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RESUMEN 

Se estudiaron los hábitos alimenticios de las seis especies 

de peces depredadores más importantes del Sister.\a Lagunar Hu~ 

zache-Caimanero, Sin., de febrero de 1977 a noviembre de 1978: 

Ga.l.e..i.c.h.tlt!J-6 c.oettule&c.en..!i (Gunter, 1864); Cyno&.:ion xa.nthulu& 

Jordan y Gilbert, 1882; Ce.n.t1topo1nu.!i tt.oba.Uto Jordan y Gilbert, 

1882; C. tt.i.glte&c.en& Gunther, 1864; E.top& aóó.ln.C:& Regan, 1909 

y Polyda.c.tvtu& a.ppt1.ox.lma.n& (Lay y Bennet, 1849). De estas es

pecies se analizaron los est6magos de 1,617 individuos, de los 

cuales s6lo 780 (47.24%} conten1an alimento. 

Se reconocieron 42 categorías alimenticias que incluyeron de~ 

de Detritus hasta juveniles de peces. 

Para cada especie se determinaron sus preferencias alimenti

cias. Los componentes del espectro alimenticio se analizaron 

para las especies citadas en funci6n del régimen de precipit~ 

e i6n y sequia. 

Por otra parte se determin6 a nivel espec!fico la proporci6n 

en que ocurren los grupos alimenticios rn~s importantes a tra

v~s del periodo de estudio. 

Se analiz6 estadtsticamente la relaci6n que guarda la talla 
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con la condici6n de llenado de cada individuo. En las espe

cies analizadas los elementos alimenticos que forman parte de 

la dieta no se distribuyen uniformemente a trav~s del año. 

En cada caso se analiza la actividad alimenticia de los espe

c!menes en funci6n del periodo día y noche. 

La clasificaci6n trófica de las especies analizadas revel6 una 

especie consumidora de segundo orden y tres de 2o. y Jer. or

den. y dos consumidoras de tercer orden. 

Se manifestó la existencia de tres especies netamente pisc1vo

ras (G. e.o e.11.u.te.6 ce.116, C. x.anthutu.& y C. 11.lg1te.& cett.& l y tres que 

ingieren exclusivamente camarones peneidos (C. 11.obatlto, E. 

a6 ó.ln.l6 y P. apµ.tox.i.man6}. 

Se reconoce la necesidad de increMentar el esfuerzo pesquero 

sobre aquellas especies de peces potenciales de consumo humano 

previo a la zafra camaronera. 



l\GR,l\IJECIMIENTOS 

Deseo expresar mi reconocimiento al Dr. Luis A. Soto G., por 

la direcci6n y enseñanzas proporcionadas en el desarrollo del 

presente trabajo. A los Drs. Alberto Ram!rez, Gerardo Green, 

Armando ortega y M. en C. Manuel Guzm~n, por sus indicaciones 

y revisi6n crítica del manuscrito. 

Agradezco al Dr. Alfredo Lagu~rda, Director del antes Centro 

de Ciencias del Mar y Limnolog!Lt; al actual Director del Ins

tituto de Ciencias del Mar y Limnolog!a, Dr. Agustín Ayala ca~ 

tañares, al B!ol. José Luis Rojas Galav!z antes Secretario AC!!, 

d~mico del CCML y ahora secretario Técnico del ICML, por todas 

las facilidades otorgadas en la realizaci6n de esta tesis. Al 

M. en C. Mario Gu~iérrez Estrada, Jefe de la Estaci6n Mazatlán 

por su apoyo y sugerencias. 

Al Dr. Barry Blake, Jefe del Proyecto Anglomexicano de colabo

rac16n auspiciado por la Overseas Development Administration y 

nu grupo integrado por los crs.: A. Menz, N.H. Moore, 

Watkins y J. McD. Ma!r, por su ayuda y cooperaci6n. 

J • L. 

Al Dr. Laurence D. Mee y al M. en c. Roberto Esc"alona integran. 

tss del grupo de Oceanografía Química, por cederme el tiempo 

necesario para escribir este trabajo. 

3 



A la Quim. Matilde Espinoza, por su ayuda en el análisis es

tad!stico. 

4 

De manera especial a los Bi6logos Josá Alvarez Cadena,Arturo 

Toledano por su ayuda en la colecta y procesado del material. 

A los Drs.: Jaime Castrej6n D!ez, Rosal!o Wences Reza y Arqu!

medes Morales, ex-rectores de la Universidad Autónoma de Gue

rrero, por su apoyo para realizar estudios de posgrado en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lCONACyT) por su 

apoyo econ6mico durante los estudios de maestría. 

A la Srita. Clara Ramtrez la escritura del manuscrito. 

Y a todas aquellas personas que de una u otra forma contribu

yeron en la elaboraci6n de este trabajo. 



INTRODUCCION 

Las lagunas costeras mexicanas cubren una superficie de apro

ximadamente 1.5 millones de hectáreas, de las cuales el 57% co 

rresponde al litoral del Pacífico (Mendoza, 1972) • Estas áreas 

protegidas de alta productividad bio16gica, proporcionan refu

gio y alimentación a aquellos organismos que realizan migraci2 

nes de diversos tipos dentro de su ciclo biol67ico. 

No existen datos estadísticos en el pa!s, pero hace muchos años 

la industria pesquera se ha enfocado casi exclusivamente a la 

producción camaronera debido a su alto rendimiento econ6mico, 

que a pesar de las fluctuaciones en el mercado internacional 

no deja de ser un renglón importante de divisas (Ortíz, 1975). 

El sistema lagunar Huizache-Ca!manero, localizado en el suroe! 

te del Estado de Sinaloa, es la base de una pesquería de carna

r6n de considerable importancia (Chapa y Soto, 1969) • En el 

Sistema se encuentran cuatro especies de camarones: Penae.u6 

vannainei, P. ~.tyl.i1to6t:·'L-i6, P. cali601tn.ie.n6.i6 y P. b1tev.i1to6-

t1ti6 de las cuales, P. vannamei es la más importante desde el 

punto de vista comercial, ya que soporta la producci6n camaro

nera en un porcentaje muy elevado (Soto, 19691 Menz, 1976). 

En virtud a la importancia que reviste la explotación camaro

nera de este complejo lagunar, es fundamental conocer cuales 
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son los efectos de depredaciOn sobre especies de importancia 

comercial; varios investigadores han realizado estudios sobre 

este tema (Carranza 1969a; 1969b; 1970; Carranza y Arnezcua 

1971a; 197lbr González 1972; Amezcua 1977; Warburton 1978 y 

1979) para evaluar las relaciones existentes entre peces y 

otros organismos, particularmente el camarón. Aunque estos es

tudios no tuvieron una mayor continuidad debido a causas diver 

sas, deben de ser considerados como b~sicos en la continuidad 

de la 11nea ya mencionada, pues sus resultados, aunque parcia

les, aportan valiosa información. 

Los autores citados coinciden en recomendar un estudio inten

sivo de las relaciones tróficas de las especies de importancia 

comercial, con el objeto de guiar una correcta administración 

de los recursos pesqueros. 

Estas razones son las que motivaron a escoger la zona seña-

lada para efectuar el siguiente trabajo. El presente estudio 

es una continuación de los. trabajos anteriores y forma parte 

del proyecto de cooperación organizado y llevado por la Unive~ 

sidad Nacional Autónoma de M~xico, en su Instituto de Ciencias 

del Mar y Limnolog!a, Estaci6n "Mazatlán" y la Universidad de 

Liverpool, Inglaterra, dentro del Convenio Anglo-Mexicano de 

Asistencia Técnica, en vigencia durante el período de estudio. 

Durante el desarrollo de la presente investigaci6n se aborda-
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ron aspectos hidrol69icos, los cuales fueron investigados por 

Moore (1979), proceso de irunigraci6n de postlarvas de Pe

na.eu4 4p., estudiado por Watkins (1980} y por Oltirno se real!, 

zaron observaciones en laboratorio y campo sobre el crecimie!!_ 

to de Penae.u4 vantta.me..i. (Menz y Blake, 1980). 

El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo principal 

el aportar inf ormaci6n sobre la dieta alimenticia de las seis 

especies de peces reconocidas como los depredadores mSs impoE_ 

tantea del Sistema Huizache-Caimanero. 

La informaci6n obtenida a través de la ejecuci6n de una inves 

tigaci6n de esta naturaleza pretende contribuir a : 

a) Conocer la dinfunica alimentica de: Gale..lc.h.tltyh c.oe.JLu.te.s

c.e114 (Gunther, 1864); Cyno6c..lan x.a11thulu6 Jordan y Gilbert, 

1882; Cen.tJtopomu.6 Jtobalito Jordan y Gilbert, 1882; CentJto

pomu.6 n.lgJte6c.en& Gunther, 1864; E!op6 a6óini6 Regan, 1909 y 

Polydac.tylu~ appJtox.iman6 (Lay y Bennet, 1849). 

b) Sugerir recomendaciones para-la captura previa a la zafra 

camaronera de especies depredadoras de camarones peneidos. 



ANTECEDENTES 

La costa nor-occidental de M~xico de la cual forman parte las 

lagunas costeras del sur de Sinaloa, han sido estudiadas des

de el año de 1969 a la fecha, debido a su importancia dentro 

de las pesquerías nacionales. 

El ~rea de Huizache-Caimanero ha sido estudiada desde el pun

to de vista geol6gico por Ayala-Castañares et al.(1970), des

de el punto de vista hidrol6gico por Arenas Fuentes (1970) y 

biol6gico en fot111a parcial por Garc1a Cubas (1970), G6mez Agui 

rre ~ ~· (1970; 1974), Ortega (1970), Cabrera (1970) y 

Edwords (1978). 

En cuanto a loa estudios ictiológicos en el ~rea, se encuentra 

información condensada en los informes t~cnicos de Carranza 

(1969a, 1969b, 1970); estos estudios de prospección sobre la 

taxonomta de la fauna ictiológica y depredaci6n del camar6n 

sentaron las bases para los estudios posteriores. Carranza y 

Amezcua (197la, 197lb) estudiaron la sistemática de los peces 

y la hidrologta del Sistema; Amezcua (1977), en su estudio del 

estuario del Rto Baluarte (abril 1974 - abril 1975), conside

ra a este lugar como el 11mite septentrional del Sistema Huiz~ 

che-Caimanero, de donde registr6 57 especies de peces dentro 

de 26 familias, 12 de ellas consideradas como visitantes oca

sionales. Tambi~n aporta información sobre la alimentaci6n de 
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Gate~chthy& coe~ule&cen~ y lo sitOa como una especie predomi-

nantemente carnívora, que incluye en su dieta camarones del - . 
género Penaeu& &p., aunque sus preferencias alimenticias son 

extremadamente amplias; esta interpretaci6n coincide con las 

observaciones hechas por Warburton (1978), (1979) y Melchor 

(1980). 



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El sistema lagunar Huizache-Caimanero está situado entre los 

22º50' hasta los 23°10 1 de latitud norte y desde los 105°55' 

hasta los 106°18' de longitud oeste {Fig. l), al noroeste de

limitado por el Río Presidio y al sureste por el R!o Baluarte. 

Este sistema se localiza sobre la costa del Pacífico Mexicano, 

aproximadamente 25 kms. al sur de la ciudad de Mazatl~n. 

El sistema est~ compuesto por dos lagunas: la Laguna del Hui

zache en el noroeste y la laguna de Caimanero al suroeste. A!!! 

bas lagunas se encuentran unidas por un estrechamiento llamado 

Pozo de la Hacienda: esta comunicaci6n acuática no es permane!!. 

te a través de todo el año, pues el sistema se seca aproxima

damente desde el mes de marzo hasta las primeraS lluvias del 

mes de julio (Fig. 2). 

En la estaci6n seca (mayo y junio) las salinidades alcanzan 

hasta 55 o/oo en la Laguna de Caimanero y 125 o/oo en Pozo de 

la Hacienda, debido a las grandes acumulaciones de sal en esta 

~poca sobre todo en la parte sureste de Caimanero; cuando las 

Lagunas están llenas (agosto a diciembre) existe un gradiente 

de salinidad desde l - 20 o/oo en Huizache de donde entra la 

mayor parte de agua dulce al sistema, 5 o/oo en Pozo de la H!_ 

cienda y 12 - 15 o/oo al sur de Caimanero (Menz, 1976). 

10 
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FIGURA 1 :- Si11ema lagunar Hul1ath• - Calman.ro, Sin. 
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FIGURA 2.- RéQimen de precJpitoclón durante el ciclo ( 1977-1976 ). 
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La superficie aproximada de ambas lagunas al final de la . . 

época de precipitaci6n es de 175 km 2 (Soto, 1969; Menz, 1976; 

Paul, 1977; Moore, 1979) y 158 km 2 (Ayala ~al. 1970); 134.3 

krn2 correspondiendo a la Laguna de Caimanero y 40.7 km 2 a la 

Laguna del Huizache, respectivamente. 

