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RES 1 

Be realizaron muestreos mensuales de Enero a Septiembre de 1980 

en la Presa Taxhiaay, Méx., con un chinchorro playero; a le par 

se determinó la temperatura y el oxigeno a dos niveles de pro-

fundidad (0.5 y 0.4 a). Be trabajó con un tamaño de nuestra sen 
cual de 140 individuos. Con base a los datos biom tricos de los 
ejemplares se estableció la relación peso-longitud, siendo: .: 

W • 0.0003242 L 2.7703 

Mediante el sa lisie de las escasas se determinó el crecimiento 
de los individuos y se detectaron cuatro clases de edad. 
Para desarrollar el modelo de crecimiento de- Vea .sertalantfy se 
obtuvieron las siguientes constantes: Longitud a&zisa de creai-
siento teórica (Loo ■ 63.77 mm); Constante de crecimiento (a • 
0.4610); Tiempo teórico promedio de inicio de crecimiento (te • 

0.4973) y Peso total teórico (Woo • 3.237 gr). Con estos da-
tos se ajustó la curva de crecimiento quedando establecida de - 

la siguiente forma: 

Para longitud patrón: 

Lp - 63.77 1 - e '0.4610(T + 0.4973)1 

Para peso total:  

Wt 3.23? 1 - e " 0.4610(T + 0.4973) 2.7703 

Be estableció la relación entre el factor de condición (á) y la 

madurez gonádica obteniendose a partir de estos datos la época 



de reproducción para la especie estudiada, siendo •sta durante 

las estaciones de Primavera y Verano. La temperatura y el oxíg, 

no registrados para la época de reproducción son: 18 — 21 °C y 
{ 	 IL — G www ww¥wwsé¿Sa a¿a. 



INTRODUCCION 

Uno de los problemas que existen no solo en México, sino taz-

bién a nivel mundial es el de la deficiencia alimenticia que pá 

doce la población humana. Como se sabe la alimentación no unica 

mente se realiza con base a los recursos agrícolas, los cuales 

actualmente se están viendo modernizados en cuanto a sus técni-

cas así como en la introducción de nuevas, variedades de plantas 
lo cual no implica en" el una seguridad alimenticia mundial, si-
no que también se utilizan los recursos pecuarios y los pesque- 
ros, siendo estos óltimos explotado* de una manera irracional - 

debido a la falta de programa de investigación y desarrollo - 
piscícola, lo que en determinado momento acarrearla como conse-
cuencia el agotamiento de ciertas especies comerciales y proba-

blemente su extinción. 

Ortiz, F. en 1975, menciona que aunque la penca en el pace tie-
ne un gran retraso tecnológico y una organización deficiente, - 

así como un sistema de comercialización viciado, se ha maniies- 
tado que los recursos pesqueros en los litorales mexicanos son 

tan vastos que durante mucho tiempo han despertado la codicia - 

de las flotas pesqueras de otras naciones. 

Así sismo se ha observado que las investigaciones relacionadas 

con la Biología Pesquera no solo en los litorales sino también 

en los, embalses que existen en el país han estado limitadas du-

rante mucho tiempo por la falta de programas principalmente en 



lo referente a la dinámica de las poblaciones de peces, porque 

aunque existen muchas especies nativas que representan y cons--

titgen una fuente de proteiaas para la población humana, prin-

cipalaente para las zonas rurales, se han descuidado aspectos -

is¥ortantes sobre todo en cuanto a su: Distribución, ciclo bio-

lógico, explotación, coaercialisación, etc. 

Es por esto que en la actualidad la finalidad de las investiga. 

clones tanto.lianol6gicas como pesqueras se han enfocado a tra-

tar de determinar con un ataiao de gasto en dinero 'y tiespo las 

caracteristicas físicas, químicas y biológicas elcenciale• de - 

un cuerpo de agua para que de esta amanera se puedan programar, 

establecer y desarrollar. estudios dulce-eculcolas con respecto 

a pesquerías, para lograr ausentar la producción o mejorar la - 

eficiencia de las operaciones pesquera., sin esbargo -hay- casos 
en los que la conservación a&s que una mayor producción es todo 

lo que puede hacerse'(Laevastu, 1971). 

Por otra parte, hay que pensar que pensar que una investigación 

a corto plazo rara vez permite evaluar adecuadamente la coaposi 

ción de la población o el tasafo de la sisan, debido a que sola 

miente ciertos atributos de ella pueden deterainerse 'mediante 
muestreos rápidos, dando como consecuencia que el conocimiento 

detallado de las poblaciones de, peces así,* ooao.•el de otros repr, 
sentantes de la llora y fauna dependan de estudios as cosple- 

tos que la aayoria de las investigaciones no logran cubrir. 

r 



Aunque en México se explotan más de 15 especies diferentes de -

Charal y Pescado blanco, poco se sabe acerca de su biología ya 

que solamente se conoce infornaci6n sobre sus hábitos alisenti-

cios y reproductivos principalmente de la Ictiotauna del Lago - 
de Pltzcuaro (Rosas, M. 1976), la cual es una de las más esto- 
diadas. 

Es por ello que nuestro interés coa respecto a la biología de -
Chirostosa jordani Woolaan es una pauta para que posteriormente 
ce realicen estudios más detallados a largo plazo y con esto - 
tratar de establecer posiblemente una mejor explotación de la -

especie, ya que por el comento no existen datos referentes a - 

ella. 



Debido a la falta de información sobre el ciclo de vida de la - 

especie estudiada, la cual potencialmente puede ser explotada -

de una manera racional a largo plazo como un recurso pesquera y 
una fuente de proteínas, se plantearon los siguientes objetivos. 

Objetivo genera? 

Determinar el ritmo de crecimiento de la especie £. 

gfj Wooluan, 1893 durante las cuatro estaciones del, -- 

año con una duración de 9 meses, relacionsadolo con la. 
temperatura (°e) y el oxígeno (pp .) presentes en el ,ee 
balas en estudio. 

