un caudal medio y pequeños meandros, recibe las desear -

gas municipales de Jojutla y Zacatepec, además de g r a n cantidad -

de desechos sólidos. 

En la' margen izquierda se observó una corriente pequeña de agua -

1 impia que provenía de un manantial, la profundidad media no reb¡L 

só los 60 cm y la vegetación está representada por guamúchi 1, amª

te blanco (F.<.c.u.6 .6p.) sauce y Ce.<.ba. .6p. 

En la estación Panchimalco se observaron gran cantidad de dese 

chos y descargas domiciliarias directas, además de conducir ya en 

ésta parte los desechos provenientes .del ingenio azucarero. Aquí

también se observaron pequeños manantiales en la margen der·echa 

que llegan al cauce aguas abajo. 
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El sustrato se observó de color negro en las orillas, debido a la 

descomposic i ón y acumulación de mater i a orgánica. Entre los árbo

les ob s ervados están: amat e , g uamúchi l y sauce. 

En Amacuzac el cauce es más amplio y se ve influenciado fuerteme~ 

te por el ciclo hidrológico del río, ya que se reduce considera -

blemente en la época de estiaje, permitiendo la formación de pla

yones que quedan cubiertos durante las lluvias. La profundidad en 

el sitio de muestreo fue de 1.30 m en la margen izquierda en la -

que se forman pequeñas pozas con sustrato arenoso, mientras que -

e n l a derecha no sobrepasó los 70 cm y el sustrato principalmente 

en época de secas fue de tipo pedregoso. A ambas margenes se ob -

servaron F~eu6 6p. SaL<.x 6p. y Aeae~a 6p., además de algunos fru

tales. 

En Atenango del Río, el cauce se incrementa , quedando al descu -

bierto durante el estiaje playones y pequeños islotes que forman

una serie de contracorrientes a los lados del cauce principal. 

La amplitud del cauce durante las crecidas influye sobre la vege

tación de las margenes, donde se desarrolla un arbusto llamado 

azúchi 1 durante las secas y el guamúchi 1, huizache y algunos cac

tos se observaron sólo en las partes altas. 

Sigu.iendo el curso del río ·Amacuzac, en · Tlayahualco, además de 

caudaloso presenta sitios de pozas profundas, con escasos playo

l')es, en los que los depósitos de aluvión son utilizados por los -

pobladores para cul ~ ivo de hortalizas. También hay zonas de depó

sito de guijarros y grandes rocas en la margen izquierda. La veg~ 

tación es más variable y se observaron además de amates, guamúchil 

y sauce, espino (Aeae~a 6p.), mezquite (Plt06op~6 6p.) , palo verde 

(Ce.1te~d~um 6p.), cuajiote (Bult6e.1ta 6pp.) y algunos órganos. 

Sobre el río Mixteco, las estaciones Papalutla y Tlalcozotitlán,

presentaron gran similitud en cuanto al cauce, formación de pla -

yones y márgenes carentes de vegetación, observándose algunos 

meandros y en el caso de Papalutla de una margen a otra, gran di-
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ferencia en la profundidad. En estas estaciones durante cinco de 

los seis muestreos, la apariencia del agua fue muy turbia con 

gran contenido de sólidos disueltos y en suspensión. 

La vegetación observada en la parte superior e inmediata a la co

rriente se compone principalmente de cuajiotes, guamúchil, huiza

che, sauce, ama te blanco, pochote (Ce.lba. &p.) y algunas cactáceas. 

Después de la confluencia de los ríos Mixteco y Amacuzac, a apro

ximadamente 55 km, la estación San Juan Tetelcingo se observó con 

un cauce amplio, influenciado por el arrastre de sólidos, con 

grandes playones a ambas márgenes y áreas someras en la margen de 

recha, donde se depositan éstos sedimentos . Los árboles son prin

c i p a l me n te b u r se ras , g u a m ú ch i l y h u i za eh e . 

En la Estación Mezcala, se observaron grande s b~ncos de material

(grava y arena) en la margen derecha, los que se explotan en for

ma comercial, el lecho del río presenta un cauce principal con 

contracorrientes a las orillas. El sustrato arenoso y pedregoso -

están bien representados y al. igual que en San Juan, la concentra 

ción de sólidos durante la mayor parte del año, da al río una apjl 

riencia de escasa productividad primaria y vegetación tanto flo -

tante como arraigada. Los árboles en la margen 

tan inmediatos al río son huizaches, mezquites, 

t.la. &p.) palo verde y algunos cactos. 

izquierda y no 

e i ri anes (Clle&cen 
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1 1 l. M A T E R 1 A L y M E T O D O S 

Se seleccionaron once estaciones de muestreo tomando en cuenta si 

tios sobre los dos principales ríos formadores del Balsas (Amacu

zac y Mixteco), así como sobre el cauce del mismo, en lugares con 

fácil acceso por carretera. (Fig. No. 3) con las coordenadas geo

gráficas que se muestran en la Tabla No. 1. 

Se realizaron seis muestreos en las siguientes fechas: 

Muestreo F e c h a 

1 o 27 de octubre al 11 de noviembre de 1983 

2º 30 de e_ne ro a 1 3 de febrero de 1984 

3 º 22 a 1 30 de marzo 

4º 29 de mayo al 5 de junio 

5º 5 al 12 de ju 1 i o 

6º 28 de agosto al 4 de septiembre. 

Las artes de pesca que se utilizaron fueron las siguientes: 

Atarraya de 1.50 m de diámetro, con abertura de malla de 

2. 5". 

Redes agal leras de : 

25 m de largo por 49 mallas de altura y abertura de malla de 

2. 5" 

30 m de largo por 49 mal las de altura y abertura de mal la de 

3". 

35 m de largo por 49 mallas de altura y abertura de malla de 

4" . 

Se registró la temperatura en ºC. con un termómetro de mercurio,

escala -10 a SOºC, y la velocidad de la corriente en m/seg . por -

medio de un o bjeto impulsado por la corriente . (Schwoerbel , 1975). 
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Se obtuvieron l o s datos morfométricos de longitud total, patrón y 

ce fálica, así como la altura máxima de l c uerpo hasta el mm más -

ce rcano. (Casas, 1976). 

Se determinó el peso con una bás c ula ma rca Mi lton Mod. 82 AB0554-

76 c o n c ap ac id ad de 5,000 gr y e scala mínim a de 10 gr. También se 

uti lizó un a balan z a granataria marca Sartorius Mod. 1200 M.P. con

ca pacid a d de 1200 gr y escala mínima de 0.01 gr. 

Lo s organismos. para identificación taxonómica fueron preservados -

e n formol a 1 1 O%. 

Los estómagos se extrajeron lo antes posible, para evitar la re -

g urgitación del alimento, así como la continuidad de la digestión 

de sp ué s de la captura. (Bagenal, 1978). 

Par a la determinación del sexo y el e s tadio de madurez gonadal, -

se utilizaron las escalas de Nikolsky (196 3 ) y la propuesta para

el bagr e de Kato y Romo (1981). 

Los métodos de análisis del contenido estomacal que se utilizaron 

se basaron inicialmente en la revisión de Ricker (1971), corrobo

rándose en la edición actualizada de Bagenal (1978). 

Conforme a lo anterior y dado que los componentes de la ictiofau

na presentan una variedad de tipos de alimentación, se realizó 

una selección de los métodos más adecuados, dependiendo de las es 

pecies, los alimentos que consumen y la representatividad del mé

todo. De esta forma para los peces fitoplanctófagos, se analiza

ron submuestras, de acuerdo con el método de Laeva s tu (1971). 

En cuanto a los organismos omnívoros, e l método de análisis fue -

el de representación volumétrica y numérica (Bagenal,1978), utili 

zando en algunos casos submuestras para el analisis de plancton -

(Lae v a s tu , 1971). 
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En rel ac ión al bagre del Balsa s , se realizó el análisis volumétri 

co y numérico (Bagenal, 1978). e l índice de frecuencia (f) para es

te o rga n ismo y para los poecflidos, se obtuvo mediante la fórmula 

expres ad a por Albertine(1973) y aplicado por Tellez (1975). 

f = n 

NE 

don de : f • índice de frecuencia 

n = número de tractos digestivos donde aparece una clase

de al i mento 

NE= número total de tractos digestivos analizados . 

El resultado es considera do como sigue: 

O. 1 O a 1 i me n to a c c i. denta 1 

0 . 10- 0.50 circunstancial o de importancia secundaria 

0 . 50 preferente. 

La identificación de las clases de alimento se realizó a nivel de 

orden para los invertebrados acuáticos, utilizando las claves de

Pe n nak (1979). En aquellos casos en que se contó con organismos -

completos, el nivel de identificación fue lo más preciso posible. 

Par a la identificación del plancton, se · utilizaron las claves de

(Smith, 1950), (Needham,1962), S.A.R.H.,1982), (Weber, 1971), el 

nivel de identificación taxonómica fue de clase para el manejo de 

tipos de alimento, sin embargo, en todos áquellos casos en que 

fue pos i ble se determinó a nivel de género. 

Para evaluar la importancia de cada tipo de alimento en los cont~ 

nidos estomacales que no presentaron gran cantidad de detritos, -

se real i zó un conteo de células (American Public Health Assoc . , -

1975). No obstante, en áquellas muestras con alto contenido de de 

tritos, se tomaron submuestras de 1 ml y se observaron al micros

cop i o ó ptico, registrando el número de organismos. (Vilaclara, 

com . pe rs.) . 
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El términ o "detritos" (M a r ga le f , 1980), se c o nsicieró como la frac 

ción del contenido estomacal compuesta de sedimentos y materia or 

gánica n o i dentificable. 

Para la o bt en ción de datos sobre la importancia de los recursos,

se aplicó el siguiente cuestionario en los poblados (Naranjo, 19 79) 

y se obtuvo i nforma ci ó n po r c on su lta dire cta con habitantes , pes

cadores y en mercados y restaurantes de la z on a . 

CUESTIONARIO PARA LA INVESTIGACION SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS ACUATICOS. 