El área exacta es variable anualmente, esto depende de la ca!!_ 

tidad de lluvia que fluja a la periferia en un año determina

do. La Isla Palmito de la Virgen es una barra arenosa larga y 

angosta con una longitud aproximada de 40 kms., sep~ra las l~ 

gunas del Océano Pactfico. 

De acuerdo con la modificaci6n de García (1973}, a partir del 

sistema de KOepen, el &rea presenta un clima cálido, subhdme-

do y con precipitaciones en verano y en invierno, aunque en 

esta ültima estación las lluvias son m!nimas, ya que están r!, 

presentadas por menos del 5\ del total anual, superando los 

750 mm (Fig. 2}. Se reconoce un r~gimen t~rmico invernal uni

forme, no bien definido, con poca variación en la temperatura 

media mensual a trav~s del año, la que siempre es superior a 

los lBºC. La diferencia entre el mes más cálido y el más fr!o 

oscila entre los 7ºC y l4ºC (Tamayo, 1940}. 

La Laguna del Huizache mide aproximadamente 6 km de ancho por 

12 kms de largo y una profundidad m~xima de 1.5 m, mientras que 

Caimanero, tiene unas dimensiones de 10 km de ancho por 20 km 
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de largo con una profundidad máxima de 2.2 m. Al final de la 

estaci6n de sequía las cuencas lagunares pierden aproximadame~ 

te 80\ de su área superficial cuando se llenan y 90% de su vo

lumen de agua (Moore, 1979). 

La comunicaci6n entre ambas lagunas y el mar se lleva a cabo 

a través de esteros, que son canales angostos y de profundid~ 

des variables dependiendo de la época y el estado de la marea: 

éstos están bordeados por mangles de las especies Rhizophora

mangle, Laguncularia racemosa y Avicenia nitida: Las tres es

pecies se encuentran asociadas y se extienden en ocasiones a 

más de 100 metros a ambos lados de los esteros (Chapa, 1966; 

Soto, 1969). El estero otial es el que comunica a la Laguna 

del Huizache y el Estero Agua Dulce a la Laguna de Caimanero. 

Los r1os Presidio y Baluarte que delimitan el sistema Huizache 

Caimanero descargan sus aguas a trav~s de las bocas de Barr6n 

y Chametla, respectivamente (Fig, 1 ) . 

En el curso de los esteros mencionados hacia las lagunas se eE 

cuentran los "tapes", que son barreras de diferentes materia

les (malla de alambre, concr'eto, estacas de madera, troncos de 

palmera, etc.) con pequeños espacios que permiten el paso de 

larvas de camar6n y demás organismos inmigrantes a la laguna. 

Los tapes se mantienen abiertos a partir de la fecha en que se 
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decreta la veda de camar6n por la Delegaci6n Regional de Pesca 

y se cierran un poco antes de la temporada de pesca. General

mente este pertodo comprende de septiembre a marzo con ligeras 

variantes (Calder6n, 1977). 



METOOOLOGIA 

Durante el periodo comprendido entre febrero de 1977 a novie~ 

bre de 1978, se realizaron muestreos semanales, quincenales y 

mensuales en nueve localidades del sistema Huizache-Caimanero 

[Fig. 1). 

Las estaciones de muestreo se seleccionaron tomando en cuenta 

las estaciones rauestreadas por los investigadores que han tr! 

bajado en el ~rea, con el ~bjeto de poder comparar los resul

tados. El tiempo de permanencia en cada localidad muestreada 

fue de 24 horas y el material capturado se retir6 cada dos h!?_ 

ras. 

De las especies Ga.le.ic.ltthy.6 e.o e.1tul.eJ cenh, C yno 6 c.i.o n xa.nthu!u.s , 

Ce11.t1t.opomu6 11.oba.t.i.to, Cent11.opomuh n.lg1t.e.scen.s, Etop.S a.66.ln.ih, y 

Pol.yda.c.tyl.uJ appltox.i.ma.n.6 se analizaron los est6magos de 1,617 

ejemplares, de los cuales 780 (47.24%) conten1an alimento y 

837 (51.76%) estaban vacíos. 

La obtenci6n del material se logr6 a trav~s de las artes de 

pesca que se describen a continuación: 

A) Dos redes agalleras (red no. l) de 40 rn de largo y 2.5 m 

de alto abertura 0.9 1 malla de hilo nylon y la (red no. 2) 

16 
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de 50 m de largo y 2.5 m de alto, con malla de hilo de s~ 

da y abertura de 2' y 3 1/2'. 

b) En ocasiones se utilizaronatarrayas de 5.0 m de diámetro 

con 4.0 cm de abertura de malla. 

Los ejemplares objeto de este trabajo fueron identificados a 

nivel de especie mediante las claves propuestas por Jordan y 

Everman (1896-1900), Berdegué (1954), Greenwood !;.! al. (1966), 

Castro ~1978). 

Las mediciones de cada individuo se efectuaron en fresco con 

un icti6metro convencional de 60 cm de largo, registrándose 

segOn el caso, la longitud total (L.T.) entendida ésta como 

la distancia existente entre la parte anterior de la boca y el 

extremo final de los radios más largos de la aleta caudal; la 

longitud estandard o patrón (L. Std. 6 L.P) entendida ésta 

como la dimensi6n comprendida e~tre la parte central del labio 

superior de la boca y la base de la aleta caudal; el peso en 

gramos se determinó por medio de una balanza de resorte ldina

m6metro) • Para la determinaciOn del sexo y fasP- de desarrollo 

sexual se usó la escala de madurez de Nikolsky {1963). 

Los estómagos se conservaron en formol al 5% previamente netr~ 

lizado con borato de sodio para su an~lisis posterior. Para la 

i'dentificaci6n del contenido estomacal se utilizaron los tra-
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bajos de P<!rez (1970), Brusca (l.973) y Menz (1976) • 

El contenido gástrico se determin6 a nivel de especie, a ni

vel de g~nero o familia segOn las dificultades taxon6micas o 

el estado de digesti6n del organismo¡ por otro lado la mate

ria orgánica animal o vegetal no determinable se consider6 c2 

mo detritus. 

El m~todo empleado para el an!lisis del contenido estomacal 

fue el de frecuencia de ocurrencia, cada est6rnago con alimen

to fue considerado como 100\ y los diferentes grupos en el mi~ 

mo est6mago fueron visualmente estimados como una porci6n del 

volumen total del contenido estomacal del pez. Esto se expre-

sa corno: 

F= ----'""---- X 100 
NE 

donde F es la frecuencia, n es el nt1mero de estómagos que cxi~ 

tiene dicho alimento y NE es el nCimero total de estómagos ana

lizados (Starck y Schroeden, 1970), 

En el tratamiento estad!stico de los datos se aplicaron las 

pruebas no-paramétricas de x2 , Tablas de Contingencia y de 

Kolmorov-Smirnov (Zar, 1974). 



RESULTADOS 

Gale..t.ch.thyli c.oeJtute..&ce.nd (Gunther, l.8641. 

N. v.: "Chihuil", 11 Cuatete11
, "Bagre" 

Composici6n alimenticia. 

Durante el presente estudio se reconocieron 27 grupos aliment.! 

cios en la dieta de esta especie, cuya composic16n resulta in

fluenciada por el r~gimen de sequía y de precipitaci6n1 dichos 

componentes alcanzan una mayor diversidad durante la ~poca de 

precipitaci6n. Esta informaci6n es presentada gráficamente en 

histogramas de frecuencia para cada mes de muestreo, as! como 

en forma tabulada (Fig. JA y Tabla 1}. 

Predominancia de los grupos alimenticios de acuerdo con el r! 

gimen ecol6gico. 

Primera ~poca de sequía (junio de 1977). 

Los grupos más importantes para este mes fueron en primer lu

gar Cal..t..l11e.c.te6 6p •• segundo lugar, el d!ptero Clt.lJLonomu6 6p., 

y en tercer lugar Escamas de Peces (Fig. JA y Tabla l); éste 

ültimo no se incluy6 dentro del componente Restos de Peces, 

debido a su alta frecuencia de ocurrencia en G. coeJtule6cen6. 

19 
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TADLA 1, Grupoa Aliznontlcioa da Gale..iclithy& COC!(l.lle&ccn4 
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1 rurnru• 4p, s. e1 
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~16.66 10.0 

],]] 
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. ,, -
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Las escamas observadas en el contenido estomacal de esta esp~ 

cie se caracterizaron por su estructura y tamaño bien def ini

do, lo cual elimina la posibilidad de que las escamas identi

ficadas perteneciesen a peces ingeridos varias horas antes. 

Segunda época de sequ1a (enero a junio de 1978}. 

En estos meses se recanoci6 que los grupos alimenticios fue

ron en orden de importancia los siguientes: Restos de Peces, 

Escamas de Peces y Detritus (Fig. 3A y Tabla l). Este al ti

mo componente es importante en la dieta de los peces que habi

tan el §.rea de estudio; de acuerdo a Blake et al. (1981), las 

fuentes principales de detritus dentro del Sistema son: al el 

aporte de los ríos durante la estaci6n de precipitaci6n, b) la 

descomposición de diatomeas, algas clorofitas En.teJtomoJtplta &p. 

y CtadaphoJta &p., macrofitas como Ruppia &p., y las hojas de 

los manglares. 

Durante esta época de los 88 individuos de G, CoeJtule&cen& caE. 

turados, e6lo en 41 de ellos se reconoció material alimenticio 

(Fig, 38) • 

Primera época de precipitaci6n (noviembre a diciembre de 1977) 

En esta temporada los grupos alimenticios reconocidos como pr~ 

dominantes fueron: Restos de Crustacea, Catlinec.te& ~p., y Pe

naeu& Sp. (Fig. JA y Tabla 1). El primer componente alimenti-
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cio incluye todos los fragmentos pertenecientes a jaibas, ca

marones peneidos, langostinos, cangrejos, etc., pero que por 

su estado de digestión no fue posible identificar. No obstan

te la reducida abundancia de c~1tC.i1tec.te~ ~p. en la (!;poca de 

precipitaci6n, este representa un importante componente en la 

dieta. 

Segunda ~poca de precipitaci6n (julio a noviembre de 1978). 

Los elementos alimenticios sobresalientes registrados en esta 

época fueron los siguientes: Restos de Crustacea, Restos de 

Peces y Pettae.u~ ~p. (Fig. 31\ y Tabla 1). Los peces indudable

mente forman una parte importante de la dieta de G. coc~uleJ

c.c.n~, como lo demuestran la incidencia de grupos tales como: 

Escamas de Peces, Gerridac, Centropomidae, Ariidae, ~. maza

tta.1tcLA, Gob.i.onettuJ Jp., Lutianidae, V. l.a.t.i.&1tonJ, Li.le j.tol.f 

6e.1ta., Hemirhamphidae y Engraulidae. Con respecto a Pe11aeu6 

.&p., la ocurrencia de este grupo en el contenido estomacal de 

G. co e.11.uteJ e ettJ se debe al incremento en la abundancia de los 

camarones juveniles en esta época. 

De los 314 individuos registrados en esta temporada, s6lo en 

207 de ellos se reconoci6 contenido estomacal (Fig. 3B). 

Se obtuvieron 84 individuos juveniles tB.1 cm - 18.6 cm L.Std.) 
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de los cuales, 64 individuos presentaron est6mago con aliinen

to y 20 sin contenido estomacal. En cambio, de los JlB indiv! 

duos adultos (20.1 cm - 42.6 c:rn L. Std.), en 184 se reconoci~ 

ron integrantes alimenticios y 134 individuos sin alimento 

(Fig. 38). 

En el caso de los juveniles se observ6 una marcada tendencia a 

encontrar los estómagos con un volumen considerable; de cada 

10 individuos, 7 se obtuvieron con estomago lleno. En los in

dividuos adultos la relaci6n entre el llenado y vaciado del 

est6mago no result6 tan evidente como en el caso anterior; so

lo de cada 10, espec!menes, aproximadamente 6 presentaron con

tenido en sus est6magos. 

Sin embargo, al aplicar una prueba de Contingencia de 2 x 2 P! 

ra establecer la relaci6n entre la talla de G. ccc.11.u.ie6cc.tt6 y 

la condici6n de llenado del estómago, se dernostr6 que el llen! 

do del est6mago no depende de la talla de los individuos 

(0.00l<P< 0.005). 

Corno se expres6 anteriormente, la dieta de G. coc..'t.ule¿cenb in

cluye 27 grupos alimenticios, los cuales aparecen en forma aza 

rosa a trav~s del año. Esto se logr6 establecer mediante la 

aplicación de la prueba de Kolmorov-smirnov, a trav~s de la 

ctial se rechazó la hip6tesis nula en la que se asumió la dis-
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tribuci6n uniforme de la composici6n alimenticia tD=0.48609** 

observada, ºo.oS,JlS=0.04544 calculada}. 