Objetivos particulares 

- Obtener,la relación peso - longitud 7 el factor de condj 
ci6n para conocer el crecimiento que presenta esta pobla 
ci6n a través del tiempo. 

- Relacionar la madures gonidica (obtenida a partir de la 

tabla propuesta por xiiolslq, 1963) con el factor de 

condición, la temperatura y el oxigeno para determinar 
la época de reproducción para esta especie. 

- Det•rminar la edad de los individuos utilizando el aótg 

do de lectura de escasas y la ecuación de Lea (1910) el 
d 	a a ilic d por Lee 1920 ( 	) 



rn 



ANTECEDENTES 

Loe trabajos que se han realizado con respecto a la especie en 

cuestión (C. jordani Woolaan) son: 
Woolmen y Coz (1891) hacen una descripción desista especie, la 
cual fue colectada por ellos,, del Río Lema a Salamanca, Héx. 
Sin embargo, en' 1894, Woolman da a conocer el C. .lordani de pe-
queña talla, que posteriormente se 1. encuentra ampliamente 'dio 
pero* en toda la cuenca del Río Grande del Sur y aún en zonas -
limitroles. Posteriormente Jordau y Evernsnn en 1898, proponen 
el gínero Esloosarwa  el cual tiene por especie tipo a C, iordani.  

Con base al nuevo género citado, Jordan y 8n~der en 1901, hacen 
une comparación del número. de vértebras de los géneros Eslo a- 
rr y Chirostopa debido a que la especie C. breve 8teindachner 

es considerada idéntica a E. jordani Woolman por Jordan y Ever-
mana. 

Así mismo, Meek en 1904 describe ésta especie para el Valle de 
México y el Lego de Chapala, la cual ya había sido descrita an-
teriormente por Jordan y Everaenn, ademán 8egan en 1908, dismi-
nuge el número de especies y a su vez aumenta los nombres sin6- 
nietos: incluye en C. jordani al C.  mezzguital.  

De Buen en 1942, describe seta especie en base a las notas ree-

lizades por Cueste Terrón en 1925 para el Lago de Chapola, y --

posteriormente, en 1945, separa los géneros.Chirostona y  ---- 



Esloo__  colocando a la especie en estudio dentro del subgéne 
ro Esloosarua y por lo tanto a la especie la denota como E. or- 

dan:. 

En 1963, Barbour colectó especímenes del Río Santiago a Ponci--

tlén, Jal., para determinar época de reproducción de la especie 
en estudio, y en 19?3, aporta datos sobre la Sistemática y Evo-
lución del,gónero Chirostoos,  así. cono la distribución.geográfi 
ca de la especie C. jordani. 

Descripción de la especie. 
Cuerpo sito y compprimido. Las branquispinas en la parte inferior 
del primer arco branquial de 14 - 22l: la distancia de la boca -

al origen de la. aleta anal varia de, 49.0 -58.2 en por ciento -, 
de la longitud estándar con Z ■ 53.3.; la longitud de la boca de 
4.8 - 9.8; así sismo la longitud del pedúnculo caudal varia de 
18.6 - 26.2; la altura de la segunda aleta dorsal es de 13.4 -
22.2 con una 1 - 18.3; con respecto a la longitud de la base de 
la aleta anal se obtuvo un rango de 18.0 - 32.4. Todas estas ae 
didas se dan en por ciento de la longitud estándar de los indi-
viduos. 

La boca,es pequeña, oblicua, terminando el prevaxilar al nivel 
del borde anterior del ojo; el tamaño de loe ojos es grande con 
una orbita del 29 - 39 por ciento de la longitud de la cabeza; 

mejillas su reducidas y rectangulares. 

Las escamas son pseudocicloidóas con borde entero, de 36 - 48 



en la línea lateral en una serie longitudinal con poros redon-
dos o canales. Los dientes son pequeños, no visibles cuando la 
boca esta cerrada, se encuentran en una o dos lineas o en una - 
estrecha banda sobre presaxilares y en dos lineas 6 en una am--
plia banda sobre dentarios. 

Tiene de 37 - 38 vértebras en número de 21 + 16. Las aletas dor 
sales estan muy prosinas entre si, siendo la distancia entre --
sus origenes menor que la base de la segundo dorsal. La primera 
aleta dorsal presenta de 4 a 5 radios y la base del primero --
esta a la altura de la mitad posterior de las aletas.ventrales 
plegadas 7 equidistantes del extremo de la base de la aleta cau 
dal. La segunda dorsal tiene 1/8 - 11 radios. La aleta anal pro 
venta una base muy extensa el 96 - 121 por ciento de la longi-
tud de la cabeza, comentando a la altura de la primera dorsal y 
con 1/16,- 20 radios. Les aletas pectorales moderadamente lar- 
gas y redondas siendo del 63 -78 por ciento de la longitud de 
la cabeza. 

La coloración del cuerpo que presenta esta especie es olivaceo 
claro, con una mancha cerebral muy acentuada. La banda longitu-
dinal de loe flancos es muy estrecho. El borde alto 7 bajo del 
pedúnculo tiene tramo obscuro. Las aletas son incoloras (De ---
Buen, 1945). 
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- Distribucion. 

De Buen en 1945, denote que esta especie se encuentra en las - 

cuencas de los 8ios Lerma y Santiago, en Ocotlán cerca del nací 

siento del Río Grande de. Santiago y sobre el afluente del Río - 

Verde, en Iguascalientes, Salamanca y Acámbaro sobre el Río Ler 

ma. En el Lago de Cuitzeo sobre Huingo y en el Río_ Grande de Mo 

rel¡&, que desemboce en é1 ala altura de la ciudad de Morelia. 

En el Río Mezquital en Durango. Sobre el Valle de !léxico, en la 

Ciudad de Mózico, Chalco, T.xcoco, Canal de la Viga y Yochimil- 

co, En la laguna de Zuapango, en la cuenca del Río Pánúco y del 

Balsas. 