Lugar Fecha Nombre 

lCuántas pe r sonas dependen económicamente de usted? 

lAlguien t rabaja con usted? 

lCuánto tiempo tiene de dedicarse a la pesca? 

lEn qué lugares pes ·ca? 

lQué animales son los que atrapa? 

lTodos son c o mestibles? 

lCon qué los captura? lCon red? 

lDe qué tamaño es la red? 

lDe qué material está hecha la red? 

lFabrica usted sus redes? 

lCon anzuelo? 

lTodos los peces los atrapa con la misma 

lCuáles son los pescados preferidos? 

lCuál tamaño le gusta para el consumo? 

lHay ~lgún método especial para atrapar ciertos peces? 

lEn qué época de~ año son capturados? 

lPes ca durante todo e 1 año?, 

lCuántas piezas o kilogramos saca por jornada? 

lCuántas veces lanza la red? ,..,. 

lCuánt o le pagan por pieza o kg.7 

llo vende a una persona en especial ó directamente? 

lVende limpio el pescado? 

lle· g ust ar ía dedicar más tiempo a la pesca? 

lle gus t a rí a aprende r a c ultivar peces? 
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IV. R E S U L T A D O S 

1 V. 1 PARAMETROS F 1S1 COS 

De los parámetros que se evaluaron en campo, la temperatura del 

agua pres entó en todas las mediciones , valores superiores a l os 

20 º C.En la parte alta y hasta Amacuzac, los valores más altos se -

registraron en los meses de marzo y mayo, mientras que en la parte 

baj a fueron de mayo a julio. (Fig. No. 4). 

En cuanto a la velocidad de la corriente, los valores registrados

no sobrepasaron de 2 m/seg y las velocidades más altas se presen

taron entre los muestreos de mayo y septiembre. (FJg. No. 5). 

IV . 2 COMPOSICION ICTICA 

El número total de ejemplares y las especies identificadas (Alva 

rez, 1970), (Rosen, 1963) y (Lee, 1976), durante los seis mues

treos fueron las siguientes: 

Especies lo. de ejemplares 

1. A;,tya.na.x 6a.<>c.,{,a.tu..6 (Cuvier) 

2. C,{,chla.;,oma. ,{,;,tla.nu.m (Jordan y Snyder) 

3 . Sa.4othe4odon mo<><>a.mb,{,c.u..6 {Peters) 

4. C.te.nopha.4yngodon ,{,de.llu..6 (Cuvier y Valenciennes) 

5. Ba.l;,a.cü.c.h.thy;, wh,{,.te.,{, (Meek) 

6. 1<>.tla.~u..6 ba.l;,a.nUA (Jordan y Snyder) \'- ,, 

]. P<>e.u.dox,{,phopho~u..6 b,{,ma.c.u.la..ta. (Hubbs) 

8. Poe.c.,{, l,{, a. .6phe.nop1¡ (Valenciennes) 

9. X,{,phopho4u..6 he.lle.4,{, (Heckel) 

T o t a 1 

2 

1¡5 

105 

l¡ 7 

125 

28 
l¡ 

35 8 

En las estaciones Zapata y Temixco, no se observaron peces durante 

el ciclo de muestreo, por lo que no se consideraron para la prese~ 
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tación de los resu ltados. 

En octubre se colectaron las nueve especies identificadas (Tabla 

No. 8), apareciendo A. 6a<1c . .la.tu<1 sólo en la estación Zaca t epec, 

C . .l<1.tlanum en Atenango, S. mo<1<1amb.lcu<1 en Zacatep e c y Atenango, -

C . .ldellu<I en Tlayahualco, P. b.lmac ul a.ta en Zacatepec y Panchimal

co, P. <1phenop<1 en Zacatepec y fin a lmen te X. h elle~.l sólo en Zaca

tepec . (Tabla No. 2) 

En enero se colectaron seis especies (Tabla No. 8), de las cuales, 

A. 6a<1c.la.tu<1 se presentó en Tlayahualco, C • .l<1.tlanum en Atenango, 

Tlalcozotitlán, Tla yah ualco, San Juan y Mezcala, S. mo-0-0amb.lcu-0 
en Zacatepec , Amacuzac, Atenango, Tlalcozotitlán, Tlayahualco y 

San Juan. 

El bagre se colec tó en Atenango, Papalutla, Tlalcozotitlán y Tlaya 

huaico . De los poecilidos, P. b.lmacula.ta se colectó en Amacuzac y

P. <1phenop-0 en Panchimalco . (Tabla No. 3) . 

En el muestreo de marzo se col~ctaron sólo C . .l-O.tlanu.m en Tlalco 

zotitlán , Tlayahualco y Mezcala, S. mo<1<1amb.lcu<1 en Atenango, Tlal

cozotitlán, Tlayahualco y Mezcala, e 1. bal-Oanu.6 en Amacuzac, Tla

yahualco y San Juan. (Tabla No . 4 ) . 

En mayo C • .l-0.tlanum se colectó en Atenango, San Juan y Mezcala, 

S. mo<1-0amb.lcu-0 en Atenango, Tlayahualco, San Juan y Mezcala, el ba 

gre sé.lo en Papalutla, P. b.lmacula.ta en Panchimalco y Tlayahu a lco

(Tab la No. 5) . 

Enjulio las especies colectadas fueron : C • .l-0.tlanum en Atenango, 

S. mo<1<1amb.lcu-0 en Atenango, Papalutla, Tlayahualco y Mezcala, así 

como P. b.lmacula.ta y P. -Opherz op.6 en Panchimalco (Tabla No. 6). 

En el último muestreo realizado en a·gosto, C . .l-0.tlanum se colectó 

en Atenango, S. mo<1 <1amb.l c u.6 en Atenango, Papalutla, Tlayahualco -

Y Mezcala, 1. bal-0 a11 u.<1 só lo se colectó en Papalutla y de P. b.lma -
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c.ula..ta. , se obtuvo un ún i c o ej e mplar en Panchimalco. ( Tabla No . 7) 

IV .3 ESPE CT RO TROFICO 

E l an ál i sis del con te ni do estomacal de l os organ ismos se re a lizó 

po r es pec ie y t a llas para cada uno de los muestre o s , de a l gun as -

es pec ie s q ue s e o btu vieron escasos ejemplares, el a ná li s is s e p r!: 

se nta co ns idera n do l a longitud patrón promedio. 

Pa r a aque llo s muestreos en que se contó con un mayor núme ro de 

ej e mp l ares o bi en un ma y or intervalo de talla s , l os resultado s s e 

p re s e n ta n en función de la longitud patrón para marcar las varia

c i on e s e n e l espectro t r ófico. 

A6.tya.na.x 646 c..i.a..tru. 

Se c o l e ctaro n dos ejemplares de 65 y 76 mm de long i tud patrón y -

de 48 y 60 gr de peso. Los componentes de su contenido estomacal 

f ueron l o s s i guientes: 

Cl ase de al Í8ento ' Volumen ' Número 

01 i gochaeta 12. o 29 . 3 

Di ptera 8.0 11. 4 

T r ichoptera 6.5 7.3 

Pe ces ( 1 ctal uri dae) 30 . 0 0.8 

Alga s fil amentosas 7 . 5 51.2 

Re s t os de i ns e ct o s 13. 5 

Res to s ve ge tal es 6.0 

Materia l digerido 16 . 5 

T o t a 1 100.0 100.0 

Núme ro de estómagos analizados 2 

Lo n git ud patrón promedio 70. 5 mm. 
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En cuanto a volumen los peces ocuparon el 30 % y los insec tos el -

28%, considerando aquellos de lo s que no fue posi ble su identifi

caci ón. Numéricamente el mayor porcentaje correspondió a la s al 

gas filamentosas (Fig. No. 6) y los oligoquetos alcan zaron un 29%. 

C~chla~o ma ~~t:lanum 

Se colecta r o n 45 ejemplares durante los seis muestreos, con longl. 

tud patrón entre 83 y 190 mm y pe so de 25 a 76 gr. De las 19 cla

ses de alime nto ide ntificad as (Tabla No. 9), !o s insectos ocupa -

ron el mayor volum e n , seguidos por las alg as f ila mentosas y los-' 

detritos, en éstos últimos se identificaron gran cantidad de dia

tomeas , por lo que fue el grupo que predominó numéricamente en C-ª.. 

si todos los muestreos ( Fig. No. 7). 

Asimis mo, las diatomeas presentaron el mayor número de géneros, 

en comparación con las cianofitas y clorofitas. (Tabla No. 10). 

En enero se presentó la mayor colecta con 31 ejemplares de 94 a -

130 mm de longitud patrón y d~ 25 a 60 gr de peso. rara este mues 

treo se identificaron 12 clases de alimento, predominando en vo -

lumen y número los insectos. (Tabla No. 9). 

En el análisis de la importancia volumétrica por tallas, los in -

sectas obtuvieron mayor porcentaje en peces menores de 100 mm de 

longitud patrón, mientras que las algas filamentosas incrementa -

ron su importancia a partir de esta talla. (Fig. No. 8). 

De los insectos se observó una mayor proporción de dípteros, los

efemerópteros y otros organismos como los oligoquetos, se presen

taron sólo para algunas tallas y en porcentajes muy bajos. (Fig.

No. 8) . Los detritos fueron observados en el tracto digestivo de

p e ces de todas l as ta l l as . 
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Se colectaron 105 ejemplares ele 51 a 217 mm de longitud patrón y

de 5 a 335 gr de peso. Las clases de alimento identificadas fue -

ron 17 , de las que los detritos resultaron más abundantes en cuan 

to a volumen, mientras que en número predominaron las diatomeas.

(Tabla No. 11), a excepción del mes de julio, en el que el mayor

porcentaje numérico correspondió a las clorofitas (Fig. No . 9). 

De las dia tomeas se identificaron el mayor número de géneros 20, 

mientr as q ue de las cianofitas sólo 2 y de las clorofitas 

(Tabla No. 12). 

A partir de enero se obtuv~ un mayor número de ejemplares en las

colectas, por lo que además de comparar la, importancia volumétri

ca y numérica de las clases de alimento (Fig. No. 9)., el análi -

sis del volumen se presentó en función de la talla . Así, para es

te muestreo, los detritos ocuparon los volúmenes más altos en pe

ces de longitud patrón superior a 175 mm, de los insectos, los 

dípteros aparecieron en todas las tallas y los tricópteros y efe

merópteros sólo en ejempla ,res de hasta 175 mm. (Fig . No. 10) . 

En marzo se distinguieron 5 clases de alimento, detritos, algas -

filamentosas, restos vegetales y de insectos, además de material

digerido, éste último más abundante. (F ig. No. 11) . 

