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I .  I NT R ODUCCI ÓN 
 
 
En la ecología marina ningún tópico ha cambiado tanto en la última década como 
la estructura de las tramas tróficas marinas. Ya sea por la participación de los 
organismos más pequeños, la liberación y el uso de la materia orgánica y la 
determinación de la función de organismos más grandes como los peces (Valiela, 
1999).  
 
El manejo futuro de la disponibilidad de los peces tropicales y los ecosistemas 
acuáticos que los soportan requerirá de un gran conocimiento de la ecología de las 
redes alimenticias. Por ejemplo, la explotación comercial de las poblaciones de 
peces marinos ha producido cambios en la estructura de las redes alimenticias y en 
las especies dominantes en muchas regiones del mundo (Parsons, 1996). 
 
Los peces son depredadores en los ambientes marinos someros y ejercen un 
control efectivo en la abundancia de las presas, éstas, generalmente son 
organismos que consumen fuentes de producción primaria (fitoplancton) y 
secundaria (zooplancton y otros invertebrados), en ausencia de vegetación que los 
proteja, el impacto de la depredación sobre especies planctónicas es más notable 
que en zonas de mayor complejidad estructural (T sou y Collie, 2001). 
 
Los peces ictiófagos, o sea, aquellos que consumen otros peces principalmente, 
presentan modificaciones morfológicas para realizar estos hábitos alimenticios, 
como son: una apertura de boca amplia, dientes caninos grandes y muy 
desarrollados (Keast y Webb, 1966; Hobson, 1979) y estómagos pequeños 
(Carassón y Matallanas, 1994). 
 
Recientemente se ha visto la necesidad de conocer la composición y la ecología 
trófica de los peces marinos. Los estudios de los hábitos alimenticios de peces son 
importantes por diversas razones: a) indican las relaciones tróficas de las 
diferentes especies e indirectamente un aspecto de flujo energético, b) permiten 
determinar relaciones ecológicas de depredador-presa y consumidor-productor, lo 
cual es especialmente valioso cuando existen en el ambiente otros grupos de 
importancia ecológica y, c) proveen información sobre las relaciones ecológicas 
antes mencionadas, entre las especies estudiadas, lo cual ayuda a una mejor 
interpretación de la dinámica general.  
 
Por un lado, las investigaciones a nivel individual aportan información importante 
en la composición dietética y las estrategias alimenticias. De acuerdo a Amundsen 
et al. (1996), una población con un nicho alimenticio estrecho debe 
necesariamente estar compuesta de individuos con dietas limitadas y 
especializadas. Mientras una población con un nicho alimenticio extenso consistirá 
de individuos con dietas amplias. Así un nicho extenso puede ser el resultado de 



 2 

un comportamiento generalista para cada individuo de la población o bien, una 
especialización de los individuos de la población en diferentes presas. 
La depredación es importante en los procesos de estructuración y en el 
establecimiento de los ensamblajes marinos de peces (Choat, 1982) y estos, son el 
grupo de depredadores más abundantes (Bailey, 1994; Connell y Kingsford, 1997). 
Los peces piscívoros afectan la estructura de los ensamblajes de los peces presa 
directamente por incremento de la mortalidad o indirectamente por la modificación 
del comportamiento de los peces (Connell, 1998). 
 
Sin embargo, no hay suficientes datos que permitan establecer con claridad la 
composición dietética de los peces en las zonas someras de la plataforma 
continental, mucho de lo que se conoce proviene de las especies que forman parte 
de pesquerías establecidas; por lo tanto, existe especulación tanto de la 
participación de los peces en las mallas tróficas y el efecto de la depredación en 
estas comunidades marinas  (Valiela, 1999; Caddy y Garibaldi, 2000). 
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R ESUMEN 
 
 
El presente estudio se realizó con la finalidad de comparar la dinámica trófica del 
gremio de peces ictiófagos en la zona nerítica de la localidad de las Barrancas, 
Municipio de Alvarado, Veracruz. Realizando muestreos de julio de 2003 a julio de 
2004, los especimenes fueron colectados a partir de la pesca ribereña de sardinas 
(Clupeidae), que es realizada por los lugareños en la playa ubicada en Las 
Barrancas. 
 
Se realizaron disecciones para retirar el tracto digestivo y los métodos de análisis 
empleados fueron el gravimétrico y el de frecuencia de ocurrencia. Para evaluar la 
importancia sobre algún tipo en especial, se utilizó el método gráfico de Costello 
(1990). 
 