.Barbour en 1973, determin6 que la especie .C. jordani se distri-

buye asplisaente en la Mesa Central mencionando las regiones en 

teriormente descritas por De Buen, y ubicandole también en Tau- 

tepec, Mor. y en el Lago El Carmen, Tlaxcala. 

8I8TE21LTICA DEL GEl4E80 CBIRO8TOMA, SWAINSON, 1839. 

El género ha sido revisado varias veces, más notablemente por -

Jordan y Evermann (1895; 1896-1900), Meek <1904), Rigen (1906 -

.1908), Jordan y Hubbe (1919) y De Buen (1945). Con el paso del 

tiempo han ido aumentando las especies tal vez por confusión al 

realizar la relación entre ellas. Jordan y Evermann (1895) colo 

can las especies en dos géneros: Chirosto¥a, caracterizado por* 

tener hocico ligeramente pronunciado, dientes pequeños, cuerpo 

oblongo y una pequeña aleta dorsal colocada a lee altura del ano, 

12 



y  Esloyeaarum, parecido a Chirostooa pero con escamas grandes y 

enteras. Jordan y Evermann (1896-1900) crean un tercer género, 

Lethostole para Chirostoma  eme. Posteriormente deciden que -
Lethostole no fuera separado de Chirostoza. 

Meek.(1904) reconoce un género y coloca a las especies en tres 
subgéneros:  Chiroetona, Eslonsarus,y Lethostole. Regaa (1906 -
1908) y Jordan y Hubbe (1919) no encuentran un método por.. medio 
del cual se agrupen las eapeci s y no reconocen ningán subgéne-
ro. Jordan, £vermann y Clark , (1930) siguen a Meek (1904). 

De Buen (1945) coloca a las especies en tres géneros y seis sud 
géneros.`Alvares del Villar (1950, 19?0) reconoce dos géneros -
en. sus claves;.Crstoma y el _monotipicotQ alia.  

13 



4RE4 DE ESTUDIO 

La Presa Taxhiaay fu 6 construida en 1912 para aprovechar las --

aguas del Rio San Luis para riego y control. de avenidas, en el 

Distrito de Riego No. 3 del Rio Tula en el Valle del Mezquital, 

y sobre-elevada de 1933 a 1934 debido a la presencia de azolva- 

siento. Be encuentra ubicada entre los lialtes del Estado de 116 
zico y del Estado de Hidalgo. 

Bus coordenadas geográficas son: 990  23' 40" longitud Oeste y 
19°>50' 07" latitud Norte, a una altura de 2240 sena. aprox 
aadaaente. Be ubica al Burdel poblado de San Luis de las Peras, 
Tashisay,.en el Municipio de Villa del Carbón, N4zico. 

El área del eabalse, tiene una superficie de 300 hectáreas, un 
volúaen de 42,749 millones de metros cúbicos, recibe aportacio- 
a*s del Rio San Luis, sirve de alimentación a la Presa Requena 

y las especies pesqueras del embalse en estudio son: Carpa de -

Israel y Carpa herbívora: 

De acuerdo a la clasificación de 'Sbppen, modificada para las --
, condiciones de México por García (1964), tiene un chas C (vl) 
(M) b g, que corresponde a un tesplado subhóaedo con lluvias en 
Verano, con una temperatura aixiaa de 22 oC y una mínima de --

6.5 oC, la precipitación del mes más seco es menor de 40 m y -
presenta un porcentaje de lluvia invernal entro 5 y 10.2 de la 



anual. 

Le corresponden isoteraas de 14 y 16 oC y así mismo isoyetas de 

700 y 800 M. 

El sedimento del embalse presenta una textura fina (arcilloso), 
con un pE de.6.5.y con gran cantidad de asteria org&nica, lo 
que en determinado moasnto indica que no se e@tan llevando a cá 
bo reacciones de oxidación, debido ,a la falta de penetracibn:de 
la luz solar, causada por la turbides del agua que presenta el 

cuerpo aóuttieo. 



MATERIAL Y METODOLOGIA 

- Métodos de Cao. 

Be llevaron a cabo muestreos mensuales de perímetros tísico-
quiaicos y biológicos de Enero a Septiembre de 1980 ea la Presa 
Tazh,asy, Mix. Be tomaron muestras de agua .a dos niveles .depro 

tundidad ,(0.5 y 4.0 a) en todo el eabalee ' (figura No. 2), utili 
Bando para esto la botella Van Dora, se determinó la cantidad -

de oxigeno disueito (su p'.p.a) mediante el método de Miaokier 
(asida modificada) Poaeroy y ürscbaan (1945) 7 la temperatura 
(en OC) ;por medio de un termómetro simple con precisión de = 1 
o,' 

El saterial biológico'fuó colectado empleando un chinchorro pla 
yero do 30 a de largo y 2.0 a'.de'ancho con una abertura de aa-: 
lla de 0.01 ■. La elección de las lonas de muestreo se hicieron 
en base a las siguientes características: baja profundidad ;y ft 
cil acceso. (figura No. 2). Loa'ojesplares obtenidos se deposi-
taron en bolsas de polietileao con formalina al 10 % yen estas 
condiciones,** transportaron al laboratorio para su posterior - 
identificaci6n y aadlisis;uortoa trico. 	 4LL 

Métodos de Laboratorio. 



iu6 de 140 individuos y se obtuvo a partir del método de aues--

treo estratificado simple (Gulland, 1971) y de la aplicación - 

del par¥►aetro estadístico conocido coto "t-student" (Brower, -

1977). ♦ ca ds uno de los ejemplares se les tomaron las siguien--
tes medidas aorloaatricas: 

- Longitud patrón y total (en aa): se toad nediante una regla -

de 0.1 ca de precisión. 

- Peso total (en grs): con una balanza 0haus Triple Boas de 0.1 

gr de ` precisión. 
- altura (en aa): utilizando una regla de 0.1 ca de precisión, 

aidiendose de la base del abdomen a la base 

de la aleta dorsal. 