Para mayo se observaron las mismas clases de alimento que en mar

zo, aunque los porcentajes de material digerido disminuyeron y 

los detritos llegaron a ocupar hasta el 50% del volumen en tallas 

entre 120 y 160 mm. (Fig. No. 12). En julio ya no aparecieron al

gas filamentosas y los detritos siguieron ocupando altos porcenta 

jes, además de incrementarse el porcentaje de restos vegetales pa 

ra todas las tallas. (Fig. No. 13). 

En agosto el porcentaje de restos de insectos se incrementó, dis

tinguiéndose algunos dípteros, los detritos resultaron abundantes 
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en orga nismos de 75 a 125 mm. Se observó también una disminución

en la cantidad de restos vegetales y la aparición de ostrácodos -

en peces de entre 100 y 175 mm . (Fig. No. 14) . 

- C~enopha.JLyngodon idell..W> 

Se colectó un sólo ejemplar en octubre de 410 mm de longitud pa -

tr ó n y 1930 gr de peso , en el que se iden tificaron 11 clases de

al imento, a demá s de restos de insectos y material digerido. 

Clase de a 1 i mento % Volumen % Número 

Dí ptera 12 . o 18. 9 

Epheme rop te ra 2.0 5. 3 

Trichoptera 4.0 1. 7 

Odonata l. o o. 9 

Restos de insectos 15.0 

Detritos 25.0 

Myxophyceae l. 2 

Bacillarieae 68. 2 

Ch lorophyceae 2. 3 

Restos vegetales 5. o 
Mo 1 1 us ca 0.5 0.5 

Ostracoda 0.5 0.9 

Material digerido 35 . o 

T o t a 1 100.0 99.9 

En cuanto a volumen los insectos y los detritos ocuparon los mayo

res porcentajes con 34 y 35% respectivamente, se observaron tam 

bién restos vegetales, moluscos y ostrá·codos. Del análisis numéri

co resultaron más abundantes las diatomeas y los dípteros. (Fig. -

No. 15). 
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Se colectó un ejemplar de 8 1 mm de longitud patrón y 9.22 gr de -

pe so e n el mes de octubre, entre los componentes de su contenido

estomacal se distinguieron: 

Cl ase de alimento % Vo 1 unien % Número 

01ptera (Syrphidae) 5. o 28.6 

Myxop hyceae 71. 4 

Material digerido 95 . 0 

T o t a 1 100.0 100.0 

En c uanto a volumen el material digerido ocupó el mayor porcent a 

je, sin embargo, en número resultaron más abundantes las cianofi

tas. (Fig . No. 16). 

En octubre se colectaron 16 ejemplares de 180 a 590 mm de longi -

tud -patrón y de 1.80 a 3550 ·gr de peso.En éstos organismos se ide.!:!_ 

tificaron únicamente dos tipos de alimento : insectos y peces. 

En cuanto a vo lume n se encontró que en peces de hasta 400 mm pre

dominaron los insectos de los órdenes Megaloptera, Ephemeroptera,

Trichoptera, Diptera, Coleoptera y Odonata. Los peces de tallas -

superiores a ésta, mostraron como principales comp onentes de su -

dieta a los megalópterosy peces. (Fig. No. 17) 

Por lo que respecta al porcentaje numérico, los efemerópter o s y -

tricópteros representaron aproximadamente el 75 %. en peces de has

ta 300 mm, también se distinguieron odonatos, dípteros, lepidópt~ 

ros y hemípteros pero en menores porcentajes y en peces de hasta-

400 mm . A partir de esta talla los megalópteros alcanzaron casi -
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el 90 % y los peces s61o e.1 10% .. (F¡g, No. 18), 

De los efemerópteros se identificaron 7 géneros en peces de hasta 

200 mm, de los que el más abundante fue Va.c..tyloba.e.t.l.6. De los tri 

cópteros y lepidópteros se distinguieron 2 géneros y uno de los -

hemípteros (Tabla No. 13). Los dípteros se identificaron a nivel

de familia, resultando más abundantes los quiron6midos, de los -

cole 6 pteros la familia El mida e y de los o donatos el suborden Ani

soptera. 

En cuanto al consumo de peces, para este muestreo se observó que

un bagre de 590 mm de longitud patró n había consumido un organis

mo de su misma especie. 

En enero se colectaron 11 ejemplares de 142 a 430 mm y de 45 a 

1175 gr, en lo s que los insectos ocuparon altos porcentajes, tan

to en volumen como en número (Fig s. Nos. 19 y 20). Los peces for

maron parte del contenido estomacal , resultando importantes para

tallas superiores a 250 mm. 

Los odonatos, tricópteros y efemerópteros, fueron numéricamente -

importantes en peces de 100 a 300 mm. Los quironómidos predomina

ron en peces superiores a esta talla, mientras que los oligoque -

tos fueron la única clase que se identificó en peces de 300 mm y

los tricópteros alcanzaron el 78 % en peces de 400 mm, observándo

se también ictalúridos y caracínidos en el estómago de éstos pe -

ces. (Tabla No. 14). 

En marzo predominaron en cuant o a volumen los peces y mega16pte -

ros, aunque tambi!n se presentaron dípteros, trícópteros, coleóp

teros y odonatos. (Fig. No. 21) Del porcentaje numérico, los efe 

merópteros representaron el 100 % en peces de 175 mm, disminuye ndo 

su i mportancia a 70% para peces de 225 mm y luego a 12% en peces

de 375 mm. Los dípteros se i ncrementaron en tallas superiores a -

325 mm, mientras que los megalópteros se observaron en todas las 

tallas. Los odonatos, coleó pteros y peces se encontraron en ba 

gres de 275 mm de longitu d patrón en adelante. (Fig. No. 22). 
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Se i den·tificaron dos géneros de efemerópteros T1r.yco1r.i.thode.1;, y 

Th1r.a.u.f.ode..ó, que predominaron numéricamente en peces de hasta 325 

mm. El megalóptero Colr.yda..f.luA apareció en peces de 275 mm en ade

lante. Los quironómidos representaron el 40% en peces de 275 y 

375 mm . Anisoptera representó el 28% en peces de 325 mm y los co

leópteros de la familia Elmidae ocuparon el 14 . 29 % en peces de 

325 mm. También se observaron co ie ópteros adultos que en número -

representaro n el 31 . 82% para la t alla 375 mm. Los únicos peces 

qu e se identificaron fueron poecilidos y sólo para la talla 375-

mm . (Tabla No. 15). 

Los cuatro ejemplares colectados en mayor, quedaron comprendidos

en una sola talla promed i o de 225 mm, en su contenido estomacal -

predomin aron los peces y megalópteros en cuanto a volumen, notán

dose además que los himenópteros alcanzaron el 8.8% del mismo. -

(Fi g. No. 23) . 

Numéricamente resultaron más importantes los dípteros, de los que 

se identificaron las familias: Psychodidae y Chironomidae . (Ta 

bla No. 16). 

En el mes de agosto, los peces ocuparon el 85% del volumen y los

h i menópte ros se i ne rementa ron has ta e 1 10. 8%, otras c 1 ases de a 1 i 

ment .o tales como; coleópteros, efemerópteros, tricópteros y dípt~ 

ros ocuparon volúmenes pequeños. (Fig. No. 23). Los tricópteros -

predominaron con 52.9% del porcentaje numérico, de éstos se iden

tificaron los géneros Hyd1top1iyche. y Ce.Ita.ele.a., los efemerópteros -

representaron alrededor del 20% con los géneros Th1r.a.u.f.ode.1i, Va.c.t..!J 

.f.oba.e..tü y Tltyc.01ti.thode.1i (Ta.b.f.a. No. 17). De los dípteros se iden

tificaron las familias Chironomidae, Anthomyiidae, Rhagionidae y

Syrphidae, de los coleópter o s sólo Elmidae y de los peces Poeci -

liidae y Characinidae. (Tabla No. 17). 

En relación a los resultados obtenidos al aplicar el índice de 

frecuencia, son alimentos preferentes de esta especie: los efeme

rópteros, tricópteros, megalópteros, dípteros (Chironomidae) y 
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peces. Alimentos de tipo c ir cun stancial: lepidópteros, col e ópte -

ros, odonatos, himenópteros y oligoquetos. Las familias Anthomyij_ 

dae, Simulidae, Psychodidae, Rhagionidae y Syrphidae de l orden 

Diptera, resultaron de tip o accidental. 

P~eudox.iphopho~UJ> b~macui.a~a 

Se colecta r on 69 ejempla res en octubre, de los cua les 33 resulta

ron de talla inferior a 15 mm de longitud tot a l, por lo que no 

fueron considerados para la presentación de los resultados. Los -

36 restantes que da ron agrupados en tres tallas: 25, 35 y 45 mm, -

los resultados del anál i sis de frecuenci a fuero n los siguientes: 

Clase de alimento Longitud patrón mm. 

25 f 35 f •5 f 

Di ptera 4 o. 4 3 0.23 5 0.38 

Epheme ropte ra 2 0.2 1 O.O] 

Trichoptera 1 0.08 1 0.07 

Himenoptera 1 o. 1 1 0.07 

Restos de insectos 3 o.3 10 o. 77 8 0.62 

Algas filamentosas 1 O.O] 

Restos vegetales 1 0.08 1 O.O] 

Detritos 6 0 . 6 1 o o. 77 6 o. 46 

Número de estómagos 10 1 3 1 3 

Conforme a lo anterior, existen dos clases de alimento preferen -

cial: los insectos y detritos, aunque de los primeros los dípte -

ros resul taron más frecuentes p a ra las distintas tallas . 

En el segundo muestreo, . se colectaron 12 ejemplares de longitud -

patrón promedio entre 15 y 25 mm, los resultados del análisis de 

frecuencia clasificaron a los detritos como alimento de tipo pre

ferencial en tallas de 15 mm. mientras que los insectos lo fueron 
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p a ra lo s peces de 25 mm. 

Clase de a 1 i mento Longitud patrón mm. 

15 f 25 f 

Resto s de insectos 2 0.4 5 o. 71 

De tr i tos 4 0.8 3 0.43 

N úme ro de estómagos 5 7 

Para el cuarto muestreo se obtuvo un solo ejemplar macho de 18mm 

de longitud patrón, con escasos restos de insectos y detr itos. 

En el quinto muestreo (julio), de los 42 ejemplares colectados , -

30 resultaron de una longitud total inferior a 15 mm, observándo

se que el 90 % de los estómagos de éstos peces se encontraban va -

cíos . En el 10% restantes sólo se observaron detritos. 

