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-i som~t.rico. / 

Desde el punto de vista biológico la especie tiene to 

das las posibilidades de desarrollarse, siendo factores socia 

les y .econ6micos los que ponen en peligro su supervi.vencia en 

este embalse. 
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INTRO DUCCION • 

Como consecuencia del constan te in cremen to de la pobla -

ci6n humana, se presenta en México y en todo el mundo el probl~ 

ma de satisfacer una constante y cada día mayor demanda de ali-

mantos. 

En nuestro país, el incontrolado e irracional aprovecha

miento de sus recursos naturales ha traído como consecuencLa 

una ·serie de problemas que tienen ahora un alarmante carácter 

.nacional, ·tales como: la destrucción masiva ·de los bosques, la-

aparición de grandes 'áreas de tierras áridas, la contaminación

de mantos acuÍ'feros, el agotamiento total o a un nivel crítico

de algunos recursos naturales y la disminución de algunas· espe

cies vegetales y animales (Fierro, 1983). De la corre.eta solu -

ción a estos problemas depende en mucho la posibilidad de desa

rrollo de 1.a economía nacional así como el bienestar y la vi da

no solo de las generaciones actuales sino también de las fu.tu -

ras. 

. Una de las áreas que pueden ayudar al desarrollo .de la 

economía y a resolver el problema de alimentación, es el aprove 

chamiento de los cuerpos de aguas continentales, ya que aunque

en el momento actual el recurso pesquero no es la solución a 

las necesidade.s de .alimentación; si representa un recurso pote!!. 

· cial que puede ayudar a mejorar la economía y la alimentación -

de las comunidades de producci6n primar:i.a. Para ello es menes

ter realizar en esos sitios investigaciones tanto limnológicas-

I'· ·e; 

.;'; .
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como pesqueras enfocadas a determinar en un tiempo mínimo las -

características físicas, químicas y biológicas que proporcionen 

la información básica necesaria para programar, iniciar y desa

rrollar estudios dlllceacuícolas tendientes a que el aprovecha 

míen.to de los cuerpos de aguas continentales, pase 'de ser un 

proceso productivo básicamente ecológico determinado por la 

abundancia o escasez de los recursos que se explotan, a un pro

ceso productivo. donde el hombre aplique una ciérta 11 fuerza 11 pa

ra iniciar ·una práctica productiva que conduzca a la producci6n 

tal y como suc'ede en la agricultura o la ganadería, evitando la 

desarticulación del ecosistema acuá'éico. En otras palabras bus-

car el máximo beneficio económico a un costo ecológico mínimo. 

El interés por estudiar a Chi ro stoma prornelas es el de

· con tribuir al. conocimiento de la biología de una de las espe 

cíes pertenecientes a la familia más representativa de la ic 

·tiofauna dulceacuíeola na ti va de México. Aunque en el país se 

explotan más de 15 e.species d.e la familia Atherinidae (pescado

bl:anco y charales) poco se sabe acerca de su biología, pues so

lamente se tiene información sobre los hábitos alimenticios y -

reproductivos de la ictiofauna de Pátzcuaro Mich.,, y sobre al@ 

nos aspectos de la biologÍa de Chirostoma jordani .Woolm.an en la 

.presa Taxhimay, Edo. de M~x. 

La importancia de Ch. promelas radica también en ser los 

organismos que más se capturan en la presa Huapango, teniendo 

. buena aceptación p~ra su consumo por ·parte de los habitantes 

'd.e· los poblados .. :oercanos al embalse. 
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OBJETIVOS 

Con al fin de obtener la información básica de 1 a biolo

gí.a de 6sta especie, que permita primeramente asegurar su con -

servación, así como, el plantemiento de estudios que conduzcan

ª desarrollar estrategias para ?Ptimizar su aprovechamiento co

mo recurso pesquero a largo pla2'.o, se plan te aron los siguientes 

objetivos: 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar· l·a variación temporal de la abundancia y la 

distribución espacial de la especie; Chiro stoma promelas. Jo r 

dan y Snyder 1899, en el período Abril 1982 - Enero 1983 y su 

relaci6n con algunos parámetros físicos y químicos presentes en 

el embalse. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

- Determinar las variaciones .de la captura por unidad 

de esfuerzo pesquero, para detectar la época y los sitios de Dl.2 

yo r e;x:plotaci6n po t!'lncial. 

·-Obtener y evaluar la relación peso-longitud y el fac -

tor de condición para conocer el tipo de crecimiento que presen 

ta esta población a través del tiempo. 

Conocer la di st.ribución de frecuencias de tallas en CJ! 

da sitio y tiempo para detectar las tallas representa ti vas y el 
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reclutamiento al área y al arte de pesca. 

Determinar la proporción de sexos y madurex gonádi ca pa

ra ubicar 1 a tjpo ca y los si tics de re pro ducci6n de 1 a especie. 

Relacionar la captura por unidad de esfuerzo, madurez 

gon~dica y el factor de condición con los parámetros: Temperatu 

ra pH, oxígeno disuelto, bióxido de carbono libre, alcalinidad

Y dure za, con el fin de establecer cual es de estos ti. en en más -

influencia en 1.a abundancia, reproducci6n y crecimiento de los

organismo s que componen la población en estudio. 
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ANTECEDENTES 

Los antecedentes que se tienen con respecto a Chirostoma 

promelas son: 

Jordan y Snyder en 1901, describen a esta especie la -

cual fu~ colectada~ po·r Snyder en un mercado de Guadal ajara, J al 

y se dice proviene de la Laguna de Chapala; Die., 23 1898. 

- Jordán y Hubbs (1919), re-describen esta especie ícti

ca resal.ta."ldo adn más las caracterí.sticas da diagnó sis de la ª1? 

pecie .Chi.rostoma prornelas. 

- De Buen F. ( 1945), en sus trabajos; Atherini dae de 

aguas continentale:s de M~xico y la ict:iofauna de los alrededo 

res de la. ciudad de Quer~taro, descibe a la especie como Otalia 

promelas y la localiza en: Ocotl;-an Jalisco, La Palma Michoacán

y La Laguna de Chapala. Ubicando su localidad típica en la La~ 

na de Chapala. 

-Alvarez del Villar (1950), en: su catálogo de peces da 

aguas continentales mexianas describe a la especie como: Q.:E!. 

lia promelas. 

- Barbour ( 1973), propone nuevamente a la especie cómo

Chirostoma promelas, sinonirniza los géneros Chirostoma y Otalia 

y aporta datos sobre la sistem~tización y evolución del g&nero

Chi ro stoma. 
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DESCRIPCION DEL ORGANISMO ESTUDIAOO. 

Chiro stoma promelas. Jordan y Snyder, 1899. 

TAXONOMIA. 

Supragenérica. (Berg. 1965) 

REINO Animal:La 

SUBREINO Meta2.oa 

PHYLLUM Chordata 

SUBPHYLLUM Vertebra ta 

SUPERCLASE Pisces 

CLASE Teleostei 

SUBCLASE Teleostomi 

ORDEN Mugilif'onne 

SUBORDEN Atherinoidei 

FAMILIA A the rin i dae 

Genérica. 

Chirost.oma Swafsson, 1839. (Barbour, 19 73) 

CuerJX> elongado, l:igeramente comprimido; boca más o menos 

oblicua, tenninal; la mandíbula superior se presenta· encorvada

en su parte central; prernaxilares muy protáctiles, la espina 

dorsal se presenta en la parte media del cuerpo, por· delante 

de la vertical que pasa por el origen de la aleta anal, filame!!. 

tos branquiales largos y delgados, 14 a 27 en el primer arco 

branquial; peritoneo negro; canal alimenticio corto, más corto-

1 a longi. tud total del cuerpo~ 
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Específica. 

Chi ro stoma promel:as. Jordan y Snyde r, 1-899. (Barbour, op. 

cit.) 

Diagnúsis. 

7 

Mand.Íbula inferior igual o incluída por el hocíco; hocico 

con pigmentaci6n negra. 

Descripci6n. 

Especímenes más grandes 16. 5 cm de longitud patrón; cabe

za triangular, mandi·bula moderadamente larga; hocico largo y 

punteado premaxilares producidos ariteriorme:nte; dientes largos

en bandas dirigidos claramente hacia la parte posterior, ningu

no sobre el vomer o palatino. Escamas con margenes lacineado s,

escamas predorsales con bordes enteros; escamas de la 1-Ínea la-

teral.con cana1es, alestas pectorales moderadamente largas y 

punteadas. 

$ISTEM.ATI"CA DEL GENERO, Chirostoma Swaisson, 1839) . Barbour,

QP• cit.) 

Este g~nero se ha revisado varias veces siendo los traba

jos más notables los efectuados por; Jordan y Everman (1895, ·-

1896 - 1900), Meek (.1904), Regan (1906 - 1908), Jo rdan y Hubbs

(1919), De Buen (19'45). Tal vez por la confusi6n al realizar 

comparaciones entre los organismos colectados con el paso del -

tiempo se ha incremantacb el número de especies. Jordan y Ever

man (1895) colocan las especies en dos g~neros; a) Chiros~ -
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caracterizado por tener hocico ligeramente pronunciado, dientes 

pequeños, cuerp:> oblongo y w1a pequeña aleta dorsal a la al tura 

del ano y b) Eslopsarum parecido a Chi ro stoma paro con escamas

·grandes y enteras. Jordan y Everman (1896-1900) establecen un -

tercer gooero Lethostole. Reagan (1906 - 1908) y Jordan y Hubbs 

(1919) no encuentran un método que les permita agrupar a las e~ 

pecies y no reconocen ningun subgénero. De Buen (1945) coloca a 

las especies en tres géneros y seis subg6neros Al vare z del Vi 

llar (1950, 1970) reconoce dos géneros que son Chirostoma y el

monot!pico O talia .. Barbour (1973) reconoce un rolo g6nero con -

18 especies y seis subespecies, que se dividen en dos grupos en 

base a sus características merísticas y la morfología de sus e~ 

camas. 
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AREA DE ESTUDIO. 