- Madures gon&dica y Se=:' se obtuvo mediante la exposición de 

las gónadas a través de una incisión en la 

cavidad ventral, deterainando los estadios 

en base a la tabla de aaduros gon[dica.,pro-

puesta por Xikolslq (1963). 

Para la determinación de la edad de los ejemplares, se tomó una 

subauestra del 10 % de la muestra total obtenida en el aues+treo 

a cada uno de ellos se le tomaron de 15 a 20 escaros de la sº 
un localizada por arriba de la linea lateral al nivel del origin 

de la aleta pectoral (Laevastu, 1971). 

Una ves obtenidas las escamas por ejemplar, se colocaron en una 

caja de Patri con una solución al 5 % de Ridr6xido de anonio du 

r. 



rente 24 hro, posteriormente se limpiaron con un pincel de cero. 

das finas y agua; se montaron 10 escamas por ejemplar entro dos 

portaobjetos ayudándose para esto con un microscopio estersoscó 

pico 7 sellando loe extremos con cinta adhesiva, etiquetándose 

con el número del ejemplar y el mes de muef►treo correspondiente. 

Los datos de cada individuo se registraron en una libreta de no 

tas. 

De las 10 escamas montadas, se encogió a,su ves la escasa m si-
clara de acuerdo al método de.Bokolov ; y Wong (1974). La lectura 
de las escamas se llevo a cabo, con un proyector Baush & Lomb --
con objetivo de 16 Y. Una vez;  identificados los anillos de cre-
cimiento, se midió la longitud del foco a dichos ,anillos y del 

foco al margen posterior, de la escasa (Lagler, 1956). 

- Trabajo de gabinete. 
Para obtener, la relación peso-longitud patrón se utilizó la si- 
guiente expresión potencial: 

W • a L b  

donde: 

W • peso calculado en grs. 

L • longitud patrón observada en Bou. 
a y b ■ constante*. 

de la fdraula anterior se despejó la constante "a", que signifi 

ca el factor de condición para la especie, quedando expresado - 



de la siguiente lanera: 

e 	W - 
Lb  

Con los datos de la longitud patrón y del peso se obtuvo el fac 
tor de condición utilizando la ecuación anterior. 

Asi sismo, con los datos de la longitud patrón y el radio de la 
escama de cada ejegplar (6a) se realizó una'regreei6n lineal .P  
ra obtener el £actor de corrección de Lee (1920), el cual se e-' 
plic6 a la f6rsula de Lea (1910): 

Lt - a 	.-=t-- (1 - a) 
8.' 

donde: 

Lt - longitud del pez el formarse el anillo t 
et • distancia del foco el anillo t 

6a • radio de la escasa 

1 = longitud actual del pez 

a 	factor de corrección o constante de Lee 

A partir de la relación anterior se obtuvo la longitud patrón - 

para cada edad. 

Con el promedio de la longitud para cada edad, se construyó el 

gráfico de Ford-Valford (1946) para obtener de esta manera la - 

longitud máxima que alcanza el pez (Loo) y así mismo el coefi--

ciente de crecimiento ( t ) representado por el. valor de la peá 

diente de la recta obtenida en dicha gráfica ( a - e 
1.9 



Para obtener el valor de to, es decir, el tiespo (hipotético) - 

en el cual el pez tuvo longitud cero, se realizó un ajuste a la 

ecuación de Von Bertalanliy (1938) quedando expresada de la si-

guíente aanere: 

Obtenidos los parí►setros Loo, H y to-  se sustitv7eron en el, aod! 
lo de crecisiento.de Von Bertalantty, y de•  esta .manera se: :calcu 
laron los valores para cada edad, las cuales se gralicaron para 
obtener la curva de crecisiento en longitud. 

A partir de la gráfica de la relación peso-longitud, se obtuvo 

el valor de Woo, el cual tu& sustituido en la ecuación de crecí 
siento mencionad¡ anteriorsente,>para obtener el crecimiento en 
peso. La potencia que se utilizó para esta ecuación tui la que 

?C, 



se obtuvo en la relación peso-longitud. Con estos valores se --
calcularon los pesos para cada edad y se graficaron para obtener 
la curva de crecimiento en peso para la especie. 

Be construyeron gráficos de madurez gonédica-factor de condi-- 

ción; perímetros fisico-químicos-factor de condición, propor-- 

ción de sexos, para establecer las relaciones entre. datos par-
astros y de esta manera obtener mayor información para la espe-
cie estudiada. 
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RESULTADOS 

- Relación Peso total-Longitud patrón. 

De esta relación se obtuvieron los siguientes valores para la - 

especie C. iordani Woolman: 

Long. patrón 	Peso total 
en 'a) 	(gra) 

mínima 	20 	0.2 

media 	47 	1.4 

aésina 	67. 	3.3 

Utilizando los datos de peso y longitud patrón de cada individuo 

se obtuvo la gráfica de crecimiento en, longitud y peso para la 

población, observándose que el; coaportaaiento que denota esta 

especie con respecto a la relación de estos .paríáetros(el crecí. 

siento) es de tipo exponencial, el cual se representa por la si-

guiente expresión en su forma logarftaica: 

log W - a + b log L 	. .. . . (1) 
o bien en su torea exponencial: 

W . aLb 	. .. . . (2) 
donde: 

W Peso total calculado 

L --Longitud patrón observada 

a y b • Constante• 

Para obtener los valores de las constantes se realizó el ajuste 

de los datos, por medio del método de ■ínisos cuadrados, donde 
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el valor de la pendiente será el valor para "b" y el vaor de la 

ordenada al origen para "a". Por lo tanto la,.ecuaci6n de creci-
ciento para la población es representada de la siguiente manare 

(grtfica No. 1): 

W • 0.0003242 L 2.7703 

De la miura forma, las ecuaciones de crecimiento para heabras: y 
gachos se presentan en las gráficas no. ,;2 Y 3 en las que se ob- , 
sirva que el exponente ea mayor,  en Machos' que en hembras pero -• 
el valor de le ordenada al origen es mayor en hambres, notindo•, 
se la proporción que debe existir entre la constante elponen--~ 

cial y la constante de intersección que en este caso representa. 
al lector de condición, esto os, entre.nís grande es: el valor • 
del exponente (mayor de 3) el valor denla ordenada al origen` se 
rt menor y  vicsvsrss. 