Si bien no se distingue una uniformidad en la ocurrencia de 

los grupos alimenticios, si se logra reconocer por su predorn!. 

nancia 5 componentes b&sicos en la dieta de G. coe.1t.ule6cenh 

(Tabla 2): Restos de Crustacea, Restos de Peces, Pe.ntteUA Ap., 

Detritus y Ch.i1t.01101nu.!i lp. ¡ mediante una prueba de :x: 2 se logr6 

demostrar el orden en que ocurren estos elementos en la dieta. 

Los resultados que se desprenden de esta prueba, indican que 

los componentes anteriores guardan entre sí las siguientes pr~ 

porciones: 3.6: 2.1: 1.9: 1.6: y 0.7. Sin embargo, la probab!. 

lidad de que estas proporciones se conserven, resultó poco sis_ 

nificativa {0.999<P}. 

La 1nformac16n analizada en este estudio indica que la activi

dad alimenticia de G. c.oe11.ulebce114, tiene lugar indiscriminad,! 

mente du_rante el d1a y la noche. Durante el d1a el nl1mero de 

individuos con est6magos conteniendo alimento fue de 115, en 

tanto que en la noche éste namero fue ligeramente mayor, 133. 

Sin embargo, la proporci6n entre est6magos sin contenido esto

macal durante el d!a y la noche, mantuvo una proporci6n casi de 

.1:1. El análisis de esta informaci6n demostró que la actividad 

alimenticia de la especie anterior, se realiza esencialmente en 

la noche (0.25 <P< O.SO). A esta prueba se le aplic6 la corre~ 



TABLA 2.- raECUlflfCrA DE OCURRENCIA DE LOS GRUPOS ALIMENTICIOS 
~ 

"' 1917 19 7' 
Gale..lchthy.& cocllule..sce.116 JUN NOV VIC ENE FfB MAR ABR MAY JUN JU! AGO SEP OCT NOV TOTAL 

Ve.tll.ltu.& 1 3 l 5 13 36 
f E.&camaa de pe.ce..& f 2 4 10 
l Ch.lllonomu6 6p. 4 3 • 4 Call.lnccte..& &p. 1 f 5 16 
5 Alga& 5 2 1 , 13 
6 M.l.sc.ldace.a 4 t ' 1 Pe.nae.u6 .&p. 2 2 16 4 4 41 
1 Re..stoi ClluaCacca l 2 2 1 3 56 1 4 10 
9 Re..sto.& de. pe.ce.6 1 ' 4 l f 3 tf 5 46 

10 J.I. te.ne.llum ' f 
11 Amph.lpoda ' 4 

" Ge.11.11.ldae. ' l 

" Ce.nt.topom.ldae. f 
14 Re..sto.s ve.ge.Cale..& 6 " IS Anne.l.lda 1 ' 16 1.&opoda l 1 ' V 
11 Bivalva f 

" A.tilda e. 1 
19 Pluma& de. ... 
'º Ach.l.tu6 maratlanu.& 1 
fl Gob.lone.llu.& .&p. 4 
22 Lutlan.ldae. 1 
23 V. lat.l6.tona 4 4 
24 Llle. 6tol.l6e.lla t 3 
25 Ce..stoda 1 1 
26 He.m.(.1ll1ampl1.ldae. t t 
t7 Engllaul.ldae. t _r_ 

315 .... 
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ci6n de Yates y se determinó la misma probabilidad. 

En apoyo a este planteamiento, al analizarse los datos parce~ 

tuales de est6magos vac!os y llenos en relación con la hora 

del d!a, se reconoci6 un incremento de la actividad alimenti

cia de G. coe1tule&cen6, desde las 18:00 hasta las 06:00 horas 

(Fig• 4). 

Cv1106c..lon xa.n.tl1ulu& Jordan y Gilbert, 1882. 

N. v.: "Curvina de aletas amarillas" 

Composici6n alimenticia. 

En la presente investigación se reconocieron 22 grupos que si~ 

veri de alimento a esta especie: esta composici6n resulta in

fluenciada por el régimen de sequta y precipitación. Los gru

pos alimenticios alcanzan una mayor diversidad durante la épo

ca de precipitación. Esta información es presentada gráficame~ 

te en histogramas de frecuencia para cada mes de muestreo, as! 

como en forma tabulada (Fig. SA y Tabla 3) • 

Predominancia de los grupos alimenticios de acuerdo con el ré

gimen ecol6gico. 
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Primera ápoca de sequta (febrero a marzo de 1977) • 

En esta temporada los. grupos alimenticios reconocidos como pr~ 

dominantes fueron: Restos de Peces, Hidrozoa y Gobiidae-Clu

peidae (Fig. SA y Tabla 3}; el primer componente sobresali6 

como uno de los elementos caracter!sticos durante el presente 

estudio. El segundo grupo alimenticio aunque su porcentaje fue 

considerable, sOlo se presentó en el mes de marzo, por lo que 

su presencia se consideró como accidental. 

Segunda ápoca de sequta (enero-abril de 1978). 

Los grupos m4s notables en esta estación segdn su orden de 1!!!, 

portancia fueron1 Restos de Peces, Restos de Crustacea y Ach~

~U6 mazattanu6 (Fig. 5A y Tabla 3) • 

Durante éste tiempo, de los 56 individuos de C. xanthutu4 ºªE 

turados, s6lo en 28 de ellos se reconoci6 alimento en los es

tómagos (Fig. 58), 

Primera ~poca de precipitaci6n (octubre a diciembre de 1977). 

En este per!odo los elementos alimenticios determinados como 

sobresali~ntes fueron: Restos de Peces, Restos de Crustacea y 

Gobiidae (Fig. 5A y Tabla J), 
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Segunda 6poca de precipitaci6n (julio a noviembre de .19701. 

Los elementos alimenticios registrados en esta estaci6n como 

predominantes fueron; Restos de Peces, P~na~u4 ~p., y Gobiidae 

(Fi9, SA y Tabla 31 • 

En esta temporada de los 301 individuos de C. xa.n.tliu!u~ captu

rados, s6lo en 206 de ellos se reconoci6 contenido estomacal 

(Fi9. SA) , 

Se obtuvieron 312 individuos juveniles (_8.1 - 29 • .1 cm L. Std.) 

de los cuales s6lo 175 contenían alimento en sus est6magos. 

Sin embargo, de los 125 individuos adultos {29.l - 45.6 cm L. 

Std.) en 59 se reconocieron integrantes alimenticios y 66 sin 

alimento (Fi9. SB}. 

En el caso de los juveniles se observ6 cierta tendencia a en

contrar los estdmagos con un voldmen considerable de alimento; 

de cada 10 individuos, 6 se obtuvieron con estdmago lleno. En 

los individuos adultos la relaci6n entre el llenado y vaciado 

del est6mago, no resultó tan evidente como en el caso ante

rior; s6lo de cada 10 espec!menes, aproximadamente 5 presenta

ron contenido en ~us estdmagos. 

Sin embargo, al adoptar una prueba de Contingencia de 2 x 2 P!t 
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ra establecer la relaciOn entre la talla de C • .ta.n.thulu~ y la 

condición de llenado del est6mago, se dernostrO que el llenado 

del est6mago no depende de la talla de los individuos (Q.10< 

P<0.25). 

Como se expres6 anteriormente, la dieta de C. ~an~hutuJ incl~ 

ye 22 grupos alimenticios, los cuales aparecen en forma azar~ 

sa a trav~s del año. Esto se logr6 establecer mediante la apl! 

caci6n de la prueba de Kolmorov-Smirnov, a través da la cual 

se rechazó la hipótesis nula, en la que se asumi6 la distrib~ 

ci6n uniforme de la composici6n alimenticia (O: 0.4584** obse~ 

vada, O o.os, 256 = 0.00254 calculada}. 

A pesar de no reconocerse una uniformidad en la ocurrencia de 

los grupos alimenticios, s! se logró distinguir por su predo

minancia 5 componentes b.§sicos en la dieta de C. x.a.1i.thu.tu"6 

(Tabla 4): Restos de Peces, Pena.euJ Jp., Gerridae, Gobiidae y 

Restos de Crustacea; mediante una prueba de x 2 se pudo demos

trar el orden en que ocurren estos elementos en la dieta. Los 

resultados que se desprenden de esta prueba indican que los 

componentes anteriores guardan ontre s! las siguientes propor

ciones; 6.3~ 1.3: 1.0: 0.8.: y 0.4 •. Sin embargo, la probabiU

dad de que estas proporciones se conserven, result6 poco sig

nificativa {0.75< P< 0.901. 



TABLA 4.- FRECUEtlCif\ DE OCURRENCIA DE LOS GRUPOS ALIHBNTICIOS DE C, ir:an.thulu6 ~ 
M 

1911 1971 
cvno6c..iun 1Canthutu6 FEB llAR OCT NOV OIC ENE FEB MZO ABR JUl SEP OCT NOV TOTAL 

1 lle..&to.& de. pe.e.e..& 1 13 16 1 3 4 1 t 3 1 o 1S 1 f9 
t ll.id1to~o11 t t 
3 Gobli.dae. s s 3 3 11 
4 Clupcldae. t 3 
s Pe.naeu6 6p, t 10 lt t1 
6 C'e.1titl1úfe11 6p. 3 
1 Re..&t(l6 Cll'u6tace.a 1 3 t 9 
1 Sot.r~'.dnr_ t 
9 Acli.i'l.u.& m11z11tt.anu.& 6 

10 Callinecte.) -'P· 3 ,, 11. te11ettum s 
" Lite 6 to t.lft e.Ita t 4 
13 En91t11ntidae. f 3 
14 Ve.t1tlt11.& 

1 s At:9116 

16 i1ug.ilidae. 

11 ffue.vo.& de. pe.ce.6 t 4 
11 Ce.ntltopomldae. 3 1 10 
19 Ge..1t1t.idac 1 11 t 1 
to Oo1tm.itato1t tatl61ton.& 

11 He..mi.1thamph.idae. 

12 lle.6to6 ve.ge.tate..& 

ts6 



35 

La informaci6n obtenida en este estudio, muestra que la acti

vidad alimenticia de C. :c.an.thui.u-4, tiene lu9'ar indiscriminad~ 

mente durante el día y la noche. Durante el día el ntlmero de 

individuos con est6magos llenos fue de 131, en tanto que en 

la noche este ntlmero fue ligeramente menor, 103. Sin embargo, 

la proporci6n entre est6magos sin contenido estomacal durante 

el d!a y la noche, mantuvo una proporci6n casi de 1:1. El an! 

lisis de esta informaci6n demostr6 que la actividad alimenti

cia de la especie anterior, se intensifica durante la noche 

(O. 25 < P <O. 50) • A esta prueba se le aplicó la correcci6n de 

Yates y se determinó la misma probabilidad. 

En defensa a este planteamiento, al analizarse los datos por

centuales de est6magos vactos y llenos en relación con la ho

ra del dta, se reconoci6 un incremento de la actividad alimen. 

ticia de e. xatttltulu.6, desde las 16: 00 hasta las 04: 00 horas 

(Fig, 6). 

Cent~opomu& ~obalito Jordan y Gilbert, 1882. 

N.v.: "Robalito", "Robalo de aleta amarilla" 

Compos1c16n alimenticia. 

Durante el per!odo de estudio se examinaron 2.l. grupos alilnen-
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ticios en la dieta de esta especie, cuya composici6n resulta 

afectada por el régimen de sequta y de precipitaci6n1 los ºº!!!. 

ponentes citados alcanzan una mayor diversidad durante la ép2. 

ca de precipitaci6n. Esta informaciOn es presentada gráfica

mente en histogramas de frecuencia para cada mes de muestreo, 

as! como en forma tabulada (Fig. 7A y Tabla 51, 

Predominancia de los grupos alimenticios de acuerdo con el ré 

gimen ecol6gico. 

Primera época de sequía tfebrero a junio de 1977). 

Los grupos esenciales durante esta temporada en orden de impo~ 

tancia fueron: Isopoda, Ch.l1tonomu& .!.p. ,y Ca.tt..C:nc.c.te& .!.p. (Fig. 

7A y Tabla S). 

Segunda época de sequía (enero a junio de 1978). 

En esta estaci6n se determin6 que los elementos alimenticios 

fueron en orden de importancia los siguientes: Restos de Pe

ces, Detritus y Thy1t.i.nop.s c.1tyh.tall.(na. (Fig. 7A y Tabla 5). 

Durante este tiempo de los 91 individuos capturados, s6lo en 

43 de ellos se reconoci6 material alimenticio {Fig. 7Bl. 
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Primera ~poca de precipitaci6n lnoviembre y diciembre de 1977). 

En esta estaci6n los elementos alimenticios reconocidos como 

sobresalientes fueron: Restos de Peces, Restos de Crustacea y 

Mac.Jtob11.a.c.h.ium .t:e.ne.ttum (Fig. 7A y Tabla 5}. 

Segunda ~poca de precipitaci6n (agosto a noviembre de 1978). 