La presa Huapango está situada al extremo noroeste del 

Estado de M~xico, pertenece al municipio de A culeo y constituya 

el principal a1macenamien·to del distrito de riego de Arroyo Za.!: 

co, siendo alimentada casi exclusivamente por>los escurrimien ..._ 

tos procedentes de las lluvias que bajan de las serranías de; -

Acalllbay, Maxhido, Timi~pa, Buc_io; San Francisco y San Martín, -

ya que aúnque también es alimentada por algunos manantiales el

aporte de éstos es inapreciable. 

Geográficam.ente se encuentra localizada entre los rneridi.,2 

nos ·99°401 y 99A 47 1 de longitud oeste y entre los paralelos 

19º52·14411 y 20°313311 de latitud norte, a 2 250 m.s.n.rn. (DETENAL 

Carta E - 14 - A - in, (mapa 1). 

Esta presa entró en uso en 1947 al establecerse el distri 

to de riego de Arroyo Zarco y Sobreelevada de 1950 a 1951, que.

dando constituída por un dique de· mampostería de 321 n1 de long! 

tud y 7.6 m. de altura máxima. 

El ernbals_e cuQ~e una superficie de 2100 Has, tiene una ca

pacidad de 121 millones de metros cúbici>s, presenta una evapo -
~ .. 

racióri de aprúximadamente el 42% anual y descarga sus aguas en

el río ArcJJoyo Zarco que las conduce a la presa El Molinito 17 -

Kms al noroeste (S.R.H., 1975). 

Clima. 

El tipo de clima que se presenta de ·acuerdo con: 'la clasi-
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ficación de Kl>ppen moclicada para las condiciones de México por

Enriqueta García ( 1964) es; C ( w
1

) (w) b( 11) g, que corresponde a 

un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, la precipi t_!! 

ci6n media anual es d.e 640 mm que ocurren en un promedio de 60-

dÍas al año concentrados en los meses de mayo a octubre, siendo 

escasas las lluvias el resto del año. 

La temperatura del mas más frío es inferior a los 18 ºC -

pero superior a -3ºC, la temperatura media del mes más caliente 

es superior a los l.OºC e inferior a los 22°C. 

Suelo. 

El tipo de suelo de los alrededores de la presa Huapango

es planosol mólico, vertisol pélico y foezem háplico de textura 

media fina. 

El uso actual del suelo es de agricultura de temporal pe~ 

manente. (AtpA) . 

Vegetación 

El tipo de vegetaci6n presente es de pastizal ·inducido 

haeia el sur y de pastizal .natural hacia el norte. 

Aspectos Sociales. 

·La presa Huapango se encuentra rodeada por 7 pequeños po..:: 

bl·ados, de los cuales todos tienen servicio de l.uz eléctrica y

escuela primaria. Localizándose escuela secundaria dnicamente 

en Sn Juanico y una clínica del IMSS-Coplamar en los Pilares. 
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La principal actividad econ6mica de sus habitantes es la 

agricultura de temporal, aunque algunos de los pobladores de; 

Las Arenas, Los P.ilares, ·El Azafrán; El Sal tillo y Huapango 

ralizan actividades pesqueras en la presa, para complementar 

su economía y su alimentación. (mapa 2) . 
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MATERIAL Y METOOO. 

Antes de iniciar el presente trabajo se realizaron en 

cuestas en. 1as presas; Santa ElEina, Danho, Xhi:nojay, San Juani

co y Huapango (mapa J) mediante la aplicaci6n de un cuestiona -

rio, con el fin de establecer la importancia económica de cada

uno de estos embalses para los pobladores aledaños y conocer .'

las especies ícticas de mayor demanda o consumo. Como resultado 

del anti.lisis de esta información se determ.inó que la presa Hua

pan.go tiene cierta importancia econ6mica para los núcleos po 

blacionales de sus alrededores, capturando para la venta y au"t2 

consumo al 11 chara1 11 '(Chirostoma promelas, por lo que se elibió

a· este embalse como zona de estudio, estableciéndose los objet.:!:_ 

vos del presente trabajo y siguiendo para su realización una me 

todología que consta de las siguientes fases: 

l.- Trabajo de Campo. 

E1 trabajo de campo se inició con el reconocimiento de la 

zona mediante un muestreo piloto realizado en marzo de 1982, de 

acuerdo con al cual se establecieron en base a su accesibilidad 

el número y la ubicaci6n de 1-as estaciones de muestreo, de tal

Dlanera que se tuviese la mejor representación de las diferentes 

zonas· del .cuerpo acuático y los si tíos donde los habitan tes de 

los poblados de los alrededores realizan actividades pesqueras

seleccionándose seis estaciones (mapa 4). 

El siguiente paso con.sisti6 en. realizar muestreos mensua

les de Necton y de parámetros físicos y químicos, en 01 perío-

do comprendido de abril de 1982 a ane ro de 1983 en cada una de

las estaciones seleccionadas., efectuándose el trabajo de ecuer

do a la siguiente secuencia • 
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·a) .- Registro de las observaciones metereológicas y limn~ 

·lógicas, Temperatura .ambiente con un termómetro de merc'lJ.rio con 

precisión de+ lºC, Profundidad rzon.• aable marcado en cms, Visi

bilidad al disco de Secchi, Nubosidad y Dirección del viento 

por o bse rv ación di re eta. 

b) .- Colecta de muestreos de agua a 30 cms de profundidad 

utilizando una botella Van Dom con capacidad de 3 ltos, para 

la detenninación de: oxígeno, disuelto, Bióxido de carbono li 

·bre, alca11ni dad, dureza, pH y temperatura. 

c) .- Conjuntamente con los dos pasos anteriores se reali

zó la colecta de peces, emplean do un chinchorro playero de 30 rn 

de largo, 2 m de altura y una luz de malla de O .01 m. 

Los ej.emplares obtenidos se colocaron en bolsas de polie.;. 

.tileno, se les agreg6 · formalina al 10% para su conservación y 

en estas condiciones se transportaron al laboratorio para su 

identificación y análisis merístico. 

Para obtener el valor de captura por unidad de esfuerzo -

se registro el número de personas que participaron en l.a col.ac-

ta y el tiempo de captura en minutos. .. 

d) . - Dete.nninación "in si tu 11 de: 

d.l) Temperatura de las muestras de agua, por media

d.e un termómetro de mercur.io con precisión de ± 1 ºC. 
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d.2) pH, utilizando pape1 ind.l.cador de 0.5 unidades

de precisi6n y un potenci6metro digital marca Coming con preci 

si6n de -:!:0.01 unidades. 

d. 3) O~ígeno disuelto en mgs/1, mediante el método de Win 

ckler con 1a rnodificaci6n del ázida de sodio (Brown, et al, ... 

19 70) • 

d. 4) Bióxido da carbono 1ibre en mgs/1, por la técn!, 

ca titulométrica (A.P.H.A., 1980)·. 

d.5} Alcalinidad expresada como mgs Caco
3
;1, p:>r el

método de indicadores (A.P.H.A.,. op. cit~). 

d.6) Dureza total en mgs Caco
3
/1, por el método com..:> 

plejométrico (Brown, et al., op. cit.). 

d. 7) Dureza de Calcio expresada como mgs CaCO 
3
¡1, 

. aplicando el método complejométrico (B:rown, et al., op. cit.). 

II .- Trabajo de Laboratorio. 

De cada uno de l.os organisnos co.lectados se obtuvo la si

gtliente información merística y morfométrica. 

a) .- Peso total,, utilizando una balanza granataria Ohms -

triple barra con ± O .1 gr. de precisión. 

b) .- Long:i tud total y Longitud patron, mediante una regla 

graduada con precisión de ± O .1 cm. 
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e).- Madurez gonádica y sexo, el sexo se determinó por 

observación directa de las gónadas a trav~s de un corte longi tu 

din al en 1 a ca vi dad ventral y los estadios gon ádi co s por compa 

raci6n con las tablas dé Nikoisky (1963) . 

III .- Trabajo de Escritorio. 

a) .- Es.ta fase se inici6 con la determinación del tamaño

de muestra (ndmero mínimo de organismos. que representa a la po

bla'ción íctica en estudio), por el método del er:ror stándard -

de la media para intervalos de confianza dado por la siguient.e

expresión: 

e;' 
Don de Z ----- se denomina el error stándard de la me di a -

e r;L' 
estableciéndose un valor· igu.al a (O .Ol)X para trabajos eco16gi-

cos (Brower, 1980, Cochran, 1981). De acuerdo a lo cual se tie-

ne: 

z 
e .¡;;" 

- (o .1) x 

Despejando, el tamaño de muestra 110 11 queda como: 

Donde: 

n = tamaño de muestra 
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X = media muestral 

O-= desviación stánd.ard poblacional, que presenta la pro

piedad;<>= s cuando n > 30. 

Z =estadístico de contraste correspondiente-a la clistri
c 

bución normal . 

b) El siguiente paso consisitó en obtener las constantes

de la relación .peso-longitud· dada por e 1 modelo : 

·w = cLn . 