De l os 12 e jemplares restantes se observaron las siguientes tal las 

con el análisis de frecuencia que se muestra: 

Clase de alimento Longitud patr6n mm. 

15 f 25 f 35 f 

Detritos 4 l. o 4 1. o 4 1. o 
Restos de insectos 1 0 . 25 1 0.25 

Material digerido 2 o. 5 3 o. 75 

Número de estómagos 4 4 4 

Para este muestreo, los detritos resultaron lln alimento de tipo -

preferencial. En agosto se colectó un sólo ejemplar, en el que -
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se observaron únicamente detritos. 

Poec-iLia AphenopA 

En octub re se colectaron 18 ej emplares, 14 hembras y 4 machos qu e 

se agrupa ron en 6 tallas y presentaron como p rincipales componen

te s de l cont e ni d o estomacal lo siguiente : 

Clase de alimento Longitud patrón mm. 

15 f 25 f 35 f 45 f 55 f 65 f 

Di pte ra 3 o. 75 2 1 .o 2 0 .4 0.5 

Restos vegetales 0 .5 0 . 33 

Res tos de organismos 0.2 

Algas fi lamentos as 0 . 2 

De tri tos 2 1.0 4 . 1.0 2 1.0 4 0.8 2 0.66 2 1.0 

Número de estómagos 2 4 2 5 3 2 

En este mues treo se observó que los dípteros fue ron alimento pre -

ferencial para tallas superiores a 25 mm, mientras que los detri -

tos lo fueron para todas las tallas. Se observó además material -

sintético (plástico) en el tracto digest i vo de un pez de 65 mm de

longitud patrón . 

En enero de los seis ejemplares cole c tados, dos presentaron el e~ 

tómago vacío y en los cuatro restantes se observó lo siguiente: 
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Clase de alimento 

Res tos vegeta l e s 

Oi ptera 

Número de estómagos 

45 

2 

2 

longitud patr6n mm. 

f 

1. o 
0 .5 

55 

2 

2 

f 

1. o 
o. 5 

Como se obser va en este muestre o predominaron los restos veg e ta -

l es sobre la preferencia por el consumo de dípter os . 

En jul io se colectaron únicamente dos eje mp lares , un o de 19 mm de 

l ong itu d patrón, el qu e presentó detritos como prin cipa l componen 

te de s u contenido estomacal. El otro ejemplar fue de 67 mm y l os 

el e mento s de su d i eta fueron más variables, observ án dose además -

de detri t os, re stos de insectos, restos vegetales y mate r ia l dig~ 

r ido . 

Xi.pho pho11..ru. heUVLi. 

De esta espe ci e se col ectaron 4 ejemplares en octubre, dos hem- -

b ras.y dos machos con longi 'tud patrón de 43 a 49 mm. Los comp o nen. 

te s de su contenido e s tomacal conforme a su importanci a en pareen. 

taje volumétrico fueron: 

Clase de alimento % Volumen 

Díptera 32 . o 
Detritos 35 . 0 
Rest o s de i nse e tos 23 . o 
Restos de pe ces 8. 5 
Ostra coda 1. 5 
T o t a l 100. o 
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De este vo l umen l os detritos ocuparon el mayor porcentaje, segui 

dos por l os dípt e r o s con32 % y p art e de : 23% que corresp o ndió a 

l os restos de insect os n o identifi cables. Los restos de p eces y -

los ostracod o s ocuparon porcentajes más bajos ( F ig . No. 24) . 

IV.4 APR OVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

Se aplicaron 33 en cues t as personales y una colectiva en diez de -

los dieci s iet e pobl ado s del área de estudio, o bt eniéndose l os si

guientes resu ltado s : 

- Las personas que practican la pesca, l o ha cen como un a activi 

dad sec und ar i a , ya que la ag ri cult ura es la principal ac ti vi da d 

económica que desempe ñan . 

- Las familias en gener a l se componen de 4 a 8 hijos, por lo qu e 

de un padre de familia l legan a depender de 5 a 9 personas . 

- La pes ca es una actividad t'. ad i c i o nal que se h a transmitid o por 

generaciones, de esta forma muchos de los aspectos relacionados 

c o n ell a, como lo son el conocimient o de l os sitios y tempora -

das de mayor captura, colocación de t r ampas y redes y fabrica -

ción de l a s mismas, son bien conocidos en la zo n a . 

- los peces que se capturan en cu a nto a mayor f recu e nci a y las 

ar tés de pesca utiliza das son: 

Mojarra b l anca atar raya y anzuelo 

Ba gre an zuelo, cuerdas, electricidad 

dinam i ta 

Mo j arr a c r i o 11 a atar raya 

Carpa a t ar raya y cuerdas . 

y 

- El tie mpo que dedican a la pesca va de 2 a 5 horas y la captura 

de 1 a 2 kg, sin embargo, l a colocación de redes en la captura -
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no ct u rn a llega a ren di r de 5 kg o más, como lo refirieron algunos 

p o b l ad o res de Tlayah ua lco . 

Se presentan en el r ío épocas de mayor captura, las que correspo_!! 

de n al i nici o de las lluvias, cuando el río se "enhierba" yaca -

rrea gran cantidad de troncos entre éstos la gomilla roja (una 

es pe cie de burse r a), que según indican los pescadores envenena el 

agua y pr o voca la s a lida de los peces a las orillas, donde pueden 

se r cap t u r ad os f á c i 1 mente . 

En l a ma yoría de los poblados, no se permite la pesca con electr_i 

cidad o dinamita. La abertura de mal la no está reglamentada y se 

llegaron a observar atarrayas de monofilamento de 2 . 0 a 3 . 0 m de

di á metro con ab e rtura de malla de 1" con la que llegan a atrapar 

hasta peq ueñ a s pl at ija s . 

En c as i todos los poblados existen personas que saben te j er las 

r e des , s o bre todo atarrayas, que en la mayoría de los casos uti -

!izan ellos mismos o bien las venden. 

En Amacuza c el pr o ducto de la pesca se comercial iza en forma lo -

cal, llegando incluso a me r cado~ cercanos como Jojutla. En Atenan 

go del Río el pescado se ofrece en . el mercado fresco y limpio o -

bi é n. pue de consumirse preparado en caldo . En e 1 puente de Mezca-

l a sobre la carretera México- Acapulco, el b agre se vende prepa -

rado en caldo como platillo típico. 

En poblados como Tlayahualco y Tlalcozotitlán, rara vez se cuenta 

con algún excedente de la pesca , cuando esto sucede, el pescado -

s e ll e va a vender a Co p a lillo que es la cabecera municipal . En 

los demás poblados, la pesca es únicamente de autoconsumo. 
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V. D 1 S C U S 1 O N 

V.1 PARAMETROS FISICOS 

En cuanto a los parámetros que se evaluaron en c am po, tanto la 

temperatura como la velocidad de la corriente, p resentaron peque

ños intervalos de variación. Para la primera, l a parte alta del -

área de estudio presentó valores inferiores y a lgunas variaciones 

determinadas tanto por la hora de muest reo, como por la época del 

año, no obstante, en la parte baja no se di stingu i eron variacio -

nes de este tipo . 

Por lo que respecta a la velocidad de la corriente, los valores -

más altos se presentaron en la época de lluvias, aunque en algu 

nos casos se evaluó este parámetro cerca de las margenes y no en 

el canal central . Al relacionar los resultados de campo con la ve 

locidad de natación de los peces, en esta zona los principales re 

presentantes corresponderían a los ciprínidos. (Margalef, 1980). 

Los factores que se consideran determinantes para el desarrollo -

de organismos en un río son: temperatura, velocid a d de la corrie_!} 

te, tipo de sustrato y vegetación, concentración de oxígeno, du -

reza y posición geográfica del río. (Hynes, 1960). Los dos prime

ros fueron considerados en este trabajo, la concentración de oxí

geno y la dureza fueron evaluados junto con otros parámetros fisj 

coqufmicos para determinar la calidad del agua durante este ciclo 

de mu~streo (Márquez, 1986), esto último así como la vegetación, -

tipo de sustrato y posición geográfica del río se describieron 

en forma general al considerar 

estudio. 

las características del área de -

Conforme a lo anterior, la zona presenta una velocidad de corrie_!! 

te moderada, con grande_s tramos lentos, valle amplio y plano, con 

centraciones de oxígeno que decrecen en la época cálida, gran can 

tidad de sólidos disueltos y en suspensión, además de valores al

tos de dureza durante casi todo el año. La vegetación es de tipo 
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arb ó re a y se p1 ·esentan extensas zonas erosionadas. 

Por otro lado, algunos aspec t os de la calidad del agua, han sido

considerados para explicar la distribución de los peces, la com -

po sición de las capturas en las ' temporadas de estiaje y lluvias y 

la presencia de ciertos elementos en el cóntenido estomacal. 

V.2 COMPOSICION ICTICA 

La ausencia de peces en las estaciones Zapata y Temixco, parece -

estar determinada por el deterioro de la calidad del agua. Estas

zonas de acuerdo con Lagler (1952), pueden considerarse como de -

"contaminación inmediata", con presencia de color y olor desagra

dable . Además, los parámetros evaluados por Márquez {op.cit.), ca 

racterizaron un ambiente de baja concentración de oxígeno, altos

valores de D.B . O, D.Q . O., conductividad eléctrica, alcalinidad, -

bicarbonatos y en época de estiaje, incluso una alta concentra 

ción de sólidos y coliformes. 

En Temixco, los procesos de descomposición química y biológica se 

in i cian una vez que las descargas han recorrido un tramo, de tal

forma que tanto la D.B.O como la D.Q.O., _ resultaron altas, consi

derándose entonces como zona "séptica" (Lagler, op . cit.), en la -

qu e abunda el material orgánico pero és~e no se haya disponible -

para ser aprovechado por los organismos. Además se presentaron 

gran cantidad de coliformes. {Márquez, op.cit.). 

Las estaciones Zacatepec y Panchlmalco, localizadas antes y des -

pués del ingenio azucarero sobre el río Apatlaco, reciben descar

gas agrícolas, industriales y domiciliarias que deterioran la ca

lidad del agua, sin embargo, en la época en que no trabaja el in

genio (com. pers.), se colectaron; Poee.Le . .la..sphenop.s y P.seudox.l

phopho~uh b.lma.eula.ta. ésta última especie no había sido reportada 

para esta zona, lo que constituye un nuevo registro en su distri

bución. (l.P.N. Cortés Padilla com . pers . ). 
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As imismo, se captur6 en octubre un s61o ejemplar de Bal6adlchthw6 

whltel, otro de Sa~othe~odon mo-06amblcu6 y cuatro de Xlphopho~u6 -

helle~l. El deterioro del ambiente pareci6 ir en aumento durante

los muestreos y en general como lo r efieren algunos pobladores 

así ha s i do a través del tiempo. 