Se analizaron 540 contenidos estomacales de 27 especies, pertenecientes a 10 
familias de las cuales, se encontró que once de ellas fueron exclusivamente 
ictiófagas, quince se alimentaron de peces básicamente pero suelen consumir otro 
tipo de alimentos y seis consumen esencialmente otros alimentos, mientras que los 
peces conformaron una parte muy pequeña en su dieta. 
 
La composición de la dieta del gremio se basó primordialmente en peces en los 
meses de nortes (Octubre a Febrero), mientras la cantidad de alimentos 
complementarios varió, presentándose un aumento de estos en los meses que 
comprenden secas (Febrero a Mayo) y lluvias (Junio a Septiembre). Se apreció que 
la importancia del recurso pez en la dieta del gremio de peces ictiófagos disminuyó 
conforme aumentó el número de alimentos complementarios, esta diferencia se 
corroboró con el uso de métodos multivariados. 
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I I .  ANT ECEDENT ES 
 
 
Los trabajos sobre la alimentación de peces marinos han versado sobre la 
descripción de la dieta individual de las especies, por ejemplo Moreno-Amich 
(1994), analizó el contenido estomacal de 589 organismos de Eutriola gardardus 
para determinar su dieta de acuerdo a la talla y temporada en que fueron 
colectados.  
  
Fernández et al. (1994), analizaron los hábitos alimenticios y selección del tamaño 
de presa en Sparus aurata. 
 
Lucena et al. (2000), describieron las dietas de Cynoscion guatupa y Pomatomus 
saltatrix en Brasil. 
 
Otras investigaciones han tratado de relacionar la morfología del aparato digestivo, 
en particular la anatomía bucal y sus dimensiones, respecto a la afinidad de los 
alimentos consumidos, intentando establecer modelos predictivos entre las 
dimensiones del aparato bucal del pez depredador y los patrones de uso de las 
presas (Labropoulou y Markakis, 1998; Platell y Potter, 2001). 
 
Peláez (1996), estudió las relaciones ecológicas de los peces ictiófagos demersales 
de la zona de pesca comercial de camarón de Alvarado, Veracruz, destacando las 
relaciones tróficas interespecíficas, la selección de tipos y tamaños de presa, el 
solapamiento trófico entre los peces ictiófagos, encontrando que la repartición del 
recurso es notable entre el gremio ictiófago, además que participan en la 
regulación de las poblaciones de las especies presas proliferas del área. 
 
 
 
Algunos de los trabajos realizados en el área de estudio son los siguientes: 
 
Bautista et al. (2001), realizaron un estudio acerca de las características ecológicas 
de la comunidad de peces presentes en la fauna de acompañamiento de la pesca 
ribereña. Con respecto a la abundancia y biomasa de las especies se calcularon 
parámetros de diversidad, equitatividad y dominancia comunitaria además de 
determinarse el sexo y el estadio gonádico. 
 
Mena (2003), describió la alimentación de Sphyraena guachancho, además de 
aspectos biológicos y ecológicos. Determinando la relación  peso-longitud y la 
madurez gonádica por medio de la escala propuesta por Nikolsky, estimó el ritmo 
de crecimiento en longitud por métodos directos de la lectura de escamas y 
determinó el peso máximo de la especie relacionando las tallas con los estadios de 
madurez gonádica. 
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Méndez (2003), estudió aspectos ecológicos y biológicos de Cynoscion nothus  
como los patrones de distribución y la abundancia, determinó la relación peso-
longitud por temporada y el crecimiento morfológico a partir del conteo de anillos 
de crecimiento en vértebras y escamas. T ambién determinó la madurez gonádica y 
la proporción de sexos. 
 
Yépez (2003), analizó los principales recursos alimenticios y las relaciones tróficas 
del gremio zooplanctófago. Determinó la morfometría de las branquias usando el 
primer arco branquial para conocer los tamaños de alimentos o la selección de 
presas de acuerdo al sedal branquial de cada especie y analizó el solapamiento 
trófico. 
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I I I .  OBJET I VO GENER AL  
 
 
Describir la dinámica trófica del gremio de peces ictiófagos en la zona nerítica de la 
localidad de las Barrancas, Municipio de Alvarado, Veracruz. 
 