Siendo: 

W - peso de cada organismo en grs. 

L - ·1ongitud patrón de cada organismo en cms. 

Para facilitar el manejo esta expresión se linearizÓ me 

. ñiante la aplicación de logari "bnos, quedando: 

log W 
n 

- log ( cL ) • 

Pór p:uopiedades de los logarimos: 

lo g W - lo g e + nlo g L . · 

Esta expresi6n corresponde a una. línea .recta donde logW -

es la va:riable dependiente, log e es la ordenad.a al origen,~- n

es, la pendiente y log L es la variable· independiente de la rec

ta de mejor ajuste obtenida por el método de mínimos cuadrados. 
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c) . - El factor de condición se calculó aplicando la re la-

ci6n: 

Este es al factor da condición de Fulton modificado (Ln -

gler, 1956), donde lOm es un valor que facilita la lectura del

valor obtenido en la raz6n W/Ln. 

d) .- La captura por unidad de esfuerzo se calculó aplica_!! 

do la siguiente relaci6n: 

C.P.U .E. = Ño. de organismos/hombre/tiempo. 

e) .- Posteriormente se elaboraron distribuciones de fre 

cuencias de la longitud patrón, para cada sitio y tiempo de 

muestreo con el fin de obsevvar la variación de tallas y el re

clutamiento al área y arte de pesca. 

f) .- El siguiente paso consistió en elaborar histogramas

de los estadios gonadales con el propÓsito de conocer la época

de repro chl.cci6n masiva. 

g) .- Como Último paso se aplicó un análisis para determi

nar diferencias y corre1aciones estadísticamente significativas 

a través del-tiempo. y del espacio, de cada uno de los parámetros 

analizados, en el siguiente orden: 
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A) Aplicaci6n de las .. pruebas de Kruskal-Wall.is y la X~ 
de Friechnan para establecer diferencias significativas 

a través del tiempo y del espacio de cada una de las -

variaciones analizadas. (Conover, 1971). 

B) Análisis de correlaci6n simple mediante la técnica de

la Tau .de Kendall, para tratar de explicB:r las varia -

ciones de la cap'L-ura por unidad de esfuerzo en fun 

ción de. las demás variables analizadas - Parámetros fí 

sicos y químicos- (Siegel, 1982) . 

C) Para establecer la influencia conjunta de dos·o más VJ! 

riables sobre las variaciones de. la cap~ura por unidad 

de esfuerzo, se aplicó un análisis de correlaci6n par

cial por la técnica de Kendall ( Siegel, op. cit.) . 

D) ·como apoyo al análisis del. factor da condición se elJ! 

borarori intervalos de confianza para el peso, la longi 

tud y el factor de condición,, realizando también un 

contraste ae hip6tesis para comparar el. factor de con

dición de cada uno de losma-ses de muestreo con el f ac

t6r de condición global, me di ante el estadÍstico de 

contraste de la distribución t-student. (Spi~gel,, 1970) 
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RESULTAOOS Y DISCUSION. 

1.- Aspectos Sociales. 

De las encuestas realizadas entre los habitantes aledaños 

a las presas estudiadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la presa Sta. Elena y Danxho hay muy poca actividad 

pesquera ya que la gente que habita en los alrededores no po 

see los implementos (redes y lanchas) para efectuar este típo 

de labor, siendo otro factor importante la cantidad de hierba 

que crece en las orillas lo que impide obtener rma buena pesca

durante la mayor parte del año. Ocasionalmente se realiza la -

bor pesquera utilizando para la capt;ura de organismos artes de

pesca rústicos como el "ayate" y el. 11 chundi 11 , obteniendo captu

ras baj'as que utilizan para autoconsumo, principalmente en las

celebraciones religiosas de semana sart·ta. 

De lo anterior se de duce que en estos dos cuerpo s de 

agua el recur5o íctico tiene poca utilidad social o económica 

para J,a com:µni.dad humana de los alrededores siendo su principal 

funci6n .. la de servir como fuente de almacenamiento para riego

agrícola. 

En la presa Xhimojay,, se presenta la misma situación que 

en las dos anteriores con la variante de que debido al uso del

agua para riego agrÍeola y a que la cuenca presenta un gran dr~ 

n.ado este embalse se encuentra sin agua una gran parte del año-

.ya que únicamente alntacena agua de origen pluvial. 
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En 1a presa San Juanicd· se rea1iza labor pesquera, me 

diante el uso de lanchas, chinchorro y asas de pesca cap_turando 

"carpa espejo" y 11 charal blanco", durante los Últimos tres di'.as 

de semana san ta. No se realiza una explotación comer.cial del -

recurso íctico ya que se efectuan siembras de org~ismos despu~s 

de abril o marzo de cada año y se captura un año más tarde du -

rante las celebraciones de semana santa, siendo el pueblo mismo 

a trav~s de sus representantes quienes controlan y regulan las

actividades d"a siilmbra y captura de peces en este embalse, ob 

servfuidose un interés m6.s directo hacia aspectos de carác;ter 

religioso que productivos. 

En la presa Huapango la gente que vive en los alrededores 

tiene .gran interés por la pesca ya que el cuerpo acuáti"co se ª!!. 

cuentra rodeado por 7 núcleos de población humana en cada uno -

de los cuales han existido organizaciones (cooperativas pesque

ras) para realizar actividades pesqueras, que por consigu.iente

cuentan con rades y lanchas para realizar.la captura del recur-

so el cual. se compone de: Cxprinus carpio communi s, CyPrinus CciU" pío 

specularis, Carassius auratus, Algansea lacustris y Chirostoma 

promelas,'. que se utiliza para la venta o elautoconsumo durante

todo el año .. intensificándo: ; su' explotación de marzo a julio. 

Po.r parte de todas las personas entrevistadas se mostró -

. un gran interlis por· conocer más a fondo la dinámica del recurso 

· pesq~ero, _ya que en los últimos años las capturas son cada vez-
, 

me~ores, surgiendo incluso. la inquietud de relizar cultivos de 

peces en· bordos temporaleros, labor que aunque requiere de un -

1 
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mayu.ruesfuerzo permite :un mejor ••acceso. y c;son trol ·del .recurso _' ·

íctico. 

En este embalse el recurso pasqueJX> tiene cierta importél!!. 

cia ;ya ·que exis~e .el .inter~s :·y; la '.necesidad de 1a gente .. que ·'vi-: 

ve en los alrededores de explotar los recursos dulceacuícolas -

para complementar su a1imentación y economía. 

.2 .. - Parámetros Físicos y Químicos. 

Dado que todos los organismos· acuáticos desda algas hasta 

p1-antas y. animales mayores responden a cambios en el ambiente -

es importan·te estudiar las variaciones espacio - temporales de

los parámetros físicos y químicos que caracterizan el ent:orno -

en que se desarrolla la especie en estudio. 

Dentro del ·cj,clo de1 embalse se definió la alternancia 

de una fase de dilución y otra de concentración en base a las 

fl_uctuaciones del área inü.ndada, detectándose ,.la fase de con 

centración ·de jbnio a enero por una disminución en el volumen 

causada por la evaporaci6n y el uso del agua sn la agricultú.ra, 

ya que awique en junio se inició la temporada de lluvias el 

agua captada no compenso el volume~ párdido. Co~o resultado del 

proceso de concentraci.6n se observa un aumento en -1os valores -

de oxigeno.:- disuelto, alcalinidad y un decremento en la visibil!_ 

dad .. al disco de Secchi (cuadros: 1. a.1, · 1. a. 3 y 1. a. 8 .) . 

Para una mejor descripción de la dinámica del embalse y ..i 
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de loE? procesos que la afectan, se analizan cada uno de los pa

rámetros determinados: 

Visibilidad al disco de secchi (VDS). 

La transparencia al disco de secchi.es básicamente función 

de la lui reflejada por la superficie del disco de Secchi y por 

lo tanto ·es afectada por las absorciones características del 

agua y por el material disuelto y particulack> que contiene la -

misma (Wetzel, 1978) . 

Como se obse-ií'va en el cuadro .1.a.8 la V es baja siendo-
DS . 

el valor máximo de 16 cms y el menor de 4~ 5 cm.s., presentándose 

una disminución de los valores detectados conforme disminuye el 

volumen ·cl.e agua,~ya que la cantidad de sólidos disueltos y en -

suspensión, así como, el efecto del viento sobre la masa de 

a~a incrementa la turbidez (Arredonck>, et al., 1982). 

El color café pardo del agua. parece indicar que los valo

res de transparencia se deben a la gran cantidad de arcillas 

en suspensión, lo que impide el paso de la luz a. trav~s de la Q 

columna de agua originando con esto que el grosor de la zona e~ 

f6tica tenga un valor bajo, y'a que considerando que- un buen es

timador de la profundidad de 1.a zona eufótica tenga un valor ba 

jo, ya· que considerando que un buen estimador cle la profundidad 

de la zona eufótica corresponde a la V S multiplicada por un va 
D -

Íor de l .• 54 a 2 .o (Almazán, 1947) se tiene un valor máximo de -

la zona eufótica de 32.0 cmsy un mínimo·de 9 cms. 
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JXemperatura. 