Durante este período los elementos alimenticios primordiales 

en orden de importancia fueron: Pe.1taeu6 ~p., Restos de Peces 

y Restos de Crustacea (Fig. 7A y Tabla SI • 

De los 323 individuos registrados en esta temporada, s6lo en 

113 de ellos se reconoci6 contenido estomacal (Fig. 7B). 

Se obtuvieron 91 individuos juveniles (6,6 cm - 14.1 cm L. 

Std.), de los cuales 45 individuos presentaron est6magos con 

alimento y 46 sin contenido estomacal. En cambio de los 323 in 

dividuos adultos (15.6 cm - 47.1 cm L. Std,), en 111 se reco

nocieron integrantes alimenticios y 212 individuos sin ali.men

to (Fig. 7B). 

En el caso de los juveniles se observa marcada tendencia a en

contrar los est6magos sin un volumen cons~derable de alimento; 

de cada 10 individuos, 5 se obtuVieron con estómago lleno. En 
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los individuos adultos la relación entre el llenado y vaciado 

del estómago resulta m5s evidente que en el caso anterior; ya 

que de cada 10 ejemplares 3 presentan contenido en sus est6m! 

gas. 

No obstante, al adoptar una prueba de Contingencia de 2 x 2 p~ 

ra establecer la relación entre la talla de C. ~obalito inclu

ye 21 grupos alimenticios, los cuales aparecen en forma. azaro

sa a trav~s del año. Esto se logró establecer mediante la apli 

caci6n de la prueba de Kolmorov-Smirnov, a través de la cual 

se rechazó la hipótesis nula en la qua se asumió la distribu

ción uniforme de la composici6n alimenticia (Oc0,36971** obseE. 

vada, ºo.os, 175= 0.06097 calculada). 

Si bien no se percibe una uniformidad en la ocurrencia de los 

grupos alimenticios, si se logra discernir por su predominan

cia 6 componentes fundamentales en la dieta de C. ~oba.llto (T!, 

bla 61: Pe.1ute.u.6 ~p, Restos de Peces, Restos de Crustacea, Iso

poda, Ca.l.llne.cte.~ ~p., y lla.c.1tob.1t.a.c.h.lum .tene.ttum; mediante una 

prueba de x 1 se pudo demostrar el orden en que ocurren estos 

elementos en la dieta. Los resultados que se desprenden de e3-

ta prueba indican que los componentes anteriores guardan entre 

sí las siguientes proporciones: 3.9: 2.7: 1.5: o.a: 0.7: y 0.4. 

Sin embargo las probabilidad de que estas proporciones se con

serven result6 poco significativa (0.25 < P< 0.501. 



TABLJ\ 6.-

N .... 

Ctn.t.topomu6 Jtobat.i.to 
19 7 7 
FES 

l6opoda 

2 Hac11c1b1Lacf1 t'.um .tcnetf.um 
3 Callincc.te& 6p. l 
4 Oe.t.\ltu& 

l Re.6to6 C'Jtu6tacea 
6 Re&.to¿ de re.cc.!i 
7 Gobio11cllu6 •p. 

' C'/ti'lOllOmU6 •P· 
9 Alga• 

'º PC.HRCU6 c'Jp, 

11 Cetpc.~1oda 

12 t.i.Cr. 6tol.i.6e.Jta 
13 At&"-.ldae. 
74 Tl1y.\.it1op6 c.lly6talt.lna 
15 Ancltoa 6p. 
16 Poe.c..lll.ia &pl1e.nop6 
17 My&c..ldacea 
11 Pl46tic.o 
19 Sc.lite.n.idae. 
20 Ge.Jt.Jt.idae. 
21 MugU<dae 

rRECUENCil\ DE OCURRENCIA DE LOS GRUPOS J\LIMEHTICIOS DE c • .\oba.t.l.to 

MZO llAY JUN NOV 
197! 

v1c rNE ABR 

2 2 

2 

4 

l 
2 11 1 

2 
2 

1 

2 

JUN 

2 

1 

AGO SEP OCT NOV TOTAL 

11 
2 l 

6 

10 

4 

1 1 

4 

6 

l 9 

4 

22 

' 

9 

19 

ll 

6 

l 

1 

50 
l 

11 

l 

1 
17 l ... 
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La informaci6n analizada en este estudio indica que la activi 

dad alimenticia de C. ~obatito, tiene lugar i~distinguible

mente durante el d!a y la noche. Durante el d!a el nCimero de 

individuos con est6magos conteniendo alimento fue de 67, en 

tanto que en la noche este nGmero fue ligeramente mayor, 09. 

Sin embargo, la proporci6n entre estómagos sin contenido est~ 

macal durante el d1a y la noche, mantuvo una proporci6n casi 

de 1:1. 

El análisis de esta información demostró que la actividad de 

la especie anterior, se realiza esencialmente en la noche 

(0.025< P< O.OS). A esta prueba se le aplicó la corrección de 

Yates y se determinó la misma probabilidad. 

En auxilio a este planteamiento, al analizarse los datos por

centuales de est6magos vacíos y llenos en relaci6n con la hora 

del día, se reconoci6 un incremento de la actividad alimenti

cia de C . . 'tobatitC?, desde las 16:00 hasta las 24:00 horas (Fig. 

8) • 

Ce.11t.iopomu$ n.ig'te.6c.en6 Gunther, 1864. 

N.v.: "Robalo prieto". 

c6mposici6n alimenticia. 
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Durante el per1odo de estudio se reconocieron 13 grupos ali

menticios en la dieta de esta especie, cuya composición resul 

ta influenciada por el régimen de sequta y de precipitaci6n; 

dichos componentes alcanzan una mayor diversidad durante la 

ápoca de precipitaci6n. Esta informaci6n es presentada gráfi

camente en histogramas de frecuencia para cada mes de mues

treo, as1 corno en forma tabulada (Fig. 9A y Tabla 7). 

Predominancia de los grupos alimenticios de acuerdo con el r! 

gimen ecol6gico. 

Primera dpoca de sequía {mayo y junio de 1977}. 

Los conjuntos alimenticios predominantes durante esta tempor~ 

da fueron lo siguientes: Detritus, Mugilidae y larvas de Eu-

c.C:no.&.tomu.4 &p. {Fig. 9A y Tabla 7). 

Segunda ápoca de sequ1a (enero a junio de 1978). 

Los elementos alimenticios reconocidos como sobresalientes en 

esta época fueron los siguientes: Detritus, Restos de Peces y 

Copepoda (Fig. 9A y Tabla 7). 

Durante esta temporada de los 15 individuos capturados· s6lo en 

10 de ellos se reconoci6 material alimenticio (Fig. 9B}. 
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Primera época de precipitaci6n (octubre y noviembre de 1977}. 

En este periodo los grupos alimenticios en orden de importan

cia fueron los siguientes: Restos de Peces, Pe.naeu.! 6p. ,y Go

b~o11elluJ ''" (F1g, 9A y Tabla 7[, 

Segunda €poca de precipitac16n (agosto a noviembre de 1978), 

Durante este periodo los elementos alimenticios trascendenta

les fueron los siguientes: PenaeuJ 6p., Restos de Peces y Res

tos de Crustacea (Fig, 9A y Tabla 7). 

De los 142 individuos registrados en esta temporada, s6lo en 

30 de ellos se reconoci6 contenido estomacal (Fig, 99). 

Se obtuvieron 11 individuos juveniles (9,1 - 15.6 cm L. Std.}, 

de los cuales 6 individuos presentaron estómagos con alimento 

y 5 sin contenido estomacal. En cambio de los 159 individuos 

adultos (17.1 cm - 56.1 cm L. Std.J, en 43 se reconocieron in

tegrantes alimenticios y 116 individuos sin alimento (Fig. 9B). 

En el caso de los juveniles se observa cierta tendencia a en

contrar los est6magos con un volumen considerable de alimento; 

de cada 10 individuos, 5 se obtuvieron con est6mago lleno. En 



49 

los individuos adultos la relaciOn entre el llenado y vaciado 

del est6mago resulta más evidente que en el caso anterior; ya 

que de cada 10 especímenes aproximadamente 3 presentan conte

nido en sus est6magos. 

Sin embargo, al aplicar una prueba de Contingencia de 2 x 2 

para establecer la relac16n en ere la talla de C. 11ig.1t~Jc.en4 y 

la condici6n de llenado del est6mago, se demostr6 que el lle

nado del est6mago depende de la talla de los individuos 

(0. OS<P<0.10 l • 

Como se ha indicado con anterioridad la dieta de C, n.ig.te4ce.n.& 

incluye 13 grupos alimenticios, los cuales aparecen en forma 

azarosa a través del año. Esto se logr6 establecer mediante la 

aplicaci6n de la prueba de Kolmorov-smirnov, a través de la 

cual se rechaz6 la hip6tesis nula en la que se asumi6 la dis

tribuci6n uniforme de la composici6n alimenticia (D=0.3598** 

observada, 00 • 05 , 56= 0.17823 calculada). 

A pesar de diferenciarse una uniformidad en la ocurrencia de 

los grupos alimenticios, si se logra precisar por su predomi

nancia 6 componentes primordiales en la dieta de C, nig~e¿cenh 

(Tabla 8): Restos de Peces, Penaeuh ¿p,, Mugilidae, Detritus, 

Gobiidae y Lile ~tolióe~a¡ mediante una prueba de x 2 se pudo 

demostrar el orden en que ocurren estos elementos en la dieta. 
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TABLA o.- FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS GRUPOS ALIMENTICIOS DE c. n.lg11.~4ce.n& 

Ce.n.t11.opomu6 n.i91te.&c.e.n6 

Ve.tJr..i.tu¿ 

2 Mugit.idae. 

3 Ge.l'l.1t.idae. 

4 Gob.ione.llu¿ •P· 
s Re.&to.t. de. pe.ce.6 

6 Pe.nae.u& &p. 

7 Huevo& de. pez 

8 Cope.poda 

9 GobUdae 

10 Re.ato& Cttu&.tace.a 

" Lile. &tol.i6e11.a 

12 L«Jtca& Euc.ino6tomu.s 

ll Ch.l11.onomu6 1.p. 

•p. 

1977 '9 7 8 

MAY JUN OCT NOV ENE 

4 

6 

3 

MZO JUN AGO SEP 

6 

OCT NOV 

2 

6 

4 

2 

l 

s 
l 

TOTAL 

l 

4 

2 

19 

17 

2 

l 

56 



SJ. 

·Los resultados que se desprenden de esta prueba indican que 

los componentes anteriores 9Uardan entre st las siguientes 

proporciones: 4.1: 3.7: 0.9: 0.6: 0.4: y 0.2. Sin embargo la 

p._robabilidad de que estas proporciones se conserven result6 P2 

co significativa (0.75<P<0.90}. 

·La informaci6n analizada en este estudio indica que la activi

dad alimenticia de C. nig~e~cenJ, tiene lugar indiscriminada

mente durante el d!a y la noche. Durante el d!a el nGrnero de 

individuos con estómagos conteniendo alimento fue de 27, en 

tanto que en la noche este namero fue ligeramente menor, 22. 

Sin embargo, la proporci6n entre estómagos sin contenido esto

macal durante el d!a y la noche, mantuvo una proporción casi 

de 1:2. 

El examen de esta informaci6n demostr6 que la actividad de la 

especie anterior, se realiza esencialmente en el d!a (0,025<P 

<0,05). A esta prueba se le aplic6 la corrección de Yates y 

se determin6 la misma probabilidad, 

En favor a este planteamiento, al analizarse los datos porcen

tuales de est6magos vac!os y llenos, en relaci6n con la hora 

del d!a, se reconoci6 un incremento de la actividad alimenticia 

de C. nig4e6cen6, desde las 10:00 hasta las 24:00 horas (Fig. 

101. 
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·-:· 

N.v.: "Chiro", "Lisa francesa", "Machete" 

Composici6n alimenticia. 

Durante la presente investigación se reconocieron 8 grupos al!_ 

menticios en la dieta de esta especie, cuya composici6n resul

ta influenciada por el r~gimen de sequ!a y de precipitaci6n. 

Esta informaci6n es presentada gráficamente en histogramas de 

frecuencia para cada mes de muestreo, ast como en forma tabu

lada (Fig. llA y Tabla 9). 

Predominancia de los grupos alimenticios de acuerdo con el r! 

gimen ecol6gico. 

Epoca de sequ!a (junio de 1978}. 

El grupo alimenticio reconocido como predominante durante esta 

temporada fue: el Detritus (Fig. 11A y Tabla 9). 

Durante este período s6lo se captur6 un ejemplar en el cual se 

reconoci6 material alimenticio (Fig. llBl. 

Primera ~poca de precipitaci6n (octubre y noviembre de 1977). 
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TABLA 9.-

Re6.ta6 de pece.& 

2 VetJt.ltn.& 

3 Pe.nacu.& 6 

4 Mac1Lob1tactium .tcne.ttum 

5 Mu lUdao 

6 l.utl ani dae. 

1 Re.&to6 CJLUh.tacea 

B Gobi.ldae 
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En este tiempo el grupo alimenticio reconocido como sobresa

liente fue: Restos de Peces lFig. llA y Tabla 91. 