Distribución de frecuencias 

En la,grilica No. 4 se observa que la especie' estudiada presenta 
una distribución cultimodal a lo largo de las ocho colectas res. 
limadas; donde es ̀ posible E.preciar que las tallas que se presej 
ten con mayor frecuencia son de 52 - 55. Y, observándose tea--' 
bión el reclutamiento de los juveniles a partir del mee de Julio 
época en la cual se capturaron dichos organismos. 

Además existe un desplazamiento de los picos modales con respec 

to al tiempo, logicamente causado por el incremento en talle de 
los organiscos, lo que ocasiona que la media mensual de la po~.. 



blación oecile con respecto a la media poblacional. 

Respecto al gráfico No. 5 se representa la die tribución de fre-

cuencias de la poblaci6n de C. fordani Woolaan, en lacual se ob 

serva que dicha curva tiende a poseer una forma de distribución 

noraal'sesgada a la isquierda, causada, por la poca frecuencia - 
juveniles representados  de` estadios j 	p 	por los picos rr►dales coas 

derados en el intervalo de talla de 20 - 39 m. La poca trecuuen 
cia de juveniles en las capturas probablemente es debido al ar-
te de pesca utilisado en las colectas. 

Relación longitud patrón-edad 

Para determinar la;  edad de los ejemplares se realia6 la lectura 
de escasas, obteniendose los siguientes resultados: 

Edad 	% de individuos 
1 	 15.94 
2 	 33.33 
3 	 46.37 
4 	 4.34 

Con los datos obtenidos de la lectura y medición de las escasas 
se realizó la regmesi6n lineal longitud patrón del pez y radio 
de la escama (gráfica No. 6), la cual es representada por la sj 
guiente ecuaeion: 

8 - 1.1040 lo+ 21.49 



*si, tensos que el valor de 21.49 de la ecuación anterior, re-
presenta el factor de correción de Lee. 

5* 
Utilizando la ecuación anterior se _hizo el cálculo para esi ob-

tener las longitudes de cada una de las edades. En la tabla No. 
1 se presentan les longitudes promedio de las edades obtenidas 
con la tóraula de Lea. 

Para obtener la gr&fiea de lord-Valtord se utilizaron los datos 
de la tabla No 1 de la siguiente aranera: 
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Loo • 63.77 a 

Obtenido el valor de Loo se procedió a obtener el valor de Woo, 
utilizando para ello la ecuación de la relación peso-longitud 
(denotada en la gráfica No. 1), obteniéndose: 

Loo •63.77n;   Voo . 3.23 6r 

Los valores de las constantes S y to correspondientes a la ecua 
cibn de Von Bertalanffj, se obtuvieron de la aanera siguiente; 



para calcular el valor de la constante K, se utilizó el valor - 

que corresponde a la pendiente de la regresión lineal realizada 

para el gráfico de Pord-Walford, así tenemos por consiguiente: 

be-$  

in b - -K 	b - pendiente 

así: 

Y - 0.4610 

Con lo que respecta a la constante to, ésta se obtuvo a partir 
de la siguiente expresión: 

to • T t --1-- la Ló°-=-- 	(4) 
E 	Loo 

donde: 

T • edad a la que se desea saber el valor de to 
lo • longitud patrón pro odio para cada edad:' 

E • constante de crecimiento 
Loo • longitud teórica máxima para la población 

Sustituyendo los valores para cada una de las edades en la ecua 

ción (4), se obtuvo un promedio para to cuyo valor es: 

to a - 0.4973 

Con los valores obtenidos de Loo, to .y £ se realizó el ajuste a 
la curva de crecimiento, utilizando para ello el modelo de cre-
ciniento de Von BertalanSfy, cura expresión matemática es: 
Para longitud 

	

Lp ■ Loo 1 - é s(T - to )1 	(5) t 	) 

U 
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y para peso 	
Wt = Wm11 - e -K(T - to)1n 	(6) 

donde "n" corresponde al valor potencial obtenido a partir de - 

la ecuación (1), la cual representa la relación peso-longitud - 

para la especie estudiada. 

r:. 
Por lo tanto, sustituyendo los valores de Loo, Woo, H y to en - 
las ecuaciones (5).y.(6) tenemos:  

Para longitud 
Lp  63.77  1 _ e O.4610(T + 0.4973)) 

y para peso 	
Wt • 3.23 (1 _ é 0.4610(T + 0.4973), 2.7703 

• partir de estas ecuaciones de crecimiento se calcularon las 
longitudes y los pesos correspondientes a cada edad. En la tabla 
No. 2 aparecen loe resultados obtenidos. 

Con estos valores se construyeron las curvas de crecimiento en 

longitud y peso, lo cual se puede apreciar en las gráficas 8 y 

9. 

La gráfica No. 8 muestra el crecimiento de la población de C. - 
Sordani Wooloan con respecto a la longitud, indicando un incre-

nento mayor en las fases juveniles que en las fases adultas, ya 

que a la edad 2 alcanza un 68% de la longitud aéxima (Loo). ' 



Con respecto a la gráfica No. 9 el incremento en función del pe 
so, es del 31% del peso máximo (Woo) a la •misma edad, lo cual - 
indica que es mayor el incremento en longitud que en peso en las 
primeras etapas de vida de los organismos. 

- Relación de sexos 

La población en estudio mostró un apreciable incremento en la -` 
proporción de hembras .con respecto a machos, - ya que ,se encontró 
que de los 1120 organismos analizados, 651 correspondieron a --
hembras; 441 a machos y 28 indeterminados, lo cual refleja que 
el 58.12 % pertenece a las hembras, el 39.37 % a los machos y 
el 2.5.% restante a indeterminados. 