Sobre el río Amacuzac y antes que reciba por a .fluente al Apatlaco 

l a variedad de especies colectadas fue mayor : 1. bal6anu6, C. Lts-

tlanum, S. ma66amblcu6 y P. -0phenap-0. Cabe remarcar que fue a 

partir de esta e st aci6n que se comenz6 a capturar el bagre. 

En la estaci6n Tlayahualco , la formaci6n de pozas y la disminu.,. -· 

ci 6 n de la velocidad de l a corriente, permjte el desarrollo de or 

ganismos como la carpa herbfvora, que puede presentarse en ambien 

tes con velocidades de 0.5 m/s. (Margalef, 1980}. 

De los resultados de las colectas, en cuanto a peces de importan

cia comercial y alimenticio para las poblaciones, se observó que

la mojarra blanca S.mo-0-0ambicu6 resultó ser la especie mayormente 

colectada, esto en función de.que tanto la atarraya como arte de

pesca resultó ser adecuado, además de presentarse la posibilidad

de realizar la mayor cantidad de lances. 

Tanto para esta especie como para C • .ltstlanum, se utilizó la ata

rraya y conforme a los objetivos descriptivos y no cuantitativos

del trabajo, se realizó el mayor esfuerzo posible. Sin embargo, -

la presencia de este organismo en todas las capturas y el nOmero

de ejemplares en general alto en comparación con las demás espe -

cies, puede dar una idea de la adaptaci6n de este organismo intr_Q 

ducido, ya mencionada por Lee (1976) y que en cierto sentido ha -

contribuído a desplazar a otras especies nativas . 

La única carpa fue colectada con una red agallera de 4 11 de abert..11 

ra de malla, aunque ya había sido reportada para la cuenca {Rosas 

1976), como especie introducida, la captura de un s61o ejemplar y 

la talla del pez, hizo pensar en una captura de tipo accidental,-
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no obstante, como lo refirieron los pobladores, aunque no es muy

abundante, llega a aparecer en las capturas nocturnas que se rea

lizan con cuerdas y ejemplare.s más pequeños en la pesca con ata -

rraya. 

f.1 bagre es muy apreciado en la zona y los habitan tes refieren 

que en los últimos años, ha disminuido su captura tanto en tallas 

como en número. Su presencia se registró de la estación Amacuzac

hacia el Balsas y en el Hixteco sólo en el mes de enero. 

De A6tyanax 6a6ciatu6 los dos ejemplares colectados se obtuvieron 

en estaciones muy distantes entre sí por lo que resulta difícil 

aportar datos sobre su distribución. 

P4eudoxiphopho4u6 bimacu1'.ata y Poec..iLia 6phenop6 fueron más abun

dantes en octubre, aunque la primera especie también lo fue en j~ 

1 io. Estos organismos parecen estar restringidos a la parte alta

de la zona de estudio. Su presencia en Tlayahualco en mayo, puede 

explicarse si se toma en cuenta que la distribución longitudinal

de peces en un río no debe considerarse en términos de un cambio

uniforme continuo, puesto que las condiciones y poblaciones espe

cíficas pueden volver a aparecer a intervalos, marcando una dis -

tribución discontinua. (Odum, 1972). 

Algunas otras especies características de la cuenca, no aparecie

ron en las capturas entre éstas: el charal Melani4i4 bal6anu4, 

Poecil iop4i6 bal61U y Not4opi6 bouca4di. De los peces introduci -

dos no se colectaron l as carpas plateada y de Israel. 

V.3 ESPECTRO TROFICO 

El número de ejemplares en cada una de las colectas, resultó muy 

escaso para algunas especies, las que llegaron a aparecer en un -

sólo muestreo, con un único representante, por lo que los resultA 

dos del análisis de su contenido estomacal proporcionaninformación

general sobre el tipo de alimento que consumen en la temporada de 
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a ptura. 

Para todas aquellas clases de alimento que fue posible, se evalu6 

s u importancia tanto en volumen como en número, evitando así una

sobre o subvaloración de su importancia en la dieta de cada espe

cie . 

De esta forma A.6Mc.la.tu.li que se colectó durante el estiaje, con

sólo dos representantes, se observó que consume peces, insectos Y 

oligoquetos. Los componentes vegetales como algas filamen to sas, -

resultaron importantes en número y algunos restos o cuparon el 6 %

de l volumen. 

Para ·c . .lliilanu.m se observó que los insectos fueron más abundan -

tes en la temporada (estiaje), de ellos se identificaron 7 órde 

nes en enero, de los que sólo los dípteros aparecieron en la tem

porada 2 (lluvias). 

Las algas ~ilamentosas se observaron en enero y marzo, predomina~ 

do en este último muestreo, cqmo resultado de la di . minución de -

la velocidad de la corriente y el acarreo de mate r i al disuelto y 

en suspensión. (Márquez, op.cit.). 

En el inicio de la temp~rada de lluvias, comenzaron a incrementar 

se los detritos en el contenido estomacal de los peces, llegando

ª predominar en e 1 mes de agosto. Se observó también, que en ésta 

temporada las diatomeas fueron numéricamente más abundantes que -

las demás clases de <!limento debido a la remoción del lecho del -

río por el crecimiento del cauce. 

El consumo de huevos de peces y escamas fue accidental y se pre -

sentó sólo en un ejemplar. (Tabla No. 18) 

S. moliliambicu.4 presentó altos porcentajes de detritos en todos -

los muestreos, los que llegaron a predominar en la temporada 2 . -

En la fracción de detri t os se distinguieron altos porcentajes nu-
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méricos de diatomeas, además de lo anterior, el consumo de ostra

codo s y gasterópodos lleva~ asumir que este organismo se alimen 

ta preferentemente en sustr a tos arenosos. 

Los insectos acuáticos resultaron abundantes en la temporada de -

estiaje y aunque en agosto ocuparon el 15% del volumen, sólo se -

observaron como restos que parecían cor r esponder a insectos te 

rrestres. 

Las algas filamentosas se observaron en la época de secas y resul 

taron más importantes para el mes de marzo, en el que se notó me

nos turb i a el agua del río.(Hárquez, op. cit . ) 

Para Ja carpa C • .ide.llu.t. los insectos y detritos ocuparon Jos ma

yore s porcentajes en volumen y Jos dípteros y diatomeas en número. 

De Jos insectos predominaron los quironóm i dos. En octubre, mes en 

él que se inicia la temporada de secas , el desarrollo de las plan-

tas acuáticas es pobre, por Jo que los organismos de esta espe -

cie se ven obligados a consumir los alimentos que se encuentran 

disponibles en el río, ello explica la presencia de dípteros y de 

otros insectos como hemípteros que han sido reportados en el trae 

to digestivo de estos organismos. (Rosas , 1976). Sin embargo, en

la última parte del intestino se observaron quironómidos sin dig~ 

rir ,· por lo que puede tratarse de alimento de tipo ac c idental. 

En el único ejemplar de B. wh.i-te..i, los dípteros y las algas, no co -

rrespondieron a las condiciones del ambiente en que fue colecta -

do . (Márquez, op.cit.) por Jo que se cree que este organismo se -

desplazó de aguas arriba. 

1. bal.t.a.nu.t. consume preferentement e insectos, los que resultaron -

más abundantes en la época de estiaje, representados principalme_!! 

te por efemerópteros y tricópteros, que ya habían sido reportados 

(Kat o y Romo,1981).Los megalópteros resultanon en cuanto a volumen 

significativamente más importantes que los demás órdenes de inses 

tos, sobre todo en los peces de tallas superiores a los 400 mm de 
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l o ngitud pa t rón. Pa r a las 1 luvia s s e o b s erv a ron también en peces 

de 225 mm, en es ta temp o rada di smin uy ó la i mp or tancia en volumen 

de los insectos, aunque los himenóptero s terrestres incrementa -

ron su porcentaje y los dípteros presentaron una mayor variedad

de representantes (5 fami 1 i as) . 

En este pez, la im portancia volumétrica resultó alt a para los m~ 

galópteros del género Co!ttjda..f..f. u.6 y peces como los poec ilido s, ca 

racinídos e ictalúridos sobre todo en las tall as sup er iores. 

Este bagre ha sido considerado como el mayor depredador del río -

(Kato y Romo , 1981). Por los resultados en cuanto al consumo de -

peces , s e o bse rvó q ue llega a ingerir peces de su misma especie -

(Tabla No. 18) 

Las dos especies de poec(lidos presentaron detritos como elemento 

fundamental de s u al i mentación, aunque P. b.lma.c.u.f.a..ta. consume por 

centajes mayores de insectos, para P • .6phe.nop.6 parecen más impo_r 

tantes los componentes vegetales. En un organismo de esta espe -

cie fueron observados restos ~e plástico, que evidf'o1 temente no 

constituyen una c: lase de alimento, pero que indican de alguna fo_r 

ma el tipo de desechos que se presentan en el rfo. (Tabla No. 18). 

A partir de los resultados fue posible establecer las relaciones

tr6ficas entre los peces y los demás organismos del río, así como 

identificar los niveles tróficos que se presentan y clasificar 

las especies conforme a ellos. (Fig. No. 25). 

De esta forma, 1. ba.f.<>unu.6 se clasificó como consumidor terciario 

(Yáñez, 1978), c on un espectro trófico que se compone de insectos 

principalmente, además de peces, siendo los vegetales y detritos

alimentos de tipo accidental. 

Especies como : A 6a.<>c.ia..tu.6 y X. he..f..f.e.lt.l, se clasificaron como con 

sumidores secundarios, para los cuales los vegetales y los detri

tos no tuvieron una gran significación cuantitativa . 
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S. mo&&ambieu&, Ciehla.tioma i~tlanum, Ctenopha4yngodon idellu.6, 
8. white.i, P&eudoxi.phopho4u& b.lmaeulata y Poee.<Li.a .tiphenop&, pr!:. 

sentaron un espectro s ¡~ llar, consumiendo algas, deterltos, vege

tales e insectos, por lo que se consideran consumidores primarios 

(Yáñez, op.cit.). 