Segunda época de precipitac16n (agosto a noviembre de 1978). 

Los elementos alimenticios predominantes registrados en esta 

Apoca fueron los siguientes: Detritus, Restos de Peces y Pe· 

naeu• •P· (Fig. llA y Tabla 91. 

De los 125 individuos registrados en esta temporada, s6lo en 

40 de ellos se reconoci6 contenido estomacal (Fig. 118). 

56 

Se obtuvieron 72 individuos juveniles (15.6 cm - 26.1 cm L. 

Std.), de los cuales 23 individuos presentaron est6rnago con al! 

mento y 49 sin contenido estomacal. En cambio de los 54 indivi 

duos adultos (27.6 cm - 35.1 cm L. Std.) en 18 se reconocieron 

integrantes alimenticios y 36 individuos sin alimento (Fiq. 

llB) • 

En el caso de los juveniles se observa marcada tendencia a en

contrar los estómagos sin un volumen considerable de alimento; 

de cada 10 individuos, 3 se obtuvieron con est~·maqo lleno. En 

los individuos adultos la relación entre el llenado y vaciado 

del estómago resulta tan evidente como en el caso anterior; ya 

que de cada 10 espec1menes 3 presentan contenido en sus est6-
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magos. 

Sin embargo, al aplicar una prueba de Contingencia de 2 x 2 p~ 

ra establecer la relación entre la talla de f. a66inl4 y la 

condici6n de llenado del estómago, se demostr6 que el llenado 

del est6mago depende de la talla de los individuos. Sin embar 

go la probabilidad de que esta relación establecida se conser

ve, result6 poco significativa (0.975<P<0.99}. 

Como se mencion6 anteriormente la dieta de E. a6ó-in.t.l incluye 

8 grupos alimenticios, los cuales aparecen en forma azarosa a 

trav~s del año. Esto se logr6 establecer mediante la aplica

ción de la prueba de Kolmorov-Smirnov, a trav~s de la cual se 

rechaz6 la hip6tesis nula en la que se asumi6 la distribuci6n 

uniforme de la cornposici6n alimenticia (D=0.3869** observada, 

ºo.os, 315= o.04544 calculada). 

Si bien no se reconoce una uniformidad en la ocurrencia de los 

grupos alimenticios, si se logra diferenciar por su predomina~ 

cia S componentes fundamentales en la dieta de E. a66inid (Ta

bla 10): Pena.cud dp., Restos de Peces, Restos de Crustacea, D~ 

tritus y Uac!tobAa.c.ft.lum .tenettum¡ mediante una prueba de x2. se 

pudo demostrar el orden en que ocurren estos elementos en la 

dieta. Los resultados que se desprenden de esta prueba indican 

que los componentes anteriores guardan entre s! las siguientes 
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TABLA 10.- FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS GRUPOS ALIMEllTICIOS DE Etop¿ a66.ln.il. 

Reli.to1. de pe.ce.la 

Ve.t1t.ltuli 

Penae.u¿ lip. 

Mac1tob1taclt.lum te.ne.tlum 

Mt.19.li.ldae 

Lut.latt.ldae. 

Re.lito¿ C1tulitace.a 

Gob.C..ldae. 

1977 1978 

OCTUB, NOV. JUNIO AGOSTO SEPT. OCT, NOV, 

2 3 5 2 

14 

2 

2 2 

TOTAL 

14 

2 

16 

2 

5 

42 
•• 
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proporciones: 4.2: 3.7~ 1.3i 0.5: y 0.2. Sin embargo la pro

babilidad de que estas ~roporciones se conserven, result6 po

co significativa (0.75<P<0.90l. 

La informaci6n analizada en este estudio indica que la activ.f. 

dad alimenticia de E. a66..C:11.lJ, t.iene lugar indistintamente d!! 

rante el dta y la noche. Durante el d!a el ndmero de indivi

duos con est6magos conteniendo alimento fue de 28, en tanto 

que en la noche este namcro fue bastante menor, 13. Sin em

bargo, la proporci6n entre est6magos sin contenido estomacal 

durante el d!a y la noche, mantuvo una proporci6n casi de 2:1. 

El an~lisis de esta 1nformaci6n demostr6 que la actividad ali

menticia de la especie anterior, se realiza esencialmente en 

el d!a (0.25<P<O.SO). A esta prueba se le aplic6 la corrección 

de Yates y se determin6 la misma probabilidad. 

En auxilio a este planteamiento, al analizarse los datos por

centuales de est6magos vac1os y llenos en relación con la hora 

del d!a, se reconoci6 un incremento de la actividad alimenti

cia de f. a66.lni4,desde las 10:00 hasta las 18:00 horas (Fig. 

121. 

Polydactylu4 app~oximan4 (Lay y Bennet, 1849). 

N. v.: "Rat6n", "Barbudo" 
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Composici6n alimenticia. 

Durante el presente trabajo se determinaron 13 grupos alimen

ticios en la dieta de esta especie, cuya composici6n resulta 

influenciada por el r~gimen de sequ!a y de precipi taci6n; di .. 

chos componentes alcanzan una mayor di ·1arsidad durante la éP!?_ 

ca de precipitaci6n. Esta informaci6n es presentada gr.1fica

mente en histogramas de frecuencia para cada mes de mu~streo, 

as! como en forma tabulada (Fig. lJA y Tabla 11). 

Predominancia de los grupos alimenticios de acuerdo con el ré 

gimen ecol6gico. 

Epoca de sequ!a (enero de 1978) • 

Los grupos predominantes para esta temporada fueron: Mac.Jtob1ta

cl1.i.um .tenettum, Restos de crustacea y Lile stolifera (Fig, 13A 

y Tabla 11). 

Durante esta temporada se capturaron 4 espec!menes en los cua

les se reconoci6 material alimenticio (Fiq. lJS). 

Primera ~poca de precipitación (diciembre de i977). 

En este periodo los grupos alimenticios primordiales reconoci-
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TABLA 11.- GRUPOS ALIMENTICIOS DE P. app1t.ox.lman6 

Potyda.ct ytu11 applt.oúman6 DIC ENE SEP NOV 

Pe.nae.u¿ .sp. 

Re..&to6 CJLu6.ta.ce.a 

Re.6.to.ti Ve.ge.ta.te.¿ 

Uac11.o b\ach.l um .te.ne.ttum 

Ctqpel dac 

Lile. 6.toUée.11.a 

Muglt 6p, 

Re.6to6 de. Pe.ce.4 

Catti ne.cte.i. .sp, 

Chl1tonomu6 •P• 

1.6opoda 

Go l:i.l dae. 

Sote.ida.e. 

~ PRECIPITl\CION 
SEQUIA 
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dos como predominantes fueron; Ma.c.1tob1ta.c.h.lum .tc.nc.l.lum, Pcna.eu4 

4p., y Restos de Crustacea (Fig. 13A y Tabla l.l.). 

segunda época de precipitaci6n (septiembre y noviembre de 

1978). 

Los componentes alimenticios más significativos en orden de 

importancia fueron: Pena~u~ Jp., Restos de Peces y Caltinectc.4 

•P•, (Fig. lJA y Tabla 11). 

De los 64 individuos registrados en esta estaci6n, sólo en 48 

de ellos se reconoci6 contenido estomacal (Fig. lJB). 

No se obtuvieron individuos juveniles. Sin embargo de los 68 

individuos adultos (15.6 cm - 29.1 cm L. Std.) en 52 se reco

nocieron integrantes alimenticios y 16 individuos sin alimen

to (Fig. 138) • 

En el caso de los individuos adultos se observa marcada tende~ 

cia a encontrar los estOmagos con un volumen conniderable de 

alimento; de cada 10 individuos, casi 8 se obtuvieron con est~ 

mago lleno. 

Sin embargo, al aplicar .una prueba de contingencia de 2 x 2 p~ 
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ra establecer la relación entre la talla de p, a.pp.\ox.ima.a~ y 

la condic16n de llenado del est6mago, ésta no pudo llevarse 

a cabo, debido a la ausencia de individuos j6venes, 

Como se indic6 anteriormente la dieta de P, app.i.o xi.rna.nh inCl!!, 

ye 13 elementos alimenticios, los cuales aparecen en forma az~ 

rosa a trav6s del año. Esto se logr6 establecer mediante la 

aplicaci6n de la prueba de Kolmorov-Smirnov, a través de la 

cual se rechaz6 la hipótesis nula en la que se asumió la dis

tr ibuci6n uniforme de la composici6n alimenticia (D=0.39003** 

observada, ºo.OS,?l= 0.15864 calculada). 

A pesar de no percibirse una uniformidad en la ocurrencia de 

los grupos alimenticios, s1 se logra reconocer por su predomi 

nancia 6 componentes básicos en la dieta de P. dppJLo~ima.n~ 

(Tabla 12}: Pe.na.tu& hp,, Clupeidae, ~la.cJt.ob11.a.ch.ium te.ntllum, 

Restos de Crustacea, Restos de Peces y Restos vegetalesJ me

diante una prueba de x 2 se pudo demostrar el orden en que ocu

rren estos elementos en la dieta. Los resultados que se des

prenden de esta prueba indican que los componentes anteriores 

guardan entre s1 las siguientes proporciones: 5.1: 1.7: 1.5: 

0.8: 0.7; y 0.2. Sin embargo la probabilidad de que estas pr2. 

porciones se conserven, resultó poco significativa (O. 75 < P < 

D.901. 



.. .. Tl\HLA 12.- FRECUt~tlCl/\ OP. OCURnENCll\ DE LOS GRUPOS l\LIHENTICIOS DE P. applto:<.imaltó 

1977 1979 

PCJtytlaetyC.it4 <.pp'lox.l111a116 DICIEMBRE ENERO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL 

1 Pi?uaeuó •P• 7 1 22 30 

2 ReótoJ C'll.uJtacea 3 1 1 5 

3 Re.ii-toó vcget.ateA 1 1 

4 Ua c.Jto bltachi. um tenett:um 6 2 1 9 

5 Clupei.dae 3 7 10 

6 Llle ótoU 6e.11.a 1 1 2 

7 Mugll 6p. 1 1 2 

B Reó.to ¿ de pece.6 2 2 4 

9 CatUnecte.6 .sp. 4 4 

10 Clti Jtonomuti ~,_,. 1 1 

11 l 6opoda 1 1 

12 Gobi..ldae. 1 1 

13 Sole.idae 1 ...l 
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La 1nformac16n referente a la actividad alimenticia de 

P. app~ox~man4, no pudo demostrarse:estad!sticamente debido 

al reducido n11nlero de ejemplares, sin embar90, al parecer esta 

especie se alimenta esencialmente en la noche. 

En apoyo a este planteamiento, al analizarse los datos porce!l 

tuales da est6magos vac!os y llenos en relacidn con la hora 

del d!a, se reconoci6 un incremento de la actividad alimenti

cia de P. app~oximan4, desde las 18:00 hasta las 24:00 horas 

(Fig. 14). 
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DISCUSION 

Varios autores, entre ellos Hynes (1950) y Man y orr (1969) , 

han establecido que cuando se discuten métodos de an~lisis de 

contenido estomacal de peces que involucran grupos alimenti

cios en la dieta, ésta deber~ ser independiente del método e~ 

pleado; cada método mostrar~ la medición de los grupos alime~ 

ticios importantes en la dieta de los peces de acuerdo a los 

atributos para que fue diseñado. Sin ombargo, cuando son tom~ 

das mues tras pequeñas y la variaci6n en categorías alimenti

cias es grande, métodos diferentes pueden producir resultados 

completamente distintos (Radforth, 1940). 

Por otra parte, Hyslop (1980) ha constatado que todos los mé

todos empleados para el análisis de est6magos tienen ventajas 

y desventajas. En ocasiones, la selección del método depende 

del tiempo dispon.ible para su realización. En esta investiga

ción, el procedimiento seleccionado de Frecuencia de Ocurren

cia; tuvo la ventaja de ser sencillo y de llevarse a cabo en 

un tiempo razonable. No obstante, proporciona P.OCa información 

sobre la cantidad relativa o volwnen de cada alimento presente 

en el est6mago. El método proporciona una espectro alimenticio 

cualitativo que se considera aceptable lCrisp, 1963: Fagade y 

Olaniyan, 1972, Blake, 1977). Johnson (19771 ha usado el Mé

todo de Frecuencia de Ocurrencia como un indicador de compete~ 
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c:La interespec!fica en dos o m&s depredadores •. i::l m~todo ha 

sido utilizado tambi~n para ilustrar cambios estacionales en 

la composic16n de la dieta (Frost, 1977). 
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En el presente trabajo se establl'c1f~:·::in nueve localidades de 

muestreo, para poder establecer comp1raciones con los result::_ 

dos de investigaciones previil;t't?nte efectuadas en el área de e!_ 

tudio (Carranza 1969a; l969b; carranza y lunezcua l971a; 1971b, 

Amezcua 1977; Warburton 1978 y 1979). Oespu~s de 9 meses, es

tas se redujeron a Tapo Botadero y Tapo Agua Dulce, debido al 

reducido namero de individuos obtenidos en los otros lugares. 