En la tabla lo. 3, se denota una variación más marcada 'a nivsl! 
mensual de la proporción de hembras y machos, siendo los meses 
de Junio, Julio y Septiembre donde es más notoria dicha varia-- 
cián. 

La gráfica lo. 10 refleja una mayor frecuencia de hembras duran 
te todo el estudio con respecto a los machos. 

Por otra parte.. se observd que la población presenta una notable 

diferencia en cuanto a tallas y pesos (ver gráficas 2 y 3), ya 
que las hembras por lo regular alcanzan tallas y pesos mayores 

que los machos a todo lo largo del estudio realizado. 

La época de reproducción de esta especie se realiza e partir - 

?') 
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del mes de Mayo, ya que en este mes se presentan los estadios V 

y VI (ver gráfica No. 11) que nos representa (de acuerdo a la - 

clasificación para madurez-gonédica propuesta por Nokolsky, 1963) 

la reproducción y el desove de los organismos. Se considera que 

la reproducción es masiva debido a que se continua realizando - 

durante Junio,. Julio y Agosto ( el Verano) con una menor abun-

dancia de los estadios gonldicos citados anteriormente y siendo 

esto corroborado pon la presencia de juveniles que comienzana 

formar parte de la población. 

Además en esta misma gráfica se observa el factor de condición 

mensual para la población el cual reafirme lo antes expuesto, 

dado que el pico modal correspondiente al mes de Mayo Indica 

que loe organismos se encuentran en "buenas condiciones" para -' 

realizar la reproducción, tendiendo a disminuir el factor de' 

condición conforme se va llevando a cabo la reprodsacci6n en cada 

uno de los meses posteriores. Dicho factor es una forma de ex--

presar las condiciones de los organismos en función de la tespe 

rotura, alimentación, etc., y se obtuvo a partir de la relación 

peso-longitud patrón denotada por la ecuación (2) de la cual se 

despejó la constante que representa a dicho factor (a) y cuya - 

expresión es: 

a s -- - 
Lb 

Así, los valores registrados para este factor oscilaron entre -

0.68 - 3.19 siendo el mínimo y el máximo respectivamente. 
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Además, dentro de la gráfica No. 11 se aprecia el porcentaje de 

frecuencias de cada uno de loe estadios gonbdicos para cada mes, 

indicando que conforme transcurre el tiempo (menos) se presento 

una sucesión con respecto a la madurez gonadal, traduciéndose - 

en una tendencia hacia la época de reproducción y a la spari--- 

ci6n de nuevos individuos que formarán parte de la población y 

esto traerá como consecuencia la aparición y desaparición de -- 

etapas. gonádicas (I: ; VI .respectivamente). 

De los parámetros tomados en cuenta tenemos lo, siguiente: 

La temperatura y el oxigeno del agua se registraron a dos aire= 

lee de profundidad, siendo estos de 0.5 y 4.0 a (ya que el am--

balsa presenta una profundidad máxima que oscila entre 17 -.24,: 

n, . la cual : es afectada por >;la , apertura de la compuerta y el a--
porte de los 'afluentes) obteniendo con ello la gráfica leo. 12 - 
en la que se representan los datos para amibos parámetros amt. c4 

no la relación que guardan con el factor de condición obtenido 

para la especie estudiada. 

En ella se aprecia que el rango para oxigeno y temperatura re-- 

gistrados para esta población es:  
Temperatura (°C) 	Oxigeno.(p.p.m.) 

15-22 	4.-10 
lo cual relacionado al factor de condición denota que la tespe-

rotura de reproducción para esta especie fluctúa entre el rango 

de 18-21°C. 
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DISCUSION 

Según Young & Everhart (1981), el crecimiento es un proceso de 

incremento o desarrollo progresivo de un organismo, este se pus 

de medir por el cambio en longitud o peso de un pez individual 

o en una población de peces de la misaaa especie entre interva--
los de tiempo iguale.. Así mismo se ha observado que muchos fa 

toree pueden 'influir este crecimiento. Es por esto que para de-
terminar el crecimiento; que, presenta la población de C ordani 

se realizó un nélisis biooétrico en donde la longitud patrón y 
el peso muestran una estrecha relación debido a que la tendencia 
que siguen es que el peso varia en forma exponencial con respeá 
to a la longitud, resultando un crecimiento exponencial para la 
población. 

Concerniente a la relación peso-longitud es oportuno apuntar -
que.el exponente de le longitud siempre fluctúa cerca de tres y 

por lo tanto en este caso describe un crecimiento isométrico cá 

recterizado por flicker (1958), porque la gravidez especifica y 
la forme del cuerpo permanecen constantes, sin tomar en cuente 
el tamaño del organismo; no obstante, existen variables que afee 
tan el peso de loe individuos tales como: época del año, conte-, 
nido estomacal, madurez gonédica, edad, etc., lo cual modifica 
la tasa de crecimiento y en este caso existe una tendencia a --

presentar un crecimiento isométrico, esi podemos notar que el -
rengo.de verieci6n del exponente va de 2.58 hasta 3.07 lo que -

está en concordancia con lo que se ha mencionado. 



Como el crecimiento se puede registrar haciendo mediciones de -

la longitud o del peso de un individuo, estas, se relacionan 

también con la edad. El método utilizado para la derminación de 

la edad fu el de la lectura y medición de marcas anuales en es 

tructuras duras, en este caso especifico escamas, ye que es un 

método que se considera de fácil -anejo, no obstante, que se .-

presentaron ciertas dificultades al aplicarlo a esta especie de 

bido a que los individuos presentaban escamas muy pequefles, --

aproximadamente de 2 mm de diámetro. 

A pesar de la utilización del método de distribución de frecuen 

cias, no ne pudieron obtener resultados apreciables a la ecua-- 

ción de crecimiento para esta especie, debido a que asta se ba-

sa su el reconocimiento de las medias modales de la.población - 

las cuales se interpretan copo clases de edad, pero presenta in 

convenientes porque existe una superposición de las clases de -

talla, sobre todo - en edad ' avsfdsada s .tdemé¥e no se encuentran -

bien representadas las ciases de tallas de los juveniles. 