V.4 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

En estas poblaciones, el aprovechamiento de los recursos del río

es múltiple, entre los principales usos están: riego de cultivos, 

suministro qoméstico, abrevadero para el ganado, medio de trans -

porte, obtención de materiales combustibles (troncos} y de cons -

trucción (grava, arena, piedra, etc.), así como obtención de ali

mentos por medio de la pesca. 

Los peces que se capturan en orden de importancia son: mojarra 

blanca, bagre, mojarra .criolla, carpa, platija y barrigones, los

cuatro primeros son destinados para el consumo, los otros se uti-

1 izan como forraje, carnada y ornato. 

En la captura se utilizan la atarraya, anzuelo y cuerdas, además

de la habilidad manual. La dinamita. y electricidad están prohibi

das en la mayoría de los poblados. 

La pesca se ha desarrollado a nivel artesanal, por lo que podría

esperarse que los recursos no estuvieran sobreexplotados, sin em

bargo, existen algunos factores que podrían explicar la disminu -

ción de peces, así como la desaparición de algunas especies, en -

tre éstos se encuentra el constante aumento de las descargas resi 

duales en los ríos tributarios del Balsas, que repercuten en la -

calidad del agua. 

Por otro lado, la tala de grandes áreas para el cultivo de maíz,

que se inició en la parte baja de las laderas de los cerros, pero 

que como se observó actualmente ha llegado a las partes más altas 

propiciando el deslave del suelo, la formación de cárcavas y con 
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ello el acarreo de sólidos al lecho del río. 

Los pobladores refie r en que la mejor época de captura es en el " 

inicio de las 1 luvias, con las que el arrastre de materiales pro

voca el abatimiento del ox .igeno en el agua, obstaculiza la respi

ración por las branquias e influye en la pérdida de la sensibili

dad visual por la cantidad de sedimentos, 

El interés por la pesca ha disminuido considerablemente, ya que -

el esfuerzo aunque ha ido en aumento, Ja captura cada vez es me -

nor, además de que han desaparecido especies muy apreciadas por -

los pobladores como el róbalo, truchita y langostino (acamaya}.

También mencionaron que el bagre es cada vez más escaso . 
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VI. e o N e L u s 1 o NE s 

La s e s t aciones E. Zapata y Temixco, corriente s tributarias de - -

los r íos Apatlaco y Amacuzac, presentaron gran deterioro e n la -

ca l idad del agua (Márquez, op.cit.), lo c ual explica la ausenc ia 

de pece s durante el ciclo de muestreo. 

Pa r a la colecta de peces en una corrient e , deben considerarse los 

cambios que presentará el cauce tanto en el estiaje como en las -

llu v ias , ya que no fue posible utilizar las mismas artes de pesca 

durante ambas temporadas, a excepción de l a atarraya y la h a bili

dad manual. De ésta última depende casi exclusivamente la captura 

de poecílidos, caracínidos y godeidos. 

El cuarto muestreo realizado durante los últimos días de mayo y -

primeros de junio, se consideró como intermedio entre la época de 

secas y la de lluvias, sin embargo , algunas lluvias torrenci al es

que se presentaron en mayo, repercutieron en el comportamiento 

del cauce, ya que fue a partir de este muestreo, que se vió obs~ 

culizada la utilización de las redes agalleras, debido al arras -

tre de troncos, hojas y otros materiales . No obstante , la colec

ta en general se realizó aplicando el mayor esfuerzo p o sible , pa

ra cada especie y arte de pesca. 

En cuanto a la distribución de lo s peces a lo largo del cauce, p~ 

ra los poeci 1 idos se observó discontinua, además de que la espe -

cie P~eudo~iphopho~u~ bimacu.laza, no había sido reportada para la 

cuenca y su ocurrencia se limitó a la parte alta del área de estu 

dio. 

La mo jarra blanca se presentó en casi todas las estaciones, mien

tras que la criolla, sólo se colectó de Amacuzac a Mezcala. El ba 

gr e t a mb i én se capturó a partir de Amacuzac hac i a aguas abajo y

aun q ue en Mezcala no se colectó esta especie , por referencia de -

los p ob l a dores y sobre todo por ser c o merciali z ad o en los restau 

ra n tes de la c a rretera, se sabe que es co mún e n las capturas. 
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De la s demás especies, por haberse colectado en un a sola ocasi6n, 

los datos sobre su distribuci6n resultaron imprecisos. 

Asimismo, los resultados del análisi s de su contenido estomacal 

aunque no represen ta n a la poblaci6n que se trate, dan una idea -

del tipo de alimento que consumen los o rganismos de las tallas -

que se presentaron y en la ép oca e n qué se capturaron. 

El análisis volumétr i co define con mayor exactitud la importancia 

de cada clase de alimento en la dieta de los peces, ya que no ob2_ 

tante que sube s tima el número , cuando los organismos son peque -

ños, como en el caso de l os insectos al ser comparados con los 

peces, el volúme nes una representad6n física de la importancia 

del alimento en el estómago del pez, en tanto que el porcentaje -

numér ico resulta en cierta forma subjetivo. 

En cuanto a la exact i tud de los volúmenes determinados, se presen 

taren elementos como los detritos que son fracciones tan pequeñas 

de las que no se puede asegurar su porcentaje, sin embargo, las -

evaluaciones se real i zaron lo·más preciso posible. 

Las variaciones en cuanto al consumo de ciertas c i a ses de alimen

to por talla de los ejemplares, resultaron poco significativas P.2. 

ra el caso de las mojarras. 

En cu~nto al bagre, los insectos acuáticos de los órdenes Epheme

roptera, Trichoptera, Odonata, Lepidoptera, Coleoptera y Hemipte

ra, constituyeron el alimento más importante para los peces de 

hasta 400 mm de longitud patrón, mientras que los megalópteros y 

peces fueron volumétricamente importantes para las tallas superio

res a 300 mm, siendo los únicos alimentos de ejemplares entre 400 

y 600 mm de longitud patrón, razón por la cual, el bagre es consi_ 

derado como el principal depredador de la cuenca 

1981). 

(Kato y Romo, -
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Los insectos resultaron el alimento más importante del río, ya -

que son consumidos por Ja may or ía de los peces, aGn cuando no for 

men parte de su dieta como en el caso de la carpa, en Ja que se -

observó gran cantidad de quironómidos. 

Por Jo que respecta al nivel trófico que ocupa cada especie, 1. 

bal.tianu..6 se clasificó co mo consumidor terciado, A. 6a .t>c..<.a.tu..6 y -

X. helleíU como secundarios y las demás especies se agrupa ro n en

la c a tegoría de los consumidores primarios. 

La pesca se considera en la zona como actividad secundaria y se -

realiza sólo cuando las actividades agrícolas lo permiten, sin 

embargo los pobladores h an aprendido a pescar y a elaborar sus ar 

tes de pesca por generaciones, por Jo que actualmente lamentan la 

disminución de peces e incluso la desaparición de algunas espe 

cies, debido principalmente a la contaminación de los ríos forma

dores, al uso de técnicas de captura inapropiadas y a las modifi

caciones del regimen hidrológico para el aprovechamiento agrícola 

e hidroeléctrico. 

El producto de la pesca es económicamente importante sólo en las 

poblaciones de Amacuzac, Atenango y Hezc~la, en las demás pobla

ciones esta actividad es en general de autoconsumo. 
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VI l. R E e o H E N D A e 1 o N E s 

Los cambios en el cauce del río por la alte rnanc ia de las épocas

de estiaje y lluvias, afectan la util ización de las distintas ar

tes de pesca, por lo que es necesa ri o un mejo r conocimiento de 

los métodos de captura para las condiciones que se presenten en -

el rí o. 

Por otro lado, la ausencia en las capturas de algunas especies re 

portadas para la cuenca, así como el número tan escaso de ejempla 

res de carpa, platija, B. wh~~e~ y X. helle~~. plantea la neces i

dad de realizar e studios exhaustivos a nive l de especie, que apo.!:_ 

ten datos sobre su abundancia, distribución, alimentación y repr~ 

ducción, además de la posibilidad de explotación y cultivo. 

De esta forma, para conocer el estado actual de las pesquerías -

tanto de las especie nativas como de las introducidas, es recome!!_ 

dable realizar una evaluación, utilizando métodos rápidos y senci 

llos como los propuestos por la FAO, que han sido aplicados en 

Europa, Africa y Sudamérica (\Jelcome, 1980) , que tendrían que ser 

adecuados a las características de este río y que permitirían co

nocer sobre ·· e1 potencial pesquero, las pesquerías y las poblacio

nes de peces . 

Se debe considerar también la necesidad cada vez más urgente de -

contr9lar las descargas residuales en los ríos tributarios, así -

como el uso del suelo, ambos factores determinantes de la calidad 

del agua en este río. 

Los peces son cada vez más escasos en la zona , su captura y cons~ 

moya de por sí esporádico, ha propiciado la pérdida de interés -

de los pobladores, por ello result a indispensable ra búsqueda y -

establecimiento de alguno s mecanismos para un mejor uso y manejo

de los recursos pesq ueros, que inc luyan además de la incorpora 

ción del pescado e n la d ie ta de los hab i tantes, la regulación de

la pesca e incl uso e l emp le o de técnicas de cu l t ivo . 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA 
ESTAOON L u G A R AL TITUO R 1 o No. 
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.. 
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10 

LATITUD LONGITUD 

EMILIANO ZAPATA 1•• ao .• ••• fl . '·. ªº ACU•OUCTO 

TEMIM:CO , .. ., .. • •• 14' 
'·. 00 

AllllllltOYO ~OL.L.0 

Zo1'CAT• ~IEC ••• a•' •••••• ••o A~ATL.AOO 

PANCHINAL..CO , ..... ... , .. aao AP4TL.ACO 

AMACUZAC , ••. a•' •••••• ea o AMACUZAO 

ATENANCIO O.IEL.. "'º ••• o•• ••• 07'' ••• A.MACUZAC 

~APAL.UTL.A , •• 01 1 ••• ea ' ""º MIXTIEOO 

TL.AL.COZOTITLAN , ... ..... ••• oe ' ., o •AL.8Aa 

TL..AL.YAHUAL.. CO ,.,. . .. .. . ee• O'P'' eoo AMACUZAC 

8AN JUAN Tl!:TIE L. CINGO ,.,.. .... ...... ... o •A L. 9A8 

Mlt:XCALA ,.,. .... ...... 800 ... L. .... 