Estos dos Oltimos sitios representan las áreas más importantes 

de pesca comercial de camarones y peces. 

En un prinCipio se supuso que con la red aqallera de .abertura 

de 2' y J l/2' (red No. 2) se lograrta una captura abundante 

de ejemplares mayores de 40.0 cm de L. Std., sin embargo, s6lo 

se logr6 el 15% de los espectmenes. Esto puede explicarse qui

z' por existir pocos individuos de esta talla, o porque este 

este tipo de red construtda de hilo de seda, es cortada facil

mente por las jaibas del gdnero Cattinecte4 4p, En cambio la 

red agallera de abertura 0.9' construtda de hilo de nylon (red 

No. l), captur6 el 80% de la muestra que 1ncluy6 peces hasta 

de 35.0 cm de L. Std. Con las .atarrayas s6lo se obtuvo el 5% de 
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la captura, pero compuesta por una mayor di'lersidad de tallaP. 

La importancia de la captu~a de espec!menes en poblaciones "! 

turales a través de un ciclo de 24 horas está ampliamente de

mostrada, ya que proporciona una idea aceptable del tiempo de 

ocurrencia de los mayores p~rtodos de alimentaci6n lDarnell, 

1958). Po= otra parte, Darnell y Meierotto (1962) comproba

:on en experimentos con el bagre Ictaiu~u~ mela~. que en un 

tiempo de ingestión de 3 horas, el anf1podo Hyaleiia a~teca 

todav!a es reconocible, aunque se nota la pérdida de la placa 

dorsal y los apéndices empiezan a separarse. Después de 6 h2,_ 

ras s6lo quedan algunos remanentes quitinosos en el est6mago. 

No obstante de que estos autores desarrollaron este trabajo en 

condiciones controladas y con organismos de 4 a 6 cm de L, Std. 

sus observaciones coinciden parcialmente con los resultados o~ 

tenidos en esta investigaci6n, ya que al retirar cada dos ho

ras los ejemplares capturados, se logr6 obtener en la mayoría 

de los casos material estomacal identificable. 

Se reconoci6 una amplia distribuciOn de los grupos alimenti

cios que consume G. coe~ute~cen~, los cuales se ven claramente 

influenciados por los períodos de sequ1a y precipitaci6n. A 

pesar de que algunas especies de bagre tienen un amplio espec

tro alimenticio, éstas pr.esentan grupos dominantes, cuya pre

sencia depende de la disponibilidad y accesibilidad del alime~ 
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to, estaci6n del año y la edad del pez (Thomas, 1966; WeatheE 

ley, 1972). Esto se confirm6 con la prueba de Kolmorov-Smir

nov, en la que se corrobor6 que los grupos alimenticios no se 

distribuyen de manera uniforme a trav~s del año. 

Durante la ~poca de sequta (enero-junic) el grupo alirnencicio 

Call.lnec..te.6 .&p., ocup6 un lugar destac:i.do. Esto se puede expl!, 

carse por las altas densiJades de juveniles de Ca.ll.l11ec..te~ 

a.tc.ua.tu.& y C • .to~o.te.6 reportadas por (Paul, 1977) en el :irea 

de Huizache-Caimanero. Salazar (1980) señal6 en los meses de 

febrero a mayo, el mayor reclutamiento en el área de estudio, 

De el díptero Chi~onomu6 6p., no se tienen datos de la época de 

mayor abundancia, pero Thomas (1966) señala que este insecto es 

frecuente en areas s6meras, ricas en sedimentos y vegetaci6n en 

raizada. Las Escamas de Peces, su alta presencia en esta época 

se debe a las escamas liberadas por los peces durante la capt~ 

ra. Salazar (1980) reporta que en la ~poca de sequ!a se incre

menta la captura de peces. 

La presencia constante de los Restos de Peces en la dieta de 

G. coe.'tule~cen~ obedece a la ocurrencia a través de todo el año 

de larvas y juveniles de peces pertenecientes a la familia Go

biidae (Alvarez, en preparaci6n); los miembros de esta familia 

han sido ampliamente reconocidos como forrajeros (Yañez y D!az 

1977}. Los peces son los más representativos de todo el espectro 
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alimenticio de esta especie. Corbet (1961) reporta que los b~ 

gres pueden ser pisctvoros en virtud de la amplitud de su bo

ca y su relativa especializaciOn b~nticat ademas este autor 

indica que el bagre ClaJt.ia.& mo~~amb.1'.c.u~ se alimenta principa,! 

mente de ostr4codos e insectos hasta 3lcanzar los 3.0 cm de 

L. T. y los individuos mayores de es':u t.:i.lla se alimentan de 

peces. El Detritus es de 1mport3.nc1<> primordial dentrc del 

Sistema: Edwarils (1979) señala que .~iitl..lne.c..tP.~ 6p., el cama

rón Pe.nae.u.& .&p., el langostino M. te.ne.tlum, los peces V. ta

t.l61ton4, Gob.lone.tl.u.& .&p., y Mug.ll cu.te.ma incluyen en su die

ta principalmente material de origen orgánico. 

La composici6n por talla de los individuos de G, coe.Jtute.~cen~, 

incluyeron individuos en etapa de reproducci6n1 es precisame!!. 

te durante la ápoca de sequ!a cuando tiene lugar el proceso de 

reproducc16n de esta especie en el Sistema (Melchor, 1980). 

Por otra parte el predominio de est6magos vac!os en relaci6n 

a los llenos debe de estar relacionado con las condiciones hi

drol6gicas de la laguna. Durante la época de sequía el volumen 

de las lagunas disminuye considerablemente, con lo cual, se r~ 

duce también la cantidad de alimento disponible para los peces. 

En la época de precipitaci6n (julio-diciembre) , el predominio 

de los Restos de Crustacea, se debe a la gran diversidad de o.=:, 

gan~smos de este tipo que ocurren en esta temporada~ otra ex-



plicaciOn puede ser que les b~gres hayan comido directamente 

los restos de crust~ceos dejados por·-otros depredadores. La 

alta presencia del grupo Ccttt.l11ecte4 ~p. en esta ~poca no es 

f!cil de explicar, pues Paul (19771 reporta en los meses de 

noviembre a diciembre, predominancia de hembras ov!geras y 
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los escél.scs juveniles que logr6 capturar con lii red de: arras

tre, estuvieron mezclados con pastos de Rupp.ia. .!.p., abundante 

en esta época; segan este autor los pastos proporcionan un e_! 

celente refugio para las jaibas. Thomas (1966) señala que los 

bagres tienen cierta especializaci6n béntica como son las ba! 

bas y la forma de "cuchara" de su boca, de acuerdo con esta 

informac16n, las oportunidades de G. coeJtute~cenó son mayores 

para atrapar a Ca.li.l11e.c.te..s Jp., aunque éstas estuvieran muy di,! 

persas y su abundancia fuera rn!nimn. Edwards (1978) reconoció 

que Cail.lnec..te.s ~p., muestra continuo reclutamiento a trav~s 

de todo el año en el Sistema Huizache-Caimanero. Las poblaci2_ 

nes del camarón Pe.tia.e.u¿ .sp. predominan en la ~paca de precipi

tac16n. 

De acuerdo can Soto (1969) y Watkins (1980) el reclutamiento 

de los camarones peneidos comienza a mediadas de julio y ter

mina a mediados de septiembre. No obstante la alta disponibi

lidad de este alimento, óste no ocupa un lugar sobresaliente 

en la. dieta de G. c.oe1tule.sce11.s, a excepcitn del mes de aeptie!!!. 
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bre y parte de noviembre, cuando la producci6n de camarones 

juveniles alcanza su m~irno. Esto viene a reforzar la opini6n 

de que G. c.oe.1tul.c..6c.e1t.6 no tiene una marcada preferencia por 

este alimento a pesar de que sea abundante. 

No obstante la predominancia de los individuos adulces sobre 

los juveniles, al parecer las tallas no influyen en la condi

ci6n de llenado del est6mago. La incongruencia entre indivi

duos con estómago lleno y vacío es probable que se deba a que 

se colectaron mayor narnero de ejemplares en la noche que en 

el d!a; de acuerdo con la prueba estad!stica aplicada a esta 

especie, se demostr6 que la actividad alimenticia se realiza 

preferentemente en la noche. 

Según lo anterior, los grupos característicos en la dieta de 

G. coe.4ule.&ccn.& son: Restos de Crustacea, Restos de Peces, 

Pcna.eti.& .&p., Detritus y Call.lne.c.t:e..& .&p., la proporci6n en que 

pueden ser encontrados es de 3,6: 2.1: 1.9: 1.6: y 0.7. Esto 

coincide parcialmente con el estudio realizado por Melchor 

(1980) , El trabajo de este autor demuestra que el alimento pr~ 

ferencial de G. c.oe.Jt.ule.~c.e1t.& son los peces y en menor grado 

los camarones. Edwards (1978) dem::>str6 que el alimento princi

pal fue Pe.na.e.u.& .&p., los peces y Ca..lline.cte.6 .&p. ocupan una 

segunda y tercera categor!a respectivamente. 



La diferencia entre los resultados de tlelchor (1980) y los 

obtenidos en esta investigac16n, es explicable ya que el es

tudio de Melchor (1980) abarc6 s6lo el área de la L.:iguna de 

Caimanero. Los resultados de Edwards {1978) por otra parte, 

difieren con esta investigación debido a que la mayoría de 

., 

las capturas de G, COC.!Lult?.~c.eH.! l.:is Lealizó este autor, en la 

~poca de preci.pi taci6n, sobre todo en los meses en que el ca

mar6n es abundante. G. c.oe.tulol.JC.ett6 es residente del Sistema 

Huizache-Caimanero y de acuerdo con la clasificaci6n propues

ta por Oay .!:,! al. (1973), se comporte como una especie neta

mente carn!vora. Segan 'f~ñez (1978) G. c.ce.,tule&c.enJ constitu

ye un consumidor secundario en las lagunas costeras de Guerr~ 

ro, cuyo espectro alimenticio es similar al descrito en este 

trabajo. 

Con el objeto de reducir la presión de depredación ejercida 

por la especie anterior como depredador de la población de 

peneidos, se sugiere su captura sobre todo en los meses de r~ 

producción (junio y julio) por medio de redes agalleras, en 

los esteros y canales del Sistema Huízache-Caimanero: es en es 

ta ápoca seglln Wat.kins (1980), cuando ocurre la mayor inmigra

ción de postlarvas. Por otra parte es importante la reeomenda

c16n de warburton (19781, quien sugiere el inicio de una pes

quer1a comercial de G. c.oc.1tule~c.c.1t.4 no obstante de que local-
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mente no es aceptable como alimento, La idea de Warburton 

(1978) serta viable a mediano y largo plazo, estableciendo 

una empacadora con técnica especializada, donde se procesara 

en forma atractiva la pulp,a de este pez como se hace en Ala

bama, E. u. A. con Tc.tatultu~ puncta.tut-6; esta especie ya se 

cultiva comercialmente en Rosario, Sin., y las ventajas que 

tiene sobre G. coe1tu.C.e~c.c.n.6_ es Cinicamente la blancura de su 

carne y la propaganda que se le ha dado. 

Se determin6 una variada distribuci6n de los grupos alimenti

cios que ingiere C. x.antlu.tltt.6, los cuales se ven influencia

dos por el régimen de sequ!a y precipitaci6n. 

Ce acuerdo con la temporada de sequ!a (enero-junio) el eleme~ 

to alimenticio Restos de Peces, ocupo un lugar sobresalienter 

la explicaci6n es similar a lo discutido en G, coe~ute6cen6, 

ya que e. xa.11thulu6 tambi~n tiene preferencia por organismos 

macrobent6nicos. El grupo ali.men'ticio Hidrozoa, sólo se regi!_ 

tr6 en el mes de marzo por lo que se supone que su presencia 

en la laguna fue accidental. La ·importancia·de los elementos 

alimenticios Gobiidae y Clupeidae ya ha sido discutida en 

G. coe~ule6cen6, no obstante Warburton (1979} reconoci6 repre

sentantes de ambas familias en ambos per!odos de sequ!a y pr!. 

cipitaci6n. 
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ta alta presencia de los Restos de Crustacea, es probable que 

se deba a la gran densidad de individuos j6venes de Cal.U.ne.e· 
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te 4p., reportadas por Salazar (1980)1 aunque por otra parte, 

Edwards (1978) señala que MacJtobJtach.lum 4p. y otros palem6ni-

dos completan su ciclo de vida dentro de la laguna. La consta~ 

te ocurrencia del pez Ach.i.Jtu4 mazattanu6 en la dieta de C. 