Con respecto a la edad, se identificaron tres anillos de creci-

miento (de edad 3. a 4) siendo las edades 2 y 3 las que se presen 

taron con mayor porcentaje (33.33 y ¿+6.37 respectivamente). No 

se puede establecer un criterio para catalogar las unidades que 

corresponden a la edad (anuales), ya que se desconoce el ciclo 

vital de la especie (aunque solo se sabe que no vive más de dos 

años) y por lo tanto solo se pueden relacionar dichas edades -- 



con otros £actores, esto es, los anillos de crecimiento observa 

dos en las escamas pueden interpretarse como resultado de la 

acción de los factores fisico-químicos y biológicos, como lo iñ 

dicen Youngs & Everhart (op. cit.), los cuales establecen que -

" dentro de los factores determinantes se encuentran la canti--

dad y calidad de alimento disponible; el número de peces usan-

do la misma fuente de alimento; la temperatura, el oxigeno y --

otros factores como la calidad del agua; tamaño y madurez se---
xual del pez". 

Be observó que entes de la época de reproducción, solamente se.. 

identificaron dos anillos de crecimiento apareciendo el tercer 
anillo grabado en las escamas de los ejemplares dóspués de este 
proceso,!lo que indicaría que es un anillo de.reproducci6n 7 no 
una marca anual, de aquí la dificultad de establecer el crite-
rio de las zarcas impresa. en las escenas. 

Gullend, (1971) denota que "ninguna de las ecuaciones de creci-

miento planteadas hasta el momento parecen ser enteramente es-- 

tisfactorias en todas las situaciones posibles y por lo tanto - 

que una simple fórmula sea capaz de describir el crecimiento de 

un solo pez a lo largo de la mayor parte de su vida". 

El modelo de crecimiento de Von Bertalanffy apoyado en el método 

de Pord-Walford fui el que se utilizó para la determinación del 

crecimientb-•de la población en estudio, ya que este modelo de - 



crecimiento satisface las condiciones propuestas por Gulland --

(op. cit.). 

Así, los valores obtenidos para Loo y Woo fueron: 63.77 mm y --
3.23 gr respectivamente, aunque en la población estudiada se en 
contraron individuos que presentaban valores fluctuando entre - 
los anteriormente mencionados, lo cual se puede apreciar en la 

gráfica No. 1 de la relacidn peso-longitud patrón. Las fluctua-
ciones probablemente sean debiaas a las condiciones fisica-qui-
micas y biológicas del embalse. 

Como se observa en las gráficas 8 y 9, el crecimiento que deno-
te la población con respecto al tiempo es 'rápido en las prime--
ras edades disminuyendo posteriormente, por lo que se supone --
que el valor de K (0.4610). indica que el ritmo de crecimiento - 

para esta población tiende a ser elevado lo cual se corrobora -
con el valor obtenido pare Loo (63.77 mm) que se considera bajo. 
Aunque se obtuvieron los valores de crecimiento para hambres y 

machos, dichos valores no son tomados en consideración ya que - 
se alejan demasiado de los calculados para, la población, por lo 

que se considera que el tamaño de muestra utilizado para su ob-

tenci6n no es el adecuado (60 individuos pera ceda uno de los - 
sexos) .  

Otro de los factores que se deben de tomar en cuenta al estu---

dier una población es el proceso de reproducción, el cual es de 
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terminado por una serie de factores dentro de los que destacan: 

madurez gonó¥dica y los fisico-químicos, así como las relaciones 

intre e interespecíficas de la población. 

De acuerdo con Nikolsky (op. cit.) la época de reproducción se 

manifiesta por la presencia de los estadios V y VI, loe cuales 

se determinaron para los mese de Mayo - Agosto teniendo un de-.-

cremento progresivo hacia el último mes, como se reporte en la* 

tabla No. 4. También es notable que el porcentaje que se presen 

te del estadio 'V en el mee de Marzo sea indicador de que post--

blemente el proceso reproductivo se iniciéra en el mes siguien- 

te. 

La época de reproducción como se mencionó anteriormente, presen 

t6 su mayor auge en el mee de Mayo, principalmente denotada por 

el alto porcentaje de individuos que se presentaban en le fase 

reproductiva (ver tabla No. 4), apoyado además por tres hechos 

importantes: en la grAfica No. 11 se observa que e partir del -

mes de Junio aparecen los estadios juveniles clasificados en el 

estadio 1 6 inmaduros, Nikolsky (op. cit.), los cuales se van - 

incrementando hacia los meses subsecuentes. 

El factor de .condición presente en las gráficas 11 y 12 apoyó - 

el dato de reproducción, ya que alcanza el valor más alto duran 

te el mes de Mayo. Este factor se ve influido a su vez por el -

incremento en peso que presentan los organismos, reflejo del -- 



aumento de los órganos sexuales y además de la acumulación de - 
grasa observada en los peces. 

Si se comparan las gráficas No. 12 y 13 correspondientes al fa_ 
tor de condición de Fulton modificado (K m W/Ln) y de Fulton ó- 
(K s W/L3), Lagler (1956), el primero refleje las fluctuaciones 
que se van presentando durante el ciclo en que se estudi6 esta 
población, mientras que el segundo se aplica en condiciones teó 
ricas, por lo cual los datos obtenidos no expresan las oondicio 
nes reales a las que son sometidos los organismos en el cuerpo 
de agua. 

Finalmente dentro de los factores tilico-quicioºs .destacan la -
tesperatura y el oxígeno. Tait (1971) menciona que -la temperatu 
re regula la reproducción por varios caminos: controla la madu-
ración de las Sonados y la salida del esperma y huevos; en mu—
chos casos la tolerancia de los estadios embrionarios y larvales 

a la temperatura es menor que la de los adultos. La temperatura 

por lo tanto tiene una influencia mayor sobre la mortalidad de 

las tases iniciales y medias durante las etapas tempranas del - 

desarrollo.. Así, le temperatura controla probablemente la dis-

tribución, sobre todo por su influencia en varios procesos de - 
importancia en le alimentación,. la respiración, el crecintento 
y la reproducción, especialmente en este último. 