* L..o to•ollaoe•Ón • .. , •• •••••I•,.•• difiere •" ,..,. la ••t-IÓft a .. •,..wentro ant•• ff lo de•oo190 
del lrtQeft90 d• Zo••••••• v le ••t•olÓn aA dee,.uée de dl•hfl de9ooroa· 

Tabla LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 



NUMERO D~ PECES COLECTADOS POR ESTACION 

MUESTREO No. 1 FECHA : 27 de Octubre al 
11 de Noviembre de 1983 

E s T A e 1 o N E s 
E S P E C 1 E S 

3 3A 4 5 6 7 8 9 10 

CHARACINIDAE 
A&tyanax Fa&ciatu& 

CICHLIDAE 
Cichla&oma i&tlanum · 2 
Sa~o the~odon mo&&ambicuó 1 4 

CYPRINIDAE 
C~enopha~yngodon idellu& · 1 

GO ODEIDAE 
Bal6adichthy& whitei 

ICTALU RIDAE 
I&tla~iu& bal&anu& 4 12 

POECI Ll 1 DAE 
P6eudoxiphopho~uó bimaculata 28 41 
Poecilia &phenopó 1 8 

Xipho pho~uó helle~i 4 

TOTAL = 1 '7 5 :3 4' 1 o 13 

TABLA No. 2 



NU"ERO DE PECES COLECTADOS POR ESTACION 

MUESTREO No. 2 FECH A: 26 de Enero al 
3 de Fe b rero de 1984. 

E s T A c 1 o N E s 
E S P E C 1 E S 

3 3A 4 s 6 7 8 9 10 

CHARACINIDAE 
A~tyanax 6a6ciatu6 

CIC HLIDAE 
Cichla6o ma i6tlanum 8 6 5 8 4 
Sanothendon mo66ambicu6 12 6 z 5 z 5 

CYPRIN IDAE 
Ctenophanyngodon i dellu6 

GOODI DAE 
Bal6adichthy6 white1-

ICA TALURIDAE 
I6tlani u6 b al~anu6 z 1 2 8 

POEC ILl I DAE 
P6eudoxipho phonu6 bimaculat~ 12 
Poecifia 6phenop6 6 

Xilphophonu6 helleni 

TOTAl. = 95 12 6 1 s 1 z 1 1 3 16 1 3 4 

TABLA No. 3 



NU"ERO DE PECES COLECTADOS POR ESTACION 

MUESTREO No. 3 FECHA: 22 de Marzo al 
30 de Marzo de 1984 

E s T A e 1 o N E s 
E S P E C 1 E S 

3 3A 4 5 6 7 8 9 10 

CHARACINIDAE 
Aótyanax 6aóciatuó 

CICHLIDAE 
Cichlaóoma iótlanum 1 1 1 
Sa~oth e~odon moóóambicuó 2 7 2 4 

CYPRINIDAE 
Ctenopha~yngodon idelluó 

GOODEIDAE 
Balóadichthyó 

ICTALURIDAE 
I~tla~iuó balóanuó 1 1 7 

POECI L11 DAE 
Póeudoxiphopho~uó bimaculata 
Poecilia óphe~opó 

Xiphopho~uó helle~i 

TOTAL = 27 1 2 8 4 7 5 

TABLA No. 4 



NUHERO DE PECES COLECTADOS POR ESTACI ON 

HUESTREO No . 4 FEC HA ; 29 de Mayo al 
5 de J unio de 1984. 

E s T A e 1 o N E s 
ESPECI E S 

3 J A 4 5 6 7 8 9 10 

CHARACINIDAE 
Aótyanax óa6c¡atu6 

CI CHLIDAE 
c¡chla6oma ¡4 :ttanum 4 1 1 
Sanothenodon mo66amb¡ cu4 4 5 4 4 

CY PRIN IDAE 
Ct enophan yngodon ¡dell u6 

GOOD EIDA E 
Bal6ad¡chthu6 wh¡te¡ 

1 CTA LURI DAE 
I6t lan¡u6 bal6anu6 4 

P OE C 1L1 1 DAE 
P6eudox¡pho ph onu6 b¡maculat a 
Poec¡f¡a 6phen op6 z 
x¡phophonu6 hellen¡ 

TOTAL "' 30 1 8 4 7 5 5 

TABLA No . 5 



NUMERO DE PECES COLECTADOS POR ESTAC I ON 

MUESTREO No. 5 FECHA : 5 de Julio al 12 
de Ju11 o de 1984 

.. 
E S P E C 1 E S E s T A e 1 o N E s 

3 3A l¡ 5 6 7 8 9 10 

CHARACINIDAE 
A6t yanax 6a& ciatué 

CILCHLIDAE 
Cic hlaéo ma .i.J.itlanum 2 
Sa~othe~odo n moééambicué 5 4 1 o 7 

CYPRINIDAE 
Ctenopha~yngodon idellué 

GOODEIDAE 
Bal&aduchthyé whitei 

ICíALURIDAE 
I&tlaeiu& bal&anu& 

POE CI LI 1 DAE 
P&eudoxiphopho~u& bimaculata 42 
Poecilia &phenop& 2 

Xiphopho~u& helle~i 

TOTAL = 72 44 7 4 10 7 

TABLA No. 6 



NUMERO DE PECES COLECTADOS POR ESTACION 

MUESTREO Nb. 6 

E S P E C 1 E S 

CHARACINIDAE 
Aótyanax fiaóciatu-0 

CICHLIDAE 
C~chia-0 oma i-0tlanum 
Sanothenodon mo-0-0ambicu-0 

CYPIRINIDAE 
Ctenophanyngodon ~deffu-0 

GOODElDAE 
Baióadichtgó wh~tei 

ICTALURIDAE 
Iótianiuó bai-Oanuh 

POECI LI 1 DAE 
Póeudoxiphophonu-0 bimacuiata 
Poeciiia -Ophenop-0 

Xiphophonu-0 heifeni 

TOTAL 1 7 

TABLA No. 7 

E S T A C 

3 3A 4 

FECHA: 28 de Agosto al 
4 de Septiembre de 1984 
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CLASE DE ALIMENTO 

Díptera 

2 Tri chóptera 

3 Odc,nat <J 

4 Epheme r0pt e ra 

5 LepidÓpte ra 

6 Hemí pt e-a 

7 Coleóp te ra 

8 Baci 1 l a rieae 

9 eh 1 o rophyceae 

10 Myxophyceae 

11 Alqas filamentosa s 

13 huevos de peces 

12 Oli go chae ta 

13 N-"ma t oda 

14 De tr i tos 

15 Res tos vegetales 

16 Resto s de i nsec tos 

17 Ma t e ria l degerido 
19 Escamas 

Numero de estomágos 
rcv i '.:>a<los. 

T2i I~ p r0~cdio ( Long• 
pat ron mm¡ 

Intervalo de tallas -
( Lo~ g . pa trón mm). 
Intervalo de pe so gr. 1 

1 

T A B L A No :i ESPECTRO TROF 1 CO DE C.<.chla.li oma. .ui.tea.num 

ler . MUESTREO 2o. MUESTREO 3o. MUEST REO 4o . MUESTREO 5.o. MUESTREO 
OCT - NOV. ENE - FEB MARZO MAYO - !UN IUL iO 
%VOL . %tJUM. %VOL . %NUM. %VOL. %NUM . %VOL . %NUM. %VOL. %N UM. 

5 .o . 4. 8 8. li 1¡7. 5 

2.5 2.4 li.2 0.9 6.9 

0.5 0. 2 1. 7 

0.6 3.3 
2. li 

o. t 
0.1 

89.8 32.6 1.0 82.8 90 . ~ 

3.0 5.3 96.9 1. 7 
0.6 

26 . 6 70.0 

1. 3 

l. o 2.9 1. o 6.9 9. 1 

0.2 

12.0 13. 5 15 . 0 12.5 5.0 

32. 5 3. 8 17.5 30.0 

4. 0 35.8 32.5 19.0 

44.0 9.0 15.0 27.5 45 , 0 
1n " 

1 n 

2 31 3 6 2 

105.0 118.7 t 16 104 . 17 104 . 5 

105 - 106 94 - l30 111 - 122 83 - 125 99 - 110 

40 - 42 25 - 60 48 - 74 23 - 76 32 - 45 
·-· 

·-60 . l~U E STREO 
AGOS - SEP 
%VOL. %NUM. 

1 ¡,·. ¡_, 

82.6 

1 

1 

1. o 

78.0 

5.0 

12 .0 

5.0 

t 

80 

63 1 



TABLA No. 10 Fitoplancton identificado en el contenido estomacal 

de Cich.la.i.oma .U.tlanum 

C L A S E 

Myxophyceae 

Baci l larieae 

CH 1 o 'rophyceae 

O R D E N 

Hormogonales 

Chroococcales 

Centrales 

Pennales 

Zygnematales 

Ulot ri cha les 

Chl o rococcales 

G E N E R O 

O!> cLi.la.tOll..la. 
Agmenellum 

Melo¿,Dl.a. 
Cyclo.tella. 
S.tepha.no CÜ.6 cu.6 

V.la.toma. 
Fl!.a.9.i.la.1t..la. 
Opepho1t.a. 
Syned1t.a. 

· Coccone-<'..6 
Ca.loneü 
Gyl!.o¿,.i.gma. 
Na.v.(cula. 
Gomphonema. 
Cymbella. 
N.l.tz.6 ch.i.a. 
Cyma..to pleu1t.a. 
S u1t..l1t. e.l la. 

S p.i.lt.o g y lt.a. 
Co1>ma.1C..i.um 

e.e. a. do p h Ol!.a. 
Ulo .tlt..l X 

Scene.de.1> mu¿, 
Ank.ü.tode.1>mu¿, 



T A B L A No. 11 ESPECTRO TROFlCO DE SMa.the;wdon moJ>J>amb.<.c.~. 

Ter . MUESTREO 2o. MUESTREO 3o. MUESTREO 4o . MUESTREO So . MUESTREO 60. MUESTREO 
CLASE DE ALIMENTO OCT - N-OV. ENE - FES MARZO MAYO - JUN JULIO AGOS - SEP 

%VOL. NUM. %VOL. %NUM. ·%VOL . %NUM. %VOL. %NUM. %VOL. %NUM %VOL. %NUM . 