:(d11tltulu.6, es consecuencia del reclutamiento cont!nuo de esta 

especie a través del año {Warburton 1978) • 

En la ~poca de sequ!a se registraron las tallas mayores debido 

a que los individuos alcanzan su m~xirno desarrollo dentro de la 

laguna exclusivamente para alirn~ntarse. No se not6 despropor

ción entre est6magos vac!os y llenos no obstante el reducido 

volumen de la laguna y la menor disponibilidad de alimento. 

Durante la ~poca de precipitaci6n (julio-diciembre), el predo-

minio de los Restos de Peces no es fácil de explicar, ya que 

se supon!a que en esta época este alimento se presentaría en 

menor cantidad, debido a la diversidad de otros grupos alimen

ticios; sin embargo, al parecer esto tiene relación con la ta

lla de los especímenes de C. xanthulu&. Moody (1950) · reporta 

para Cyno4clo11 ne.buio4u.6 en estudios realizados en Florida 

E.U.A., que esta especie a partir de los 27.5 cm de L. Std., se 

alimenta principalmente de peces: ~sto 9oincide con la presente 
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invest~qaci6n ya que de los individuos capturados en su mayo

r!a sobrepasan esta talla. La ocurrencia del elerrento alimen

ticio Restos de Crustacea S"! debe a la gran diversidad de ºE 

ganismos de este tipo que S··· registran en esta época. ?Jo obs-

tante de a9arecer en un pla ·o secundario el elemento aliment~ 

cio Pena.e.u.a Jp., no deja de ·1er importante debido al crecien-

te interés por conocer el e~ecto de los peces sobre este recu! 

so; cono se discuti6 en el caso de G. coe.1tu.te.6ce.11.!, el reclu-

tamiento de los camarones peneidos comienza en julio. El inte

grante alimenticio Gobiidae aparec16 con una alta frecuencia 

durante la época de precipitación, lo cual coincide con las a!_ 

tas densidades reportadas por Arnezcua (1977) para los integra~ 

tes de esta familia; segG.n este autor los aportes de agua dul

ce favorecen la abundancia de este tipo de peces dado su or!

gen dulceacu!cola. 

No obstante la predominancia de los individuos juveniles sobre 

los adultos, al parecer las tallas no influyen en la condici6n 

de llenado del est6mago. La desproporci6n entre espec!menes 

con est6mago lleno y vacío se debe a que se capturaron mayor 

ntlmero de organismos en la noche que en el d!a, ya que de acue~ 

do con la prueba estadística aplicada a esta especie, se demos

tr6 que la actividad alimenticia se realiza esencialmente en la 

noche. 



80 

De acuerdo con lo anterior, los grupos característicos en la 

dieta de C. xa.nthulud son: P.estos de Peces, Pena.eu.6 dp., Gerr! 

dae, Gobiidae y P.estos de Crustacea, la proporci6n en que pu! 

den aparecer es de 6.3: 1.3: 1.0: o.e: y 0.4. Esto coincide 

parcialmente con los trabajos realizados por Carranza (1969), 

Warburton (en preparación) y Yliñez {1978), quienes señalan que 

esta especies es ampliamente piscívora. C • .'<a1tthul:.t-l es una 

especie residente estacional del Sistema Huizache-Caimanero y 

de acuerdo con la clasificación de Day ~ al. (1973), se pue

de considerar corno un organismo netamente carnívoro. 

C. xa1ttltulud por ser abundañ te duran te la época de precipita

ci6n, ejerce un efecto considerable sobre las poblaciones de 

Penaeu6 &p. Se sugiere establecer un control a principios del 

mes de agosto, cuando las tallas de C. x.an.tfiulu6 alcanzan los 

23.0 cm de L. Std., usando para ello redes agalleras. Como la 

carne de la especie citada tiene una gran aceptaci6n en el me.r 

cado, las Cooperativas no tendrían proble~as para su corrercia

li2aci6n. 

Durante la época de sequía (enero-julio) dentro del espectro 

alimenticio de c. ltobal.l.to el integrante alimenticio Isopoda, 

ocupd un lugar predominante1 para explicar su presencia es ne

cesario referirnos al SisteI!la Huizache-Caimanero como un arn-
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biente sujeto a la desecaci6n y cambios constantes de salini

dad, soportando una comunidad de organismos que al cambiar 

las condiciones algunos emigran, otras se adaptan o tienen 

una generaci6n efímera. Entre los que se adaptan Leadley 

(1977}, reporta un 1s6podo del g6nero Spl1ae.tcma 6p., que hab_! 

ta en aguas es tuarinas, enterrado en el lodo en condiciones 

mínimas de oxígeno disuelto; con respecto al d!ptero Ch.i.1to11c· 

mu.l ~p., no se tier.en datos de. la ~poca de mayor abundancia, 

pero según Leadley {1977) este organismo está adaptado para v~ 

vir en el lodo, con frecuencia rico en materia orgánica y con 

poco ox1geno disuelto, condiciones similares a las que presen

ta el .1rea de estudio durante la 6poca de sequía. Con rela

ción al grupo alimenticio correspondiente a Call.inec..te6 6p., 

este ha sido identificado como parte de la dieta de ejemplares 

jóvenes de Cent..'Lopomu~ .lpp. (Chávez, 1963}. Es indudable la 

importancia de los Restos de Peces durante esta época, ya que 

siguen ocupando un lugar sobresaliente. 

Al parecer C. 11.obct.li.to ingiere el Detritus al depredar sobre 

otros organismos epibénticos. En relac16n a Thy~.ina c.~y6.ta.l.li.

na, esta especie de ater!nido según lo señala Amezcua (1977}, 

es un visitante ocasional que se presenta en la ~pÓca de preci

pitaci6n1 sin embargo, en esta caso apareci6 en la época de s~ 

quía debido a la 1ntroducci6n de agua dulce al Sistema, a tra

vés de los caudales de los ríos Baluarte y Presidio. 
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En la ~poca de precipitac16n (julio-diciembre), el predominio 

de Penaeu~ dp. es evidente, y a pesar da la variedad de ele

mentos alimenticios disponibles, c. 11.oba..t.i.t.o tiene narcada pre

ferencia por este grupo alimenticio.Los Rc~tos de Peces con

tinQan ocupando un lugar relevante, de Con~e se desprende que 

este componente alimenticio es importante en la dieta de la 

especie citada. Los Restos de Crustace~, según lo que se obse~ 

va, sigue ocupando un lugar especial en la dieta de C. 1toba.lf 

to, ya que como se discut16 en el caso de G. coe1tuteJcenJ y 

e. ~an thuf.u.s. dentro de este grupo tr6fico existe la probabi

lidad de que se encuentre Penaeu~ .sp. El langostino Mac1t.ob1ta.

cltittm .tenellum, constituye un componente tr6fico abundante en 

eata ~poca; cornnMtente se le encuentra protegido entre la ve

getacirn sumergida y es fácil presa de sus depredadores dada 

su lerfta locomocilSn. 

h pesar de la predominancia de los individuos adultos sobre 

l~~ juveniles, al parecer las tallas no influyen en el vacío o 

llenado del estómago. En la r.iayor parte de la captura predomi

naron los est6rnagos vacíos sobre los llenos debido probable

mente, a que C. kobalito al ser atrapado regurgita el alimen

to. Sin embargo, la prueba estad!stica aplicada a esta especie 

demostr6 que la actividad alimenticia se realiza esencialmente 

en la noche. 
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De acuerdo con lo anterior, los grupos característicos en la 

dieta de C. Ji.oba.li.to son: Pe.11ae.u.& 6P..:, Restos de Peces, Res

tos de crustacea, Isopoda, Ca.l.Uttectc.& &p., y Ma.c1t.ob11.acr1.tum 

.tc.ne.ilu.m, la proporci6n en que pueden ser encontrados es de 

3.9: 2.7: 1.5: 0.8: 0.7: y 0.4. Sin embargo Carranza y Amez

cua (1971a) señalan que el alimento preferenci<'ll de C . . tobal.l

to son los peces, los crust~ceos y en menor grado insectos 

acuáticos. 

La diferencia entre los resultados de Carranza y Amezcua 

(1971a) y los obtenidos en esta investigaci6n, se atribuyen 

a que el estudio de estos autores no fue tan cont!nuo y no 

abarcaron los régimenes de sequ!a y precipitaci6n de casi 

dos años de estudio. C. Jtoba.Uto es residente estacional del 

Sistema Huizache-Caimanero y de acuerdo con la clasificación 

de Oay ~ !.!.· (1973), es una especie netamente carnívora. 

Por otra parte 'iáñez (1978) considera a C. "t.obaUto en las 

lagunas costeras de Guerrero, cono un consumidor de tercer 

orden que incarpora a su dieta peces, crustSceos, moluscos, 

insectos y accidentalmente detritus. 

La depredaci6n de C. ~oba.t..lto sobre las poblaciones de los 

camarones peneidos, se registr6 en la mayor parte de la ~poca 

de precipitaci6n, intensificándose en los neses de acpsto a rovi~ 
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bre, temporada en que los juveniles de Pe.na.e.u.& J p. alcanzan 

su m~ima abundancia1 en estos meses se debe capturar a C. 1f.~ 

balito para reducir su acción depredadora, coincidiendo que 

en este pcrtodo alcanzan tallas factibles de ser aprovechadas 

comercialmente por las Cooperativas concesionarias del Siste

ma Huizache-Caimanero. 

Durante la ~poca de sequía (enero-junio) el grupo alimenticio 

Detritus, sobresali6 como predominante¡ anteriormente ya se ha 

reconocido a~pliamente la importancia de este integrante tró

fico en la dieta de G. c.oe1f.ule.scett~. C. xanthulu& y C. 1t.obatito. 

Y.§ñez (1978), señala que C. n,lg1t.esccn.s ingiere el detritus de 

manera accidental, pero en este caso este componente se le en

contró como anico integrante del contenido estomacal, por lo 

que se supone que en las épocas de carencia de alimento, C. 

11-lg1te6 ce116 aprovecha es te l'la terial. Los Restos de Peces, como 

se ha discutido anteriormente en G. coe,'t.ulcJcen~. es uno de 

los elementos al parecer más accesibles tanto en los períodos 

de sequía como de precipi taci6n. Con respecto a los Hugilidae 

los juveniles de M. cepha.luJ y M. c.u1te.ma son carl-cter!sticos 

dentro del Sistema Huizache-CailT'.anero como resultado de su ca

pacidad para adaptarse a los cambios de temperatura y salini

dad. A pesar de ser un recurso disponible, no se encontr6 en 

est6magos de G. e.o e1tute.4c.end y en rn!nimo porcentaje en C. xan-
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tltutu.6 y C, 11.oba.tlto; la explicación tal vez se deba a que 

los mug1lidos son de natación rápida y eluden con facilidad a 

sus depredadores. Las larvas de EuclnoJtomu& Jp., segan {Al

varez, en preparaci6n), después de los g6bidos y clupeidos, es 

uno de los elementos más abundantes en el Sistema Huizache-Ca!, 

manero, ya que este autor los registr6 tanto en la .§poca de 

sequía como en la precipitación. 

Los Cop~poda, este grupo tr6fico es abundante en la sequ!a, so 

bre todo en las áreas donde existe sedimento blando rico en 

detritus. 'iáñez y Díaz (1977) registraron copépodos del género 

C~ctop~ Jp., principalmente en el mes de mayo como integrantes 

alimenticios en los es t6magos de peces de Vo.'l.mita.to.\ !a.tl6,'lonJ, 

La captura de ejemplares en esta época fue escasa debido al r~ 

ducido volumen de agua de la laguna. Además C. 1U:g1te.A c.e.ttA no 

fue tan frecuente como otras especies de peces. Predominaron 

los estómagos llenos sobre los vacíos, como resultado de la 

conducta alimenticia de esta especie. Fagade y Olaniyan (1972), 

señalan que los peces depredadores tienen irregulares hábitos 

alimenticios y tienden a tomar grandes cantidades cuando sus 

presas est.in disponibles. 

En la época de precipitaci6n (julio-diciembre), el predominio 



;, 

86 

de los Restos de Peces en esta temporada se debe a la ocurre!!. 

cia masiva de juveniles de peces al área de estudio, este com 

ponente se comporta como en el caso de las tres especies dis

cutidas anteriormente. El camardn Penaeu6 &p,, continGa ocu

pando un lugar especial en la dieta de C. n..lg1te6ce116 no obstan

te la gran variedad de organismos factibles de ser depredados. 

El Gobioneltu6 6p., este integrante alimenticio macrobent6ni

co es frecuente en todas las ~pocas, como se ha discutido en 

G. coe1tute&cen&, Los Restos de Crustacea, su abundancia sed~ 

be a la gran variedad de organismos de este tipo entre los cu! 

les existe la probabilidad de que se encuentre Pc11a.eu6 6 p. 

La desproporci6n entre est6magos vac!os y llenos se debe a que 

C. 11...lgJLeAC.e.n.6 regurgita el alimento al ser atrapada. Otra ra

z6n es la señalada por Cervig6n, (1966), quien indica que los 

"Robalos~ no son especies migratorias, por lo que sus movimien_ 

tos son muy limitados. 