La temperatura mínima es de 10 grados centígrados y la 

máxima de 26 grados, encontrando la más baja en enero y la más

al ta en mayo, en general la estaci6n VI es la que presenta valo 

res menores. Por lo somero del embalse y' los vientos que se pre 

sentan invariablemente por las tardes, los cambios de tempera~ 

ra son notables en intervalos de tiempo cortos, observando que

estas fl.uctuaciones se ven influenciadas por la hora del día 

en que se re ali za ·el muestreo, ya que en general,, las. estaciones 

en que se detectan los valores más bajos de temperatura son las 

que se trabaj a~n por las m;;iñanas y los valores más al tos en 

los sitios muestreados entre las. 14 y laf! 17 hrs. (cuadros: 2 .a 

1 - 2. a. 8) • 

Con respecto al tiempo las temperaturas máx:ima,,s se encue!!. 

tran en mayo que es la época en que el período lumino ro diumo

es mayor la temperatura ambiente se incrementa y disminuye la ..... 

intensidad de los vientos. 

La temperatura promedio es de 19.5 grados centígrados, 

las temperaturas modales son: 18, 21 y 22 grados distribuidas 

:en los meses y estaciones muastrea~s heterog~neamente. De acue_!'. 

do con ·lo anterior las temperaturas encontradas estan en un in-

. tervalo adecuado para el desarrollo de ciertos organismos ícti

cos como son: Ciprinidos y algunos Atherinidos (Rubín, 1978). 

Oxígeno Disuelto 

En el oxígeno disuelto se tiene un valor mínimo de 5.21 -
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p.p.m. y un máximo de 10.21 p.p.m. en los meses de mayo y sep -

tiembre respectivamente, encontrando los valores menores en la

época de invierno hasta mediados de primavera por l.a poca acti

vidad fotosintética y por el consumo en el proceso respirato 

rio que se efectúa en el ~balsa. Los valores mayores correspo~ 

den al peri6 do de junio a septiembre que es la tempo rada con ma 

yor precipitaci6n, lo que genera movimientos del agua, arrastre 

de nutrientes y otros materiales para lixiviaci6n de las ~zonas

de cultivo aledañas a la presa provocando, un i~cremento en la

actividad fotosintética al tener los producto~ una mayor can.ti

dad de nutrientes disponibles. 

Con respecto al espacio se tienen los valores extremos 

en las estaciones más someras {cuadros: 2.a.l - 2.a.7) io que 

se debe a la hora de muestreo ya que ª1'.1 las estaciones I y VI 

la intensidad del viento por las mañanas es baja y la fotosínt~ 

sis mínima. En las estaciones IV y V los valores encontrados -

pueden debe .. rse al viento que por las tardes presentan una mayor 

intensidad, lo qu.e aunado a la gran extensi6n de la presa pe aj· 

te tma buena oxigenaci6n y a la fotosíntesis del fitopl~~tori

Y las macrofitás enraizadas. 

\'l 

:·Los valores máximo, mínimo y promedio ev-contrado s permi 

te establecer que·hay Wl intervalo en las concentraciones de 

'oxígeno adecuado para el desarrollo de la biota acuática inclu

yen.do . a los peces ya que no se presentan niveles críticos en d,!. 

chas concentraciones (Swingle, 1969). 
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pH 

El pH menor es de 5.5 y el mayor de 7.82 (cuadro 1.a.6.). 

La importanci.a del pH es la de conocer el rango adecuado para -

la supervivencia y adecuado crecimiento de los peces ya que a -

pHs de 4 a 6. 5 el crecimiento es lento al ;igual que para los V_! 

lores de 9 a 11, para pHs menores de 4 y mayores da 11 el orga

nismo muex·e, considerándose el intervalo de pHs 6ptimos para e 1 

adecuado desarrollo de los peces· de 6.5 a 9.0 (SWingle, op. cit) 
-

·ne acuerdo con esto se tiene que aWlque en los resultados se o~ 

servan dos épocas .bi'.en diferenciadas una de pHs .~.ácidos de abril 

a julio y o·tra de pHs básicos de agosto a enero, los valores 

que se presentan están en el rango óptimo para~desarrollo de 

los peces a excepci6n de mayo· y junio en los que se podría te -

ner un crecimiento 'lento ya que se presentan val9res menores de 

6 . 5 pe ro mayo re s. de 4 • O • 

Carbono. 

De acuerdo con la gráfica que relaciona el ·pH con las 

formas de carbono presentes ro el agua (Reid an Wood, 1976) se-

. tiene que para el intervalo de pH de 5'. 5 a 7. 82 el carbono se· 

presenta como C0
2 

libre y -bicarbonatos l.o que COn<?Uerda con 

los resultados obtenidos (cuadros: 1.a.2 y l.a.3). Dado que la-. 

alcalinidad detectada corresponde únicaniente a bicarbonatos 

pues las lecturas de alcalinidad a la fenolftale!na presentaron 

val.ores de c~ro .· 
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100 

% 
total He; = 
de 

50 coz co 3 

Carba-

no. 

4 -5 6 7 8 9 11 12 pH 

El val.o r-má:ximo de alcalinidad es de 49 .2 y el menor 

de· 4.'6 lo que ·corresponde a una agua semi dura poco productiva 

ya qu_e la totalidad de l.as bases están en f<?rma de bicarbonatos 

"(Wetzel, 1975). 

Dure za To tal . 
1 

Compa.rando los valores obtnidos con la clasifiaci6n de du 
. -

reza para aguas natur~.les (Boyd, 1982) las características que

se .presentan corresponden a aguas blandas de abril a septiem 

bre, empezando a presentarse valores correspondientes a aguas 

semiduras en los mases de agos a enero (cuadro 1. a .4) que es el 

período de concentración de embalse, incrementándose los valo -

res de dureza. Como la alcalinidad total no excede los valores

da dureza total se con sida ra que toda la dure za presente se de

bo a la dureza de carbonatos, es decir que los bicarbonatos de

tectados estW:i .asociados al calcio y al magnesio y no a otros -

cationes como serían elsodio y el. potasio (Wetzel, ·op cit. ) • 
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~ureza de Calcio. 

Los valores de dureza dt:i calcio expresados como mgs de 

CaCO 
3
/1 son bajos (cuadro 1. a. 5), ya que para un adecuado des·a

rrollo de los peces se requiere una concentraci6n que fluctú~ -

·alrededor de los 40 mgs Ca/1 pues este elemento es indispensa 

ble para la formación del esqueleto óseo de los peces (Rubín, -

op. cit.). 

An!lisis Estad.ítioo. 

Primeramente se realizó· un aná1isii:- de v~rianza por la 

t ,. . k 1 . 2 F . dm ' ecnica de Krus a - Wallis y la Xr de . r:i.e an, encontrandose-

diferencias estadisti.camente significativas tanto para los me -

ses de muestreo como para las diferentes ~staciones muestreadas 

en cada uno de los parámetros analizados. Para tratar de esta 
.. 

blecer que es lo qu_e provoca dichas diferencias se aplicó un 

análisis de correlaci6n simple y co rre1aci6n parcial (cuadro 4) 

encontrando que 1os par~etros físicos y químicos analizados 

presentan un complejo de interacciones entre cada una de las VJ! 

ri.ables que conforman el ambiente en el cual se de[:>arrolla la -

poblaci6n en estudio. Para simplificar este serie de relaciones 

se utiliz6: 

·o = f( Alca1inidad, pH) 
2 

D.T .• =· f(02, .Alcalinidad,· D. Ca. pH., TºC)· 

D. Ca. - fío
2

, ·pH,TºC ) 
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Estas expresiones indican cuales son las variables que 

presentan correlaciones estadísticamente significativas, debido 

a que el análisis de correlación no nos expresa una relación 

causal, sino más bien permite establecer que procesos están in

.currienck> conjuntanumte y cuales pueden estar relacionados di -

recta o indirectamente (Hall an Day, 1978). 

3 .-: Captura por Unidad de Esfuerzo Pesquero. 

Para analizar las variaciones en la distribución y abun -

dancia, de los organismos se utilizó la captura por unidad de e.§ 

fuer2.0 pesquero ( CPUE) como índice de la eibundanci a (Kr'ebs, . -

1978) ~ Considerando a la distribuci6n como una faceta de la 

abti.ndancia Q.ebido,; a que el límite de la .distribución es aquel-

donde la abundancia decrece a cero (Andrewa_rtha, 1973). 

Analizando la CPUE. de cada wio de los meses. en las dife .

rentes estaciones de muestreo {cuadro 1.h.l) se observa que hay 

diferencí.a entre la captura obtenida en la zo'na Este y la zona-

0 este del embalse (mapa 4) y que las estaciones de. la Zona :·.::Es

te presentan _valores al tos de ca¡>tura en los muestreos realiza

dos lo que se debe a la poca perturbación por parte de los hab!_ 

tantas del poblado de Huapango ya que su actividad pesquera l:a

r.ealizan hacia la parte Sur de la presa. Del lado O este se lo C.!, 

. lizan 1as estaciones I, II,. III y IV encontrándose que la I y ~ 

IV son las que presentan meno.re·s .capturas a· lo largo da .todo 
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el período de trabajo y la estación II la que representa los ~ 

va1o res más al tos de CPUE. 

La relaci6n entre la abundancia y la dinámica del embalse 

se presenta mediante un incremento en las capturas durante el 

peclódo de diluci6n y una disminución· Ein ·la fase de concentra 

ci6n, esto ~unque parece contrario al análisis de la captura 

como función de la densidad de orga:.~ismos, se debe a: 

·La disminución del volrunen de la presa provoca que la P2. 

blación -de Ch. promelas se vuelva m~s accesible a la red utili 

zada por los .pescadores del lugar quienes hacen arrastres abar

cando desde la zona profunda hasta la zona litoral, viéndose 

disminu:Ídas las capturas obtenidas con el arte de pesca utiliz~ 

do para la re ali zaci6n del presente trabajo. 