En la gráfica No. 12 se observa que los rangos de temperatura - 



(°C) y oxigeno (p.p.m.) oscilaron de la siguiente manera para - 
el mea de reproducción (Mayo): la temperatura fu é de 18 - 21 °C 
y el oxigeno de 4 - 6 ppm, siendo estos valores loe minios y -. 

máximos registrados para esta especie. Estos valores se encuen- 
tren dentro del rango reportado para el género Cbirostoma, pero 

como no existe información respecto a la especie estudiada, no 
es posible cuestionarlos.  



COBCLU8ICUSB 

De acuerdo a los resultados obtenidos acerca del creciaiento de 

la población ,g. dordannii durante el periodo de Enero a Bepties--

bre de 1980, se ooncliq e lo siguiente: 

- La relación peso total - longitud. patrón obtenida para esta 

especie fuí: 

Reabras s Y a 0.0006646 L 2.5649 
Machos : V - 0.0001035 L 3 06  
Total : Y • 0.0003242 L 2.7703 

denotémose que la,población presenta una tendencia lacia 

el oreoiaiento iaoa frico debido a quo el valor exponen--- 

cial tluotua alrededor de tres 

- Zl significado de los anillos de creciaiaato no pudo ser 

deterainado, por lo que se requiere conocer en su totalidad 

el  ciclo bi l6 ico  ¥así nisao estudiar varias generacio-- 
►_: nes de la población de la especie estudiada, y asi obtener 

una interpretación ata adecuada de su representatividad. 

- La composición por edades de la población inclvgó 4 graos; 

de edad, siendo las mayores concentraciones constituidas -

por ejemplares de las clases de edad 2 Y 3. 

- Los valores de los perímetros que se obtuvieron para el -- 
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desarrollo del aodelo de crecimiento de Pon Bertalantty - 

sen los siguientes: 

i.- Constante de crecimiento; t • 0.4610 
ji.- Longitud patrón máxima teórica; Loo • 63.77 a 

tu.- Peso total máximo teórico; Vdo • 3.237 gr, 
iy.- Tidapo promedio teórico de inicio de crecimiento; 

to • - 0.4973. 
Por lo tanto las ecuaciones de crecimiento para la pobla-,.; 
ción de g,  iordani Moolaan, quedan expresadasde la sióuiean 
te manera: 

Para longitud patrón: 

I.ç a 63.77 ( 1 - e - 0.4610(T + 0.4973)) 
t 

Para peso total: 

Yt 3.23 (1 - e - o.4Glo(T + 0.4973)) 2.403 

- Za época de reproducción para esta especie tiene su inicio 
en la estación de Primavera disminuyendo hacia Verano, sie$ 
do Mayo el mes de mayor auge reproductivo registrado. 

- Los rangos de temperatura y oxigeno para la especie esto-- 
diada obtenidos durante la realisación del estudio en el - 

eabal se fueron: 
T (0C) • 15 - 21 

02  (pps.) . 4-10 
siendo los rangos para la época de reproducción: 

T (°C) - 18 - 21 
02 (ppa.) • 4 - 6 
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BECCI UD,CIONES 

i.- Para detersinar el stock de la población estudiada es -

necesario realizar aspectos tendienteo a esclarecer: 

1.-•8u distribución dentro del embalse 

2.- Áreas de alimentación 

3.- Hábitos alimenticios 

4.- Áreas de.reproducci6n 

.ji.- Be sugiere trabajar aspectos de eddd para hembras y sao 
cbos con un taea o demuestra asyor'de 200 individuos - 
para cada uno, y de esta aanera poder determinar su rit 
ao de crecimiento respectivamente.,  

iii.- Deterainar la tasa de crecimiento ami coso la de aorta-
lidad, realizando el muestreo con un esfuerzo pesquero, 

constante y así mismo, utilizar una luz de sallo más ci 
rrada (.enor de 5 ate) con el fin de capturare los irsdi 

viduos Juveniles ; y con esto cospleaentar el estudio pa.: 

ra esta población. 

iv.- Realizar estudios erperiaentales para determinar los - 

£actores que influyen en la formación de anillos y por 

lo tanto en su crecimiento, y con esto esclarecer la -
anualidad o no de los mismos. 



Y.- Es necesario hacer estudios taxonómicos aás completos pa 

ra dilucidar si los organismos encontrados con diferen- 

tes características aeristicas y aorloaítricas de la es 
pecio pertenecen a otra o son subtipos de la especie ei 

tudiada. 
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Edad 	Lp. promedio (mm) 

1 	 32.36 
2 	 43.30 
3 	 51.65 
4 	 55.35 

Tabla No. 1.- Datos obtenidos del cálculo 

realizado, utilizando la 
fórmula de Lea. 

Edad Long. patrón (mm) 	Edad 	Peso total (gr) 

0 13.06 * „ 0 0.040 
1 31.79 1 0.470 
2 43.60 2 1.129 
3 51.05 3 1.747 
4 55.74 4 2.230 

* 5 58.71 * 5 2.574 

* Datos extrapolados 

Tabla No. 2.- Datos obtenidos a partir del 
modelo de crecimiento de Von 

Ber talanffy. 



ENE FEB MAR 	MAY JUN 	JUL AGO SEPT 

Hembras 79 80 76 	73 87 	94 66 96 	". 

Hacho  61 56 64 	67 53 	42 56 42 .  

Indeterminados - 4 - 	- - 	4 18 2 

Relación 1:1.29 1:1.42 1:1.18 	1:1.08 1:1.52 	1:2.23 1;1.17 1:2,28 
Hem-Mach. 

Tabla No. 3.- Proporción de sexos registrada para ,  
la especie 0. ordani Woolman, duran 
te cada muestreo mensual. 
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