Con base en el espectro alimenticio discutido cOn anterioricbd, 

los grupos característicos en la dieta de C. n.i.gJt.uce.n.6 son: 

Restos de Peces, Pe.na.e.u¿ .6-p. 1 Mugilidae, Detritus, Gobiidae y 

Lite. .6to.t..l6e.Jt.a. 1 la proporcidn en que pueden ser encontrados es 

de 4.1: 3.7: 0.9: 0.6: 0.4: y 0.2. Sin embargo, el estudio re.!. 
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lizado por carranza (1969) demuestra que el alimento más im

portante fueron los peces y en segundo t~rmino los camarones, 

observándose en ambos resultados cierta similitud. C. n.lg11.u

c.e116 es :esidente estacional del Sistema Huizache-Caimanero y 

de acuerdo con la clasificaciOn propuesta por Day ~ !!_.(1973) 

es una especie netamente carnívora, no obstante Yáñez (1978} 

cataloga a C. n.lg.'l.e~c.en& en las lagunas costeras de Guerrero 

como un pez consumidor de tercer orden alimentándose de peces, 

crust~ceos e insectos y detritus de manera accidental. 

La especie C. n,ig.'te&c.en.6 se registr6 la mayor parte del año 

dentro del Sistema Huizache-Cairnanero y la depredaci6n sobre 

Penaeu& &p. ocurri6 principalmente en los meses de septiembre 

a noviembre1 si se quiere reducir esta acci6n depredadora, se

r!a conveniente iniciar el control de C. n.lgJtuce.n.s desde el 

mes de junio, pues es en este mes cuando la especie alcanza t~ 

llas hasta de 23.0 cm de L. Std; por otra parte, este pez tie

ne una gran aceptaci6n en el mercado regional debido a su exce 

lente calidad. 

Durante la temporada de sequ!a (enero-junio) los Restos de Pe

ces se destacaron como predominantesr este grupo es de singu

lar importancia ya que es parte vital en la dieta de G. c.o~Jtu

le..sc.e.n.s y C. xanthutuJ. Sobre estudios de peces en Lagos I.aqtxm, 
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Nigeria, Fagade y Olaniyan (1972) señalan que Elop.$ tace~ta, 

una especie similar a E. a66.i.n.i.$, se alimenta principalmente 

de juveniles de peces. 

88 

Durante la temporada de sequ1a la captura de la especie ante

rior fue muy escasa, ya que E. a6,li1UJ penetra generalmente 

al sistema Huizache-Caimanero en la época de precipitaci6n. 

Durante la época de precipitaci6n (julio-diciembre), el eleme!!_ 

to alimenticio sobresaliente en esta temporada estuvo represe!!._ 

tado por el camar6n Pc.naeuj 6p. Al estudiar a ElopJ Jau.!u'J, 

una especie caractertstica del Golfo de México pero afín a E. 

a66.in-l6, Gunther (1945) indica que de cada 5 ejemplares exami

nados, 3 contenían camar6n del género Pe11aeu~ -~p. Después del 

componente alimenticio anterior, los Restos de Peces constitu

yen una parte importante en la dieta de E. a.óó-ln.l~. El Detri

tus tiene cierta importancia en la dieta de los peces, como se 

ha discutido ampliamente en las cuatro especies anteriores, 

En esta temporada predominare:\ los individuos j6venes y se re

conoci6 que las tallas de E. a.fifii11-l4 s! influyen en la condi

ci6n de llenado del est6mago. La discrepancia entre espec!me

nes con est6mago lleno y vac!o se debe a que se capturaron ma

yor ntlmero de organismos en el d!a que en la noche; ésto coin

cide. con la prueba estadística aplicada a esta especie, la cual 
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mente durante el d!a. 

89 

SegOn lo anterior, los grupos característicos en la dieta de 

E. a.66..ln.ll son: Pe.na.cu& jp,, Restos de Peces, rtestos de Crus 

tacea, Detritus y ).lac.\obttacftium .tcr1e.Z.lum. 

La proporción en que pueden aparecer estos 9rupos es de 4.2: 

3.7: 1.3: 0.5; y 0.2. E. a6¿.i11i~ es una especie marina que v! 

sita ciclicamente el Sistema Huizache-CaL~anero en estadios 

adultos y juveniles 'l de acuerdo con la clasificaci6n de Oay 

~ ~· (1973), se puede catalogar corno un or9'anisrio netarr.cnte 

carnívoro. Carranza (1969 y 1970) indica que E. A56.l11.lj es una 

especie carn!vora que incluye en su dieta principalmente lar

vas de dípteros, peces y en menor grado los camarones. Sin em

bargo, Yáñez (1978) señala a E. aS ~ini& como un consumidor de 

segundo orden y dependiendo de la disponibilidad del alimento, 

consur.tidor de tercer orden incorporando a su dicta peces, cru! 

táceos, insectos y en menor importancia vegetales y detritus. 

La presencia de f. a6ó,l11.i.& es frecuente en la época de precip_! 

taci6n por lo que ejerce una presi6n considerable sobre las P2. 

blaciones de los camarones peneidos. Se reco~ienda establecer 

un control previo a las primeras inmigraciones de postlarvas 

de Pl?.nae.u~ Sp. al sistema Uuizache-Caimanero1 y la cual según 



90 

seqOn Watkins (1980), ocurre en junio y julio. Por otra parte, 

los pescadores no consumen el producto fresco de E. a.66-í.ni4, 

sino que lo distribuyen localmente despu~s de procesarlo me

diante salado y secado. 

Durante la temporada de sequ!a (enero-junio) el grupo alimen

ticio sobresaliente estuvo representado por /.lacJtob1ta.ch.ium te· 

nellum, el cual según Edwards (1978), es abundante en ambas 

épocas de sequía y preci9itaci6n. La importancia de los Res

tos de Crustacea, se ha discutido ampliamente en G. coe.1tule4-

cen4, C. :<a.nthulu4, C. 11.oba.l.l.to, C. n.lgJi.eJceM y E. a.66in.l4. 

El cuple1do L-í.le. .&.tol-lóelta. segtin Warburton (1978} este pez es 

abundante en los meses de noviembre a marzo. Por otra parte 

Fagade y Olaniyan {1972) señalan que la especie P. quad:r.i.ói.U4 

anSloga a P. appko~i.man4, a partir de los 25.0 cm de L.T. es 

altamente pisctvora. 

Durante este pertodo la captura de P. app~o~i.man& fue muy 

reducida, debido a que esta especie penetra al Sistema Hui

zache-Caimanero s6lo cuando las condiciones hidrol6gicas 

son propicias; Castro-Aguirre (1978) señala que ?. appko

x-lman4 prefiere salinidades de 30 o/oo a JS o/oo; en la 

época de sequ!a Moore (1979) señala en particular para el mes 

de enero, una salinidad de 28 o/oo, con s6lo dos grados de 

s o/oo fue suficiente para que el nllmero de ejemplares se red~ 
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jera considerablemente. 

En la temporada que comprendió la precipitación {julio-dicie~ 

bre } el grupo Penaeu<!i 4p. ocupó un lugar destacado. 

La captura de este crustáceo es mayor de septient>re a novicn

bre, decreciendo de diciembre a mediados de febrero; la época 

de mayor abundancia del camar6n dentro del Sistema, coincide 

en parte con las condiciones hidrol6gicas favorables para que 

P. applto :rc..i1111tn~ se introduzca a la laguna 1 en este la!,JSO rela

tivamente corto, de preda sobre los camarones de manera inten

sa hasta que las condiciones hidrol6gicas le son adversas y r~ 

gresa entonces al mar. Por otro lado, Cervig5n (1966) indica 

que en un ejemplar de Poiljdac.tylu.s v.(.'tg.ln.lcu4 especie similar 

a P. app1to:rc.bnan4, con una talla de 13.7 cm de L. Std., presen

t6 en el est6mago 18 camarones juveniles. 

El palem6nido Mac.Jtob1tac.f1.{um .tenetlum también ocupa un lugar s~ 

bresaliente en la dieta de P. app1toU:man.$ 1 como se ha discuti

do en las especies de peces que conforr.ia.n este estudio; este 

grupo alimenticio est~ disponible casi en toda la época del 

año, incrementando su abundancia en la época de precipitaci6n. 

En cuanto a las jaibas del g~nero Ca.tt.lnecte.& ~p., como se ha 

discutido con anterioridad, son abundantes en la época de se

qu!a, aunque los juveniles de CalUnecte.$ &p. son poco frecue!!_ 
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tes en esta ~poca, P. app~ox.ünan~ las incluye en su dieta. 

Los Restos de Peces, constituyeron una parte importante en la 

dieta de esta especie en la época de precipitacidn. 

En el periodo de precipitac16n no se registraron individuos 

jóvenes de P. app~oximan6. Amezcua (1977) señala que esta es

pecie entra a las lagunas en estado adulto exclusivamente pa

ra alimentarse. Esta actividad como lo revela la informaci6n 

contenida en este trabajo tiene lugar durante la noche y se 

incrementa ligeramente hacia el alba1 es por esta raz6n de que 

la gran mayor!a de los est6rnagos analizados conten!an alimento. 

Con base en los componentes ali.man ticios analizados de P. apP't2_ 

x.lmatt6 contenidos en esta investigaci6n se resume que los gr!!_ 

pos principales en la dieta de esta especie son: Penaeu6 ~p., 

Clupeidae, Mac.1tob1r.ac.lt.lum tenellum, Restos de Crustacea, Res

tos de Peces y Restos vegetales y la proporci6n en que pueden 

aparecer es de 5.1: 1.7: 1.5: o.e: 0.7: y U.2. P. app1r.oximan6 

es residente estacional del Sistema H~izache-Caimanero y de 

acuerdo con la clasificación de Day ~ al (1973), se puede co!!. 

siderar como un organismo netamente carn1voro; sin embargo, Y! 

ñez (1978) considera a P. app11.oximan.6 como un visitante exceE_ 

cional en las lagunas costeras de Guerrero y como un consumi

dor de segundo orden. 
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La entrada de P. 'appltol:.imatt.\ al Sistema Huizache-Caimanero 

ocurre en los meses de septiembre a noviembre, ~poca en que 

es mayor la actividad depredadora sobre las poblaciones de 

Pe.nacu~ Jp. Se sugiere por lo tanto corno en los casos ante

riores, un control de P. applto~.i.mttn~ previo a la zafra cama

ronera. El aprovechamiento de.esto.si es problemático, ya que 

al ser capturado este organismo, despide un olor desagradable; 

una alternativa ser!a distribuirlo por medio de las Coopera

tivas a los lugares adecuados para procesarlo como harina de 

pescado. 



CONCLUSIONES 

l. El bagre G, c.oe.Jtule.\ce.n& present6 el espectro ali.r.lenti

cio más amplio de las especies analizadas, el cual se 

compone de 27 elementos. 

tos principales componentes de la dieta fueron: Restos 

de Peces, Pe.na.e.u~ &p., Detritus y Ca.tUne.c..te...s ..sp. 

2. A. Las especies G. c.oe1tute~cenh, C. xantl1ulu6 y C. nigJte.&

cenJ no se consideran depredadoras del ~amardn Penaeuh 

Jp. 

B. Los ejemplares de C, 1tobat.l.to, E. an&.!n.i.6 y P. appllox.i

man6 si se consideran depredadores de los camarones pe

neidos. 

3. A. Se demostrd que la condicidn de llenado del estdmago de 

de los especímenes de G. coe.1t.ule..&ce.n.6, C. xan.thulu6, C. 

Jtobat.l.to y C. n.lgJte.6cen6, no depende de la talla de los 

individuos. 

B. Se confirm6 que la condici6n de contenido estomacal de 

la especies E. a66ini~ depende de la talla. 

4. Se comprob6 que las especies G. cae.Jtult..6ce.n4, C. xan.thu

lu.4, C. 1toba.Uto y C. n.ig1tuce.n4 se alimentan tanto en 
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el d1a como en la noche, pero es en esta dltima fase 

donde la actividad se ve fuertemente incrementada. 
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S. La especie E. a661.n..i.4 se alimenta preferentemente duran 

te el d!a. 

6. Los individuos de P. appJto x.iman6 tienen su mayor activ.!_ 

dad alimenticia en la noche con un ligero incremento en 

el alba. 

7. I.os grupos alimenticios que forman parte de la dieta de 

las especies. G, e.o C.ltule.~ ce.M, C. xa.n.tltuluA, C. 1tobal1.to, 

C. n.ig1te6cen&, E. a6&.i.n.i& y P. app1tox.iman~ no se distr! 

buyen uniformemente a través del año, pero la proporción 

en la que ocurren los principales componentes, tuvieron 

una probabilidad poco significativa. 

d, El rllSgimen de precipitaci6n y sequ1a influye altamente 

sobre la composici6n de la dieta. 

9. Se reconoce la necesidad de incrementar la captura de e! 

pecies potenciales de consumo hurnano previo a la zafra 

camaronera. 
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