La dificultad que presenta el manejo del chinchorro duran 

te ésta ~poca, ya que ;al realizar el muestreo se arrastra una 

gran c_?n:tidaa "dé. se-dimen to haciendo más lenta la captura, dando 

oportunidad con esto aque los organismos eviten la red. 

Durante el período primavera-verano que coresponde a la 

temporada en que el embalse pres:enf.ó su mayor volillnen se obtu 

vieron 1as mayores capturas, debido a que por efecto de la re 

producción masiva los organismos buscan las orillas por ser las 

zonas que presentan un sustrato para la ovoposición, tma buena

aereación de los huevecillos por movimientos del agua y las con 

cliciones luffi.ínicas adecuadas para la incubaci6n (Rosas, 1970). 
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Análisis Estadistico de la CPUE. 

La.aplicacicSn de la prueba de Kruskal - Wallis y la x2 
. r 

de Friedman muestran diferencias significativas entre los si --

tios y tiempos de muestreo en la CPUE con nna significancia de-

0 .05. P~ra determinar ·cuales son las variables físicas y qui -

micas que influy!ln en estas variaciones se realiz.ó un an.álisis

de correlaci6n mediante la t~cnica de la Tau de Kendall, obte -

ni~ndose correlaciones :i;iegativas con; Oxígeno disue1eto, Alcali:, 

nidad, Dureza .Total, Dureza de Calcio y pH, y una correlaci6n -

positiva con la temperatura del agqa (cuadro 4). 

.a) CPUE - Oxígeno disue1 to. 

Uno de los factores más importantes para el metabolismo -

de los organisnos es la concentración de oxígeno. 

Dado que la correlación no representa necesariamente una-

. relación causal, se tiene que a- mayo_r cantidad de organismos 

de organismos menor es la concentración de oxígeno debido al. -

consumo de que se realiza de este gas en el proceso respirato -

rio. 

Otro punto im¡x> rtan te es el aclarar que aunque hay fluc 

tuacion es en la concentración cie oxígeno los ni veles que se pre

s en tan no llegan a ser críticos i;>ara la supervivencia de la es

pecie.· 

b) CPUE.~ Alcalinidad y·Dureza. 

Es necesario hacer notar que la CPUE no presenta una co~ 

'.'!··. '•', ... 

: ;~; •.; ' ·" . 
,,~ i: 
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rrelaci6n estad.ísticamente significativa con las concentracio

nes de bi6xi do de carbono 1ibre, quedando por analizar la re1~ 

ci6n CPUE Bicarbonato que es el ión detectado, en base al equi 

librio osm6tico del organismo ya que a una mayor concentra 

-' · .. ' 

ci6n de iones en soluci6n el organismo deba~ incrementar su 

g;asto energt3tico para mantener su equilibrio celular interno. -

Present~ndose la misma situación para la dureza de calcio y ma,g 

nesio. 

e) CPUE - pH 

En los valores de pH encontramos - 5.5 a 7.82 - se obse.!: 

va una correlaci6n negativa, esto indica que al aumentar los VJ! 

lores de pH disminuyen las c~pturas lo cual tiene una relaci6n

más directa con la fase de co'ncentraci6n del embalse y la época 

fría ya 1que los pHs aumentan en la temporada que disminuye·· la -

abundancia . 

d) CPUE - Temperatura. 

Para esta variable _se encontro una correlación positiva 

o_bservándose que en el 'in~ervalo de temperaturas detactadas se

tienen mayores capturas en los sitil.os y las épocas con tempera

turas más altas que son las que favorecen la supervivencia y ei 

~esarrollo de la poblaci6n estudiada. 

Con e~· fin de establecer si la co - ocurrencia que se 

presenta alt. efecto de una tercera variable se realiz6 un análi

sis de correlaciones parciales por la Tau de Kendall cuyos re -

sultados De presentan en el. cuadro 5. 
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\ 

Este análisis muestra que la relación de la CPUE con ca -

da una de las· variables analizadas se ve influenciada m.ínimamen 

te por una tercera variable, con lo que se generan las s_iguien

tes expresiones: 

CPUE - Q~ = f( pH, Alcalinidad) 

CPUE - D.T.= f(D.Ca, pH) 

CPU E - D • e a • = f ( pH) 

CPUE. - pH = f(Alcalinidad, o
2

)· 

CPUE TºC .= f(Alcalinidad). 

CPUE = f(02, Hco;, D.T., D. Ca., ·'pH, TºC.) 

Estas expresiones permiten visualizar que las variaciones 

de la abundancia se deben a un complejo de interacciones entre

cada una de las variables que conforman el entorno en el cual -

se desarrolla la población en estudio. 

El esfuerzo pesquero se puede tomar tambi~n como una med! 

da de la mortalidad causada por pesca de tal manera que se pu.! 

da estimar la abundancia relativa de la población al inicio de

la temporada de pesca {Gulland, 1969). Para esto es necesario-

tener bien representad.a la poblaci6n examinada con r.e&Pecto a 

los atributos de interés (Gulland, 1966) • 

Por lo anterior se deduce que se deben de tener datos de

captura total, es decir conocer con cierta exact.:i tud los valo 

res de captura en todo el embalse, así como, el nd..mero de per 

sonas y el arte de pesca con que se realiza esta labor. 

Considerando que no se tiene la representatividad de 1a -

1,·,! 
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poblaci6n por la se lec ti vi dad del arte de pesca utili zacb y 

que se carece de informaci6n relacionada con las capturas tota

les, se optó por manejar la CPUE estimador del tamaño poblaci2 

n.al ya que la informaci6n que se pudiese obtener tendda poca-

confiabi.li dad. 

4.- Distribuci6n de Frecuencias de Tallas. 

· En la gráfica 5 se observa que los organismos que más 

se capturan son los que presentan tallas de los 4.0 a los 7 .o 
cms ya que los más pequeños pueden escapar a trav~s de la luz 

de malla de la red utilizada. Esta misma gráfica permite visui! 

lizar llll posible reclutamiento en los meses de abril y septiem-· 

bre; defini~ndose el reclutamiento como: el proceso según el 

cual los peces j6venes entran en el área explotada y tiener>: la 

posibilidad de entrar en contacto con las artes de pesca (Gu 

lland, 19 66) • 

En abril se presenta una gran cantidad de organismos de 

talla pequeña {gráfica 3) y en estadio gonadal I (Gráfica 2), 

lo cual implica que se pre sen te un período reproductivo con an

terioridad a es'E.e mes. Estableciéndose una época de reproduc 

-ci6n masiva en marzo, por observación directa durante el mues_ 

treo piloto. 

Para establecer la otra ilpoca reproductiva, se _trabajo con 

la proporci6n de sexos, considerando que la ~poca de reproduc -

ci6n se manifiesta por la presencia de estudios V y VI (Nikols

ky, k.963), ubicando el otro posible período de reproducci6n en-

·::;, ·, 
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los mes~s de julio a septiembre (gráfica 2). 

\ 
5.- Factor de Condición. 

Con respecto al. "factor de condición no se presentan dife

rencias significativas a través del ti.ampo y del espacio ( cua 

dro 3), J.o que implica que las variaciones existentes:no son 

tan grandes como para considerar los valores estadísti·camente 

diferente$, lo GUal ·indica que aunque el am.biente no es hom~g~-

·neo, los organismos presentan un desarrollo muy semejante en -

las diferentes estaciones de muestreo • 

.Analizando el cuadro l.b.2. se tiene que.el factor de coE_ 

dici6n presenta valores que van de. O. 8687 hasta 1. 4286 distrib~ 

y~ndose los valores m.ás altos heterogéne amente en las estacio -

nes y tiempos muestreados, es importante· resa1tar el hacho de

que la estaci6n V es la que presenta durante tres me ses de mue.2 

treo el valor más a1to - abril, junio y octubre lo que indic.2 

r~ queen. esta zona se presenten las condiciones adecuadas para

un buen desarrollo de la .. especie. 

La gr!lfica 4 muestra que el factor _de condición promedio 
. .. 

para· cada mes alcanza los valores· más al-t;;os en mayo, abril y o~ 

tubre, lo cual podría tener una relación con las épocas de r.e 

producci6n la cual no se visualiza claramente. 

La ~poca con ias condiciones más adecuadas para el desa-

rrollo de la especie corresponde a la primavera_. ab:ri.l, mayo y-

,·.,,. 
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junio-, ya que en estos meses las temperaturas son más altas,--
, 

siendo probablemente iiste el factor que más influya sobre la 

biología ·e.e la especie,' pues como se reparta, la temperatura in 

fluye en varios proceso f$ de importancia del pez como son: la ;·

alimentaci6n, la respiració~, el crecimiento y especialmfmte so 

bre la veproducción (Tait, 1971). 

6. Relaci6n Peso - Longitud. 

El an~lisis da varianza realizado muestra que no .hay di. -

ferencias significativas a trav~s del tiempo y del· espacio en-

los valores del exponente de la longitud y que no predominan 

valores altos o bajos En algún sitio o· tiempo de muestreo, lo 

que corrobora la aseveraci6n hecha en la discusi6n de los resu,! 

tados del factor de condici6n de que el desarrol1:o de los orga-

nismos es más o menos homog~neo en todos los sitios en que se -

trabajo. .· 

La relación peso -longitud de la población se encuantra

representada por la expresión: 

w = -0.oio8 Lj:114 

Otro aspecto de interés radica en la flucA:llaci6n del ex-

ponente de la 1ongitud encontrancb valores de 2.3313 a 3.6512-

observfuldose el.aras fluctuaciones alrededor del valor de 3 .o 

En t~:aninos generales la especie presenta crecimiento 

alomfttrico pos:i:.tivo (tabla 1.b.3), con tendencias hacia Wl cr_!! 
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cimiento isomét.r:Lco . (.Ricker, 19 58) . 