 
 

OBJET I VOS PAR T I CULAR ES 
 
 
Caracterizar la composición alimenticia presente en el gremio de peces ictiófagos 
en la zona de estudio. 
 
Establecer diferencias temporales en la composición alimenticia de las especies que 
fueron analizadas. 
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I V.  AR EA DE EST UDI O 
LAS BAR R ANCAS, MPI O. DE ALVAR ADO, VER ACR UZ. 

 
 
La zona de estudio (Fig. 1), se encuentra ubicada frente a la planicie costera del 
área central del Estado de Veracruz, entre los paralelos 18° 59’ y los 19° 00’ de 
latitud norte y los meridianos 95° 57’ y 96° 00’ de longitud oeste. 
 
El clima es de tipo Aw 2 (i) cálido subhúmedo, presentando mayores 
precipitaciones en el verano variando de 1100 a 2000 mm., con un promedio de 
temperatura media anual de 26 °C y la media del mes más frío alrededor de los 18 
°C, con oscilaciones entre 5 y 7 °C. 
 
La zona está caracterizada por presentar estaciones climáticas bien definidas, la 
época de lluvias se ubica de junio a septiembre, mientras que la época de nortes y 
tormentas de octubre a febrero, en tanto, la de sequía comprende los meses de 
febrero a mayo (García, 1973). 
 
La plataforma continental es angosta e influenciada por crecimientos arrecifales 
frente a Veracruz, pero se ensancha significativamente hacia el Sureste y su 
superficie está cubierta por cantidades variables de limos y arenas no consolidadas 
(Carranza et al., 1975). 
 

 
Fig. 1.  Vista esquemática de la zona de estudio “Las Barrancas”, 

 Municipio de Alvarado, Veracruz. 
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V.  MAT ER I ALES  Y  MÉT ODO 
 
 
Para un mejor desarrollo y organización del presente estudio, las actividades 
realizadas se dividieron en: 
 
 
T R ABAJO DE CAMPO  
 
Se realizaron muestreos desde Julio de 2003 a Julio de 2004, los especimenes 
fueron colectados a partir de la pesca ribereña de sardinas (Clupeidae), que es 
realizada por los lugareños en la playa ubicada en Las Barrancas, Municipio de 
Alvarado, Veracruz; quienes para la captura de dichos organismos utilizan un 
chinchorro playero de 700m de relinga por 4m de caída, con una malla de 5cm y 
un copo de 5m. 
 
Del total de organismos capturados en cada arrastre, se procuró tomar una 
muestra de 15 a 25 individuos por especie; sin embargo, dependiendo de la 
abundancia de las especies seleccionadas este intervalo varió, cuando la 
abundancia de las especies lo permitió, fueron considerados individuos de todas 
las tallas de cada especie; para la preservación de éstos, se les inyectó formol en 
la cavidad abdominal al 10%  para detener los procesos digestivos, utilizando 
formol al 70%  como fijador, los organismos se trasladaron al Laboratorio de 
Ecología de la UNAM, Campus I ztacala, para su análisis. 
 
 
T R ABAJO DE LABOR AT OR I O 
 
En el laboratorio los organismos se lavaron con agua corriente, se preservaron en 
alcohol al 70%  y se determinaron hasta el nivel taxonómico de especie por medio 
de las claves de Fischer, 1978; Castro-Aguirre, 1978; Hoese y Moore, 1997 y 
Castro-Aguirre et al., 1999. Estas también se utilizaron para la identificación de las 
presas en los contenidos. El arreglo sistemático de las especies se presentó de 
acuerdo a Nelson (1994). 
 
 
 
ANAL I SI S  DE LOS CONT ENI DOS EST OMACALES 
 
Se realizaron disecciones para retirar el tracto digestivo, la determinación de los 
tipos alimenticios se llevó hasta el nivel taxonómico que permitió el grado de 
digestión, los alimentos se pesaron en una balanza semianalítica, mientras los 
estómagos vacíos se descartaron del análisis. 
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Cabe mencionar que se llevaron a cabo muestreos en los meses de Septiembre de 
2003, Marzo y Mayo de 2004, en estos no se obtuvo colecta debido a las 
condiciones ambientales encontradas, las cuales no permitieron la pesca.  
 
En los meses de Diciembre de 2003 y Junio de 2004 por causas administrativas no 
se realizaron colectas. 
 
T ambién se realizaron disecciones y análisis de contenidos estomacales a otras 
especies, que no fueron incluidas en