Díptera 6.3 6.0 O.SS 1.2 s.9 
2 Odonata o.s 

3 Ephe11eroptera 0.2 0.15 8.6 
4 Tri choptera 1.0 1.60 0. 2 0.2 
5 Coleoptera o.os 
6 Restos de insectos 10.5 11.50 4.85 S,9.2 9.80 ,'15. o 

7 l'lyxophyceae 0.3 l. 8 2.5 13 . 6 0.8 5.9 

8 Bac i 11 ar i eae 91.0 73 . 4 53.7 81. 2 10.2 67.6 

9 Chlorophyceae 1.0 13.2 43.3 4.9 88.9 8.8 

10 Algas filamentosas 2.55 26,60 4.65 

11 Restos vegetales 7.S 9.15 8.s4 42.33 31. 50 3:0 

12 Detritos 62.0 47.50 23. 7S 36.42 37 . 10 73 .ú 

13 Material digerido 13. 7 27.0 36.2s J0.65 21.60 9.0 
14 Gasteropoda 0.1 0.02 

15 Ostracoda l. 5 o.s 11. 8 

16 Protozoa o.os 

17 01 igochaeta 0. 03 

Námero de estomagos 
revisados 7 32 lS 17 . 24 10 

Talla promedio (Long 
patr6n mm). 121 154 144. 5 136 100 118 

Intervalo de tallas 
(Long•patrón mm). 97 - 154 88 - 217 101 - 188 80 - 192 Sl - 149 72 - 164 

Intervalo de peso gr 38 - 77 15 - 335 33. 5- 258 20 - 202 5 - 78 10 - 143 



TABLA No. 12 Fltoplancton identificado en el contenido estomacal 

de Sa.Jto~he~odon mo~~t111b.<.cru. 

C L A S E 

Myxophyceae 

Baci 1 la .rieae 

Chlorophyceae 

O R D E N 

Hormogonales 

Chroodoccales 

Centrales 

Pennales 

Ulotri chales 

Chlorococcales 

Zygnematales 

G E N t R O 

Oli c..U.la.to/t..i.a 

Agme.ne.llum 

Cyc.lo.te.Ua 
S.te.phano dü c.M 
Col> c..i.no d.i.-0 e.uf> 
Me.lo&.i./t.a 

V.i.a.toma 
F/t.ag.i.laJt.i.a 
Ope.pho/t.a 
S yne.d/t.a 
Co e.e.o ne..i.6 
Calone.ü 
F/t.M .tul.i.a 
Gy/t.06.i.gma 
Nav.lc.ula 
Gomphone.ma 
Ac.hnan.the.6 
Cymbe.Ua 
N.i..tz6 c.h.i.a 
Cyma.tople.u/t.a 
Su/t..l/t.e.Ua 
Ple.u/t.oli.i.gma 

Cladopho/t.a 
Ulo.t/t..lx 
Chlo/t.o.tyl.i.um 

Anl<.ü.tode.limM 
Se.le.nafi.t/t.um 
Pe.d.i.a&:.t./t.um 

S pi./t.o g y /t.a. 

Clo-0:.t.e/t.1.um 
Colima/t..i.um 
Z!Jgne.ma 



TABLA No . 13 ESPE CTRO TROFICO DE I<.il.aJúU6 bai..&anU6 

Octubre - Novi emb re 

Porcen t aje de represen t aci6n numérica e índ i ce de fre cuenc ia 

ORGANISMOS / 
TAL LA rrm 200 f 300 f 600 f 

%tlo . %No. %No. 

EPHEMEROPTERA 

Va.c.tylo bae.-t.i.6 20.69 o. 73 
PaJtamele.tu.<1 4. 64 1. 0 
Baew 2.6 7 o. 73 
Tlvtaulodu 9.57 0.63 
Lep.tohyphu 1.97 0 . 82 
T1taveJt.eila l. 19 o. 73 
TR 1 CHOPTE RA 

H ydlto p!> ye.he 14. 50 o. 73 33.3 0 .66 
Ce1tadea 15 . 34 o. 73 
Hydropti l idae 0. 49 0.18 
l'IEGALOPTERA 

Co1tydaliU6 1. 34 ' o. 73 so.o 0.33 87.50 1. 0 
DI PTERA 

Chironomidae 
Larvas 17.38 0.91 
Pupas 0.21 0.27 
Si mul i i dae 
1.a r vas 6.61 0.45 
Pupas 0.07 0. 09 
An t homy i i dae 
Larvas O.O] 0.09 
Ti pul i dae 
Larvas 0.42 0 .09 
HEMIPTERA 

Amblttj&U6 o. 14 0 . 18 
LEP 1 OOPTE RA 

PaJta.g y1tac,t{}., o. 14 o. 18 
Pa1tapoynx 0.28 0.18 
O DO NATA 

An i soptera 0 .07 0 . 09 16.66 0 .33 
COLEOPTERA 

E h1i dae 
La rvas o. 14 0.09 
Adultos 2.04 o. 45 
PECES 

lctaluridae 12.50 1. 0 

Núme ro de estómagos 11 3 



TABLA No . 14 ESPECTRO TROFICO DE I ~.te..a.Júu.6 ba.lli anut. 

Ene ro - Febrero 

Porcentaje de representaci6n numér i ca e índice de frecuencia 

ORGAN 1 SMOS / 
TALLA mm 100 f 200 f 300 f 400 f 

%No . %No . %No. %No. 

EPHEMEROPTERA 

Va.c:.t:y.to bae.ti.6 1. 28 0.14 
Bae.ti.6 6.2S o.so 7.os o.s7 
ThJtcwi.odu 17 . 19 1.0 1.92 0.28 3. 13 1. o 
Lep.t.o hyphu 6. 41 0.28 
TRICHOPTERA 

H IJCÍM p~ 1J e.he 21.87 o. so 12.82 o.s7 9.38 1.0 
Cvw.clea 4.69 1.0 7.os 0.43 78. 12 1.0 
Hyd ropt i 1 i dae 7.81 o.so 3.8s 0.43 
MEGALOPTERA 

COJLtjdail..U6 1. 28 0.28 
DI PTERA 

Ch i ronomi dae 
Larvas 1. S6 o.so 44 . 23 . o.s7 
Pupas 

Anthomyi idae 
Larvas 0.64 0.14 
LEP 1 DOPTERA 

Pa.Jta.g tj!Ulál6 1. 56 o.so 3. 8S 0. 28 
Pa.Jta.pOIJYlX 1. S6 o.so 2.S6 0.43 3. 13 1.0 
ODONATA 

An i sop te ra 32.81 o. Sei 1. 28 0.28 
COLEOPTERA 

Elmidae 
Larvas 4.69 o. so 1. 92 o. 14 
Adultos 

OLIGOCHAETA 3.8s 0.28 
PECES 100 1.0 
lctaluridae 3. 13 1.0 
Characin idae 3. 13 1. o 

Número de estómagos 2 7 



TABLA No. 15 ESPECTRO TROflCO DE I .6.tiaJW.u, bah,a.nw, 

Marzo 

Porcentaje de representaci6n nwnérica e índice de frecuencia 

ORGANISMOS/ 
TALLA mm 175 f 275 f 325 f 375 f 

%No. %No. %No. %No . 

EPHEMEROPTERA 

T ILIJC-O ILUho deA 37,50 0.5 42. 86 1.0 9.09 1.0 
ThM.ulodu 62 .50 1.0 40 1.0 

MEGALOPTERA 

ColLIJdail.Ul> 20 1.0 14.29 1.0 4.54 1.0 

DIPTERA 

Ch i ronomi dae 
Larvas 40 1.0 40.90 0.5 

O DONA TA 
An i sopte ra 28.57 1.0 

COLEOPTERA 

E lmi dae 
Larvas 4.54 1.0 
Adultos (terrestres) 14.29 1.0 31.82 0.5 

PECES 

Poeci 1 ¡'¡ dae 9,09 1.0 

Niinero de estómagos 2 4 



ORGAN 1 SMOS / 

TRI CHOPTERA 

Hyc/Jwp-6 yclte. 
CVLacte.a. 

MEGALOPTERA 

ColLIJd.aU.u.6 

DIPTERA 

Ch i ronomi dae 
Larvas 
Pupas 

Psychodi dae 
Larvas 

HEMIPTERA 

ODONATA 

Anisoptera 

COLEOPTERA 

Elmidae 
Adultos 

H 1 MENOPTERA 

PECES 

Poeci 1 i i dae 

TABLA No. 16 ESPECTRO TROFICO DE 1-6ti.aJúU6 bah.a.nu.6 

Mayo - Junio 

Porcentaje de representación numérica e índice de frecuencia 

TALLA mm 
% No. 

6.90 
3.4s 

6.90 

44.82 
3.4s 

3.4S 

3.4S 

6.90 

6. 90 

3.4S 

10.34 

2 2 s 
f 

o.so 
0.2S 

o.so 

o. 7S 
o.2s 

0.2S 

0.2S 

o.so 

o. 7S 

o.2s 

o.2s 

Núrrero de estómagos 



TABLA No. 17 ESPECTRO TROF 1 CO DE 1<>.tiaJúU6 ba.e,¿,a.nU6 

Agosto - Sep t ¡ emb re 

Porcentaje de representación numérica .e índice de frecuencia 

OR JIN 1 SMOS ! 
TALLA mm 

EPHEMEROPTERA 

Thltaulode,& 
lhctyloba.e.;t.ú. 
T1tyco!U:thode,& 

TRI CHOPTERA 

Hydlw póyche 
CeJW.clea 
DIPTERA 

Ch i ronomi dae 
Larvas 
Adulto (terrestre) 

An thomy i i dae 
larvas 
Pupas 

Rhag ion i dae 
Larvas 

Syrph i dae 

COLEOPTERA 

:E 1 mi dae 
Larvas 
Adult os 

H 1 MENOPTÉ RA 

Adult o 

PECES 

Poeci 1 i i dae 
Cha rae in i dae 

Número de estómagos 

2 6 o 
% No. f 

4.54 0.20 
6.06 0.20 
0.09 0.40 

43.84 0.20 
9,09 0.20 

7.58 0.40 
' 1.51 0.20 

1. 5 l 0.20 
3.03 0.20 

1. 51 0.20 

1. 51 0.20 

1.51 0.20 
7,58 o. 40 

3.03 0.40 

6.06 0.20 
1. 51 0 . 20 

5 
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