'Finalmente desde un enfoque bio16gico la especie presen -

ta todas las posibilidades de subsistir y desarrol1arse en este 

embalse, siendo factores ·sociales y econ6micos l.os que ponen en 

peligro su permanencia, ya que aunque actualmente se manejan re 

des.con luz de malla mínima de 2 crns., la cada vez menor captu

ra" de carpa, obliga a los pescad.o res del l.ugar a considerar al-

11charal11 como un recurso más explota!)le, generando con esto la-· 

búsqueda de artes de pesca que les asegure mayores capturas. 

.: ' 
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CONCLUSIONES. 

El recurso íctico tiene poca importancia econ6mica y 

alimenticia para .la gente que vive en los alrededores de los 6!!! 

·balses estudiados, encontrando un interGs ligado más directa 

mente hacia aspectos de carácter religioso. 

De los 5 embalses estudiados, en la presa Huapango el re

cur5o pesquero tiene cierta importancia social, co.nsiderandolo

. ·desde un enfoque de recolecci6n más que de explotaci6n, debido

principalmente a la falta de conocimientos y apoyos econ6micos

·qq.e permitan optimizar su aprovechamiento. 

La dinámica de los parámetros físicos. y químicos está de

terminada fuert~m.ente por los períodos de concentración y dilu

ción de la presa. 

La abundancia de organismos depende de un complejo de i_!! 

teracciones entre cada una de las variables que conforman el 
" 

ambiente en el cual se desarrolla la· población en estudio. 

Los organismos se capturan durante todo el período de es

tudio en cada uno de los sitios de muestreo, por lo que se con

cluye que se distribuyen en todo el .embalse, siendo más abun 

dantes dUrante la época primavera-verano y en los sitios más 

profundos. 

La temporada en que se presentan las condiciones más ade-
. . 

cuadas.para el desarrollo de la especie corresp0nde a los meses 
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de abr~l, mayo y junio. 

La especie presenta una etapa de reproducci6n masiva en

marzo y otra, a menor· escala, en los mses de julio a septiembre. 

La r~laci6n peso-longitud para la población es: 

W - 0.0108 L~: 114 

presentándose una tendenc:i.a hacia un crecimiento isom~trico. 

. . ~ ' ( : . 
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RECOMENDACION. 

Más que pl.antaar sugerencias que l.leven al enriquecimien

to del presente trabajo, es necesario hacer recomen~aciones qµ.e 

peJ'.'Illitan una mejor clireccionalidad de l.os estudios que se real,:!:. 

zan en l.as aguas continentales, para 1o qu~· se sugie~e: 

La ·raal.izaci6n de trabaos conjuntos entre Instituciones 

de Enseñanza {Universidades, Escuelas Tecnológicas, etc.,) e 

Instituciones Estatales y Federal.es (Sec. de Pesca,S .. E.D.U.E.,

P.rErsidencias Mun:Lcipales, etc.,),· que abarquen todo.s los pasos

ª seguir desde la identidad bio16gica de las especies o varie 

dades da importancia económica que se tienen en un eco.sistema 

acu~tico hasta la im:pl.ementaci6n de sistemas de explotación in

tensiva o extensiva, de tal manera que se v:inculen la genera -

ción de conocimientos y l.a aplicación de estos al aprovechamie_!l. 

to de los recursos duJ..ceacuicolas. Esto implica que se gener..e- ~ ' ,,. .. ,. 
un pompromi so y que se c;;.mpla con e 1 por parte de todas las in~ 

tituciones participantes. 
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MAPA 2. POBLACIONES ALEDAÑAS A LA PRESA HUAPANGO. 

SAN JUANICO 
SECTOR I. 

EL AZAFRAN 
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LAS ARENAS 
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"• •••• •••• •• 

~:·.LA CAMPESINA 
• • •• '• 

N 

• 
• , • •• EL SALTILLO 

• • • •• 

• • •••• 
•••• 

; 

" 

.. 

HUAPANGO 

ESCALA 1: 100 000 
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MAPA 3. UBICACION DE LAS PRESAS EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ENCUESTAS. 

PRESA SAN 
JUANICO 

" · ESCALA: 1:: 140 000 . 
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'· ·,· 

·· . JILOTBP.EC 
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MAPA 4. UBICACION ESTACIONES DE MUESTREO 

EN LA. PRESA HUAPANGO. 

.. 

EL AZAFRAN 

N 

• • , • EL. SALTILLO 

LOS PILARES 

••• • • • • 

LAS ARENAS ••• •• ••• •• 
, 

• 
• 
• • ~ •HU'APANGO .. . . . . ., 

• • i 

.. 
SAN JUANICO 

... ·'LA CAMPESINA , . . ' 

ESCALA·l:lOO OÓO 
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1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
li,; 

~ ; ....... ¡ 

1. a.3 

ABR. 

I 28.0 

II 27. 2 

III 29.6 

IV 24.0 

V 24. 8 

VI 25.6 

• . ..... ;t",!•'.t· •' 
" .... 

· 1. a. 4 

AJ3R 

I 40.92 

II 50.22 

. III · 46. 5 .. 

IV . 42. 78: 
V 50.22 

v:t'--''' 87.42 

ALCALINIDAD (MgCaCO 
3
/L) 

MAY JUN JUL AGS. SEP 

24. 8 32.0 32.0 41. 6 37.6 

28.0 33.2 32.8 40.0 36.0 

27. 2 33.6 29.6 49.2 36.0 

16.0 44.0 30. 4 .40.8 33.6 

4:· ~ 44.0 28.8 38.4 37.6 

26.4 33.6 29.6 33.6 . 34.4 

PARAMETROS FISICOS Y. !,!UIMICO S , f ·; ... 

DUREZA TOTAL (MgCaco
3
/L) -

MAY JUN JUL · AGS SEP 

37.20 31.06 46.50 67.10 

. 46. so 42. 78 48.36 66.o 

39 .06 ·. :48. 36 .. 48 .36 39 .20 

48.36 57.66 47.43 70. 40 

44.64 52 .os 50.22 102.30. 

55.8 so .22 50.22 70. 40 

· .. 

ENE 

36.8 

36.o 

35 .2 

34.4 .. 

. « .¡ 

ENE. 

105. 68 

86.47 

. _86~87 

.108.90. 



1 
1 DUREZA DE CALCIO {MgCaCO 

3
/L) 

1 1.a.5 

1 ABR MAY JUN JUL AGS SEP ENE 

I 26.84 17.89 25.34 14.16 22.04 22.27 32. 73 

1 II 29.82 22.36 15.65 12.67 37.03 23.38 28.88 

III 25.35 18. 63 14.16 16.40 22.92 33. 40 29.84 

1 IV 32.80 14.16 18.63 18. 63 24. 68 27.83 

1 
V 22.36 17.189 18.63 20.12 31. 70 25.02 

VI 53.67 17.89 24.60 14.90 27.70 25.61 33.69 

1 
1 pH 

1 
1. a. 6 

ABR · MAY JUN JUL AGS SEP EN& .. 

l. I. 6.8 6.25 5.75 6.5 7.45 7 .o. 7.75 

1 :oc:ir 6.9 5.75 6.o 6.5 7.3 6~5 7.2 

III 6.8 5.5 6.o 6.5 7.65 6.5 7.05 

1 IV 6'" 7 5.5 6.o 6·. 5 7.6 ' 7.·3 
V .... 6.8 6.o·,· 6.o 6.5 7. 4. 7.5 

1 VI 6.9 5.75 6.o 6.5 7.4 7.0 7.82 

1 
1 
1 
1 



" ' 

l .. a:/7 

1 ABR 

1 I 17.0, 

II J.8.0 

1 III 19.0 

IV 20.0 

1 V 21.0 

1 
VI 17.0 

1 
1 1.a.8 

1 ABR 

I 16 

1 II 10 

III. 7.5 

1 I'V 7.5 

V 7.0 
.1 VI 9.0 

1 ----

1 
1 
1 
• 

PAR.AMETROS FISICOS Y QUIMICOS 

TEMPERATURA ( ºC) 

MAY JUN JUL AGS. 

26.0 18.0 16.5 17 .o' 
21.0 19.0 24.0 21.0 

24.0 22.0 22.0 22.0 

23.0, 22 .o' 21.0' 22.0 

25 .o . 19. 5 16.5 2,0.0 

18.0 18.0 16.0 16.o 

VDS ( cms) 

MAY JUN JUL AGS. 

9.5 8.o 7.0 0.5 

9.0 8.0 7.0 7,.0' 

7.0 {' . 7.0. 7 .o 6.0 . , '. 
B.o 6.5 7.0 5.0 

7.5 8.o 7 .o 8 .o 

9~5 6.5 7 .o 11.0 

~.;!., 

SEP ENE: 

15.0 15.0 

17.0 11.0 

19.0 . 19 .o' 
21.0, 

18.0, 

15.0 10.0' 

SEP ENE· 

7.0 6.o 

6.0 6.Q. 

8.0 4.5 
6. 5 .. 

6.o 

8.5 5.0 

,/ 



1 
1 

CUADRO 1. b 

C.P. U. E. .(No. O rg. /hombre/min) 

1 1.b.l 

1 ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT. ENE 

I 16.869 24. 6 17. 857 4 .• 00 2. 526 3.90 3. 70 6.909 

1 II 38~938 9.00 53.193 119.286 36.00 30.00 12.555 8.666 

III 17 .066 40.00 35.80 56.333 10.143 18.333 12.10 4.0 

1 IV 5.00 14.3 23.85 12.00 2.63 7.86 6.00 

V 15.2 86.5 22.875 13.333 23~333 7.3 

1 VI 40.666 86.5 6.80 15.00. 9.916 17.166 13.5 8. 25 ,_ 

1 
1 

' 

1 FACTOR DE CONDICION 

1. b. 2 

~I 
'· .. 

ABR. MAY JUN JUL AGS. SEP. OCT. ENE 
r 

1 ·I o. 9707 0.9547 1.0048 1.0050 1.0290 1.0974 0.9913 1.0095. 

i:I 1.0697 1.1281 l. 0041 0.9892 o .9 562· ·1.0232 1.0~70 1.0508 

1 ·· ·.III 1.0547 1.2602 o. 9863 1.1058 1.0353 ·1.0002 1.1224 .1 .. 0469 

IV o .9403 . 1. 4285 o .9706 1.0332 1.090 5 1.9540 1.0698 

1 V 1.2739 1.2534 1.1612 1.0340 1.0083 1.0570 ¡.3255 

VI 1.0014 o.8687 1.0981 o .9471 1.1039 1. 0465 1.0839 1.0094 

1 
1 
1 
1 

, .. 

·1 .r::·i -. ~:' ¡ 



1 

1. b.3 PENDIENTE: RELACION PESO-LO.N~ITUD 

ABR • MAY JUN JUL AGS. SEP OCT. ENE 

. ·; 

I 3 •. 258 3 .1592 3.332 3 .2543 3.5396 3 .2411 3 .6512 3. 2560 

II 3.3931 3.1361 3. 4152 2. 8253 3.2614 3 .356 3.088 ,3.2706 

III 3.1.612 2.8091 2.8910 ·2. 7818 3.2238 3.0206 2.6617 2. 8509 

IV 3.1.194 2.8313 j. 5837 3 .2 710 3.4210 3 .108 7 3 .1464 

V 2. 7859 2.7385 3 .0402 3.4182 3.2680 2.8218 2 .379 7 

VI 2.9233 3.211.6 3.3995. 3.2837 3.2143 2 .908 7 3.1410 2.9086 



CUADRO 2 

2 •a.l P AR.AMETRO S FI SICO S Y QUIMICOS 

T - D. Ca VDS Tamb ª2º. º2 co 2 Hco
3 

D.T. 
ABRIL pH 

ºC p.p.m. p.p.m. mgCaco
3
/1 . mgC aCO 

3
¡1 mgCaCO j/l cms. ºC hra. 

I 6.8 17.0 6.562 1.998 28 .o . 40.92 26.837 16.o 20 9:44 

II 6.9 18.o 6.667 2.19 2 7. 2 so. 22 29.819 10.0 25 13: 15. 

III 6.8 19.0 6.665 2 .99 29.6 46.50 25.346 7.5 24 15:15 

IV 6.7 20.0 7.187 2.99 24. o 42. 78 32.801 7 ·'5 23 16:55 

V 6.8 21.0 6 .249 0.998 24, 8 i 50; 22 22.36 7.0 22 13:00 

. VI 6.9 17.0 7. 292 1.997 25.6· 87. 42 53.67 9.0 20 9:20 .. 

. . 
¡ 



- ------· 
2. a. 2 

MAYO pH TH O 
º2 co

2 Hco; D.T. D. Ca VDS T alllb 
2 ºC Hra. 

ºC p. p.m. p.p.m. mgCaCO 
3
/1 mgCaCO 

3
¡1 mgCaCO 

3
;1 cms. ( 

I (:>. 2 5 26 .o 6.042 4~994 _;, 24.8', 3 7. 2 17.89 9.5 22 11: so 

II 5.75 21.0 '6 .250 2.990 28 :-o 46,5 22.36 9.0 23.s 19: so 

III 5.50 24.0. 6 .250 0;998 27.0 39 .06 18 .63 7.0 23.0 16:35 

IV 5.50 23.0 6.458 6.991 16.o 48.36 14.16 8.o 21.0 18:10 

V 6.oo 25.0 '6. 875 i.998 9.6 94.64 17 .89 7.5 26.0 12:00 

VI 5.75 18.o. 5.208 6.999 26.4 55.8 17 .89 9.5 18.0 9 :15 

d .... _' 



CUADRO 2 

2.a.J 

JUNIO pH 

I 5.75 

II 6.oo 

III 6.oo 

IV 6.oo 

V 6.oo 

VI 6.oo 

TH O 
2 º2 co

2 
ºC p.p.m· p.p.m. 

18.0 8-.333 2.996 

19.0 8.33 2.996 

22.0 7.708 2.996 

22.0 8.333 2.996 

19.5 9.167 1.998 

18 .o 8. 7 50 2. 497 

- - - -- .. - - - .. .. - -

PARA.METROS FI:SICOS Y QUIMICOS 

Hco; D.T. D. Ca. VDS Tamb 
mgCaco

3
/1 mgCaCO 

3
/1 mgCaCO 

3
¡1 cms. ºC Hra. 

32.0 31.06 25 .·34 .a.o · r7 .. 10i15 

33.2 42. 78 15.65 a.o 19 12:30 

33.6 48.36 14.16 7.0 20 13:45 

44.0 57.66 18.63 6.5 21 15:10 

44.0 52.08 10 .87 a.o ·17 12:10 

33.6 50.22 24. 60. 6.5 15 10.33 



- - - -

CUADRO 2 
.. 
2.a.4 "' 

JULIO. pH TH O 
2 o~ 

2 coz Hco; D.T .•. D. Ca VDS Tamb 

:ºC P ·P .m • p.p.m. mgCaCO 
3
/1 mgC_aco

3
/1 mgCaco

3
/1 cms. ºC Hrs. 

I 6 ~ 50 16. 5 7.708 5 °99~. 32.0 46.s 14.16 7.0 15.0 11:00 

II 6. so . 24.0 8.125 5.993 32,8 . 48 .36 12.6<¡ 7.0 19.5 13:0Q 

III 6. so 22.C> 8.125 5 .993 29.6 48.36 16.40 7.0. 19.0 14:25 

ry 6. so 21.0 8~333 4~994 30,4 47.43 18.63 7.0 20.0 15~35 

V 6. 50 16.5 7.708 5 .993. 28 . 8' , 50.22 20.3 7.0 14.0 10:10 

VI 6. 50 ·16 .o 7,708 8.989 29.6 50.22 14·,91 7.0 12.0 9:45 

' .,! 



- - - - - - - - - -

2.a.s 

. AGOsrO pH TH O 
º2 co 2 neo; D,T, \ D. Ca. VDS ,. 2 Tamb. Hra,, 

ºC p.p.m. p.p.m. mgCaCO 
3
¡1 mgCáeO 

3
¡1 mgCaCO 

3
¡1 cms. º( 

I 7,45 17 .o. 9. 792 2.99 41.6 67.1 22.04 9.5 17 11: 30 

II 7,30 21.0 9. 583 2.99 40.0 66.o 37.03 7.0 19 14:14 

III 7.65 22.0 9.375 2.99 49 .2 79 .2 22.92 6.o 20 15:20 

IV 7.60 22.0 9.999 3,99 40;8 70.4 24. 68 so.o 20 16:33 

V 7.40 20.0 9 .. 750 9. 49 38.4 102.3 31.74 B.o 18 12:44 

VI . 7 .40 16 .o. 8 •958 5.993 33.6 . 70. 4 27.7 11.0 14 10:46 



- -

·2 ... a. 6 

SEP. pH ·TH O 
2 º2 co 2 Hco; D.T. n. Ca. VDS Tamb. Hra. 

•e . p.p.m •. P·P~m • mgC aCO 
3
/1 . ingC aCO 

3
/1 mgCaCO 

3
¡1 cms. •c. 

I 7.0 15 .o 8.124 CERO 37. 6 477.8 22.27 7.0 14.0 11:30 

II 6.5 1.7 .o 8.333 1.998 36.0 479.2 23.38 6.o 18.o 14:30 

III 7,5 ¡9.0 9. 792 1.998 36.0 491.7 33. 40 8.0 18.0 15:23 
'· 

IV 7.5 21.0 9.5a3: 1.998 33.6 ' 480. 6 27.83 6.5 18.0 16:38 

.V 7.5 18.0 10.208 1.998 37.6 497. 3 25.05 6 .o' 14.0 12:28 

VI 7.0 15.0 9.375 2 .996. 34.4 446.7 25.61 8.5 15.0 10:46 

_, ,·_, 

; ¡ 

} , . ; . . n:. "' 



1 • 
'.'¡' 

l 

' . ' ,•._., 

• ', t' 1 ~ 

. 'f. a._? .. , 

ENERO ;PH ~H O 
2 º2 co

2 
HCO-. 

3 

... 
' D.T!. D. Ca VDS Tamp. Hra. 

•e p.p.m. p.p.m. ·mgCaCO 
3
¡1 mgCaCO 

3
¡1 mgCaCO 

3
/1 cms. "( 

•' 

I 7.75 15.0 6.667 14.98 36 .8 . 105. 69 32.73 6 .o . 19.0 11:'15 

II 7.20 11.0 8 .958 14.98 36 .o'; 86.47 28.88 6.o 20.0 13:20 

III 7.07 19.0. 9.375 15.98 35 .2 . 88.87 29.84 4.5 19.0 14~ so 
IV 

'· . ., 

' 
V 

VI 7. 82 10.0 8.333 13.98 34.4 108.09 33.69 5.0 9.0 10:45 

, .. •', 



CUADRO 3 ANALISIS DE VARIANZA 

KRUSKAL - WALLIS ( H ) 

º2 co 2 
Alcali I>ureza' Dureza 

pH TºC K M . et/ ft XT .-
da 

ni dad Total Calidad g.l= k-1 
k =No.Col 
oc = o.os 

Xp ~p Xp Xp Xp '.I Xp Xp Xp Xp Xp 12.59 
:\,. oc ===. ú ,_01 

31. 614 2 6 • 7 78 2 '.. ·2 8 • 9 40 7 20.122 27.1~14 33. 8053 .• 14.6648 12.025 10 ~ 2378 14.31~0 
~·10~ 64 

' ,!..,,,.,,,. 

·• :t-..,i· .... :. 

·2 
X - FRIEJMAN . r 

Dure za: Dureza Xt 
·º2 .co 2 . Alcali de pH TºC K .M Ct/ ft g.l= K-1 

k = No reng. 
ni dad Total Calidad . 

ce =o .os 
' . 11.01 

Xp Xp Xp Xp. Xp Xp Xp Xp Xp Xp 
ce =0.01 

9. 24 .. 
·;·(, 

13.789 2 5. 331 . 27 ~821 -9 .9274. 23. 4524 17,762 38~247 7. 321 . 13 .964 19.446 



----------
,. 

NIVELE;S 90RRELACION. SIMPLE ( KENDALL). 
.. 

'r.n .1'12() A DE -
X" 

·O co
2 

Alcalinid. Dureza Dura za de pH TºC K M y ··2· Total calcio ' .. . 
.-.-~ ---

==O .18 48 ---·- - .. . .. 
.. -0.1564 -0.2346 0.2318 -0.3422 -o.'. 3421 o. 2557- 0.13733 -0.149903 ~ ==(). 09 3 

·• 

f t 
.. == · 9o. 10 ;.;;_o •. 1556 ::.:o. o:~'3 2 0.0$48 .0.0014: 0.002 o. 0204 o .1842 0.1416 

1_ ¡ ' -

'' 1~t:K~· . 
84.44 94. 52 99.86' 99.8 ; 97 .96 81.98 85. 84 

: i 

- o .1292: o. 3546 ·o. 5025 o. 2485 o .2 579 • 1 

t .. 1 

DUREZA o .242 0.0244 0.00003 0.0238 
~ . ' . ' i 1 . .'. ~ . 

DE. o .019;2· ,., . ·¡ 1·. ' . í l '. 

'.• 75)8. 9 7. 56 
. , 

' 99. 9'9 . 97;62 ~._ •. ,'."" .. l.·~·;,{. ·. CALCIO¡¡ .. .. .. 
¡.... 08.nR \ : ' . 

0.3447 0.2236 o .525_5 0.4226 0.3532_; 
. 

l 

' " o .0056 t ... ; o .0424· 0.00006 0.00014 o .0014 :' PH 
)' 99. 44 95. 76 99.99 99. 986~ 99.86 

' ' 

' 
., 

0.6354 ... o. 3941 o .1470 -O.ll9Q . Ale ali- ~;-~, ; ! 
·-··- - ! 

o.ooo .: .... -, " O .OOO:t4 ·0.002 0.2714 ni dad ' 1J_"'~: ' : 

100.00 99.986 99.8 72.86 
1. 

<( ,f'I 1/, :·!,-'"f°·;·;,' ; ,. 

!'.-· ~.· 4026 0.3960 o~ 5381 ...:0.2809 : . .. 
.·_ l t Dure.z·a· '• ; . 

b.001 
. •. 

.0!.0Q-1- o.ooo 0.0198 1 1 '• ... ,. ........ •{: ,. ; ,_ ,, 

Total 99~9 99.9 100.00 9 8. 0121 .. .. 
T .. 

' 
' o, 6407 o. 2 '.7.99. 0.2322" 0.3995, ·.-o .0704 ... 

º2 ,Q,000~' 0.0108 o .0348. 0.00032 o. 5286 _, ........ 
1 ..... !;1·00 .-oo .. 98.92 9 6 •.. )2 99.96á'1 47.14 J ..... 1 . \ ·~ 

... o .144~ o • :1-4.~8-- ..;.02409 
,. 

0.2991 o •. 346 
TºC· ! '•·• ··' 

'o ;,19.02 , .o •. l:S,68 0.0066 
., 

0.00286 o. 0042. ·. 

¡ · ~-1~32 ' " -, 

1 99.58%' 
-- .. 

I 80.98 .97°14 99. 34 
: . ·: . - •, 

' .. ; 

' ' ( . . __ :•. 



-------
CUADRO 5 

VALORES DE CO RRELACION PARCIAL (KENDALL) 
1 . 

~' 
' 

º2 co
2 

Alcalini- Dureza Dura za da pH TºC K M 
dad total calcio .... 

. 1 

~ 
! 
... 0.1848 -.0.1564 -0.2346 .. o. 2318 o. 3422 -o. 34-21 0.2557 o .13733 -O .1499 f t ! 

. 
~ 

' 
.. 

z ' ' ., 
; .. 

Dureza ; 
da -0.1039 -0.203-'l...S ... o .1222 -o. 20409 0.18557 

Calcio 
1 ' 

pH 
~ -0.07581 -17264 

1 ' . 

-o. 24379 . . .. -· 0.153481 -0.0651 .. 
• .... ¡' , 

1 

: 

A1ca- i 
... 0.04759 i -0.15596 -o. 33043 -0.33636 o .23604 1in&, i 

1 

dad. 1 
l ... .. 
l ., 

Dureza ; • ._r ;\ . 
-0.10272 -·- -o .159,8'9- -0.29371 -0.26513 o. 20421 

total ,; ~ !J 

.. 
-O:i.15271 ~0 .• 1909 -0.3235 .:..0.2978 0.24762 ' 

º2 ! . 

1 

TºC -0.15447 -0.20631 -0.18138 -0.2988 -0.28486 ' 

1 

' . '" ,,. 
1 
i : \ 

\ 

í . 
·+r~"·T¡ 



1C:UADRO 6 

1 • 

IntervalofJ da confianza ( 9S%) Factor/cond; Contraste de HipÓtesis X mensual V. s. X global O .OS 
. 
' 

= o.os 
t 2.571 ABRIL - AGOSTO (0.05,5) = 

: -X = 1.0517 -X =1.0372 .. 

o:. 926s 1.09 41 0.9802 1.0941 t 
' (o. 05, 3) =3 .1825 

.. 

' 
MAYO 

¡ SEP.TIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO 
: ' 

- L t = 0.5665 
1. 498 -X = X = 1. 046~4<'• t = l.009S e 

. . .. { t = 0.2279 C': ., e .. 
o. .• 9305 1.3690 1.0118, .. 1.0810 N 6 

.. , 

.. = 6 6 
't ', ... n - n -

·y 
.' .. l 

~· 
'· .. ' 

"--· ........ - : ! 

.. 
JUNIO OC'l'UBRB .JULIO AGOS'IU SEPTIEMBRE 

1 x = 1.04s8 X =1.1133 t = 2.0129 t = i .1548 t - 1.221 
e c. e 

0.9686 1.1230 o. 99 Sl 1.2314 6 n = 6 n = 6 n 
¡._ 

·:i;.:·""'" 
. ¡,, 

-
JULIO ENERO OC::TUBRE ENERO Ho - X -

"' 

' - x - ::;= i.0458 = 1.0.291 HA 
X X 2. 9 561 

- -
t - 1.0985: t 

C' ' e ' 

é>. 9630 l.0750 0.9994 1.0587 
' 
n = 6 n = 4 

. ' : . 
. 



-
CUADRO 7 

-
INTERVALOS DE CONFIANZA (Q'l~) nendiante ralaci6n W;..L Contraste de Hirotesis me/.., .. " 

o.os 
v • .S m Giobal 

ABRIL AGOSTO 

2. 8 788 3.308 

MAID 

X = 2. 89 7 

2. 5403 3,2536 

JUNIO 

X= 3.277 

3.005 3. 5487 

JULIO 

( 

X= 3.1457 

3 .1846 3. 4579 

SEPTIEMBRE . 

X= 3,076 

2.8651 

' . ~ : ' .,. ' .; 

OCTUBRE 

X = 3.011 

2. 5486 

ENERO· 

·X = 3.0715 

t (o .o 5. 5) 

t (o. 0:5, 3) . 

ABRIL 

t= O.l.366 
e 

n = 6 

JULIO 

t = 0.2707 
e 

n = 6 

OCTUBRE 

t = 0.8795 
e 

n = 6 

= 

-

2.571 

3.1825 

t 

. 

MAYO 

= 1.8360 
e 

n = 6 

AGOSTO 

t = 1. 7703 
e 

n = 6 

ENERO 

t = 0.2919 
e 

n = 4 

-

. ' 
.; 

JUNIO. 

t= l. 3919 
e 

n - 6 

SEPTIEMBRE 

t = 0.3245 
e 

n = 6 

: X = 

HA: X 

\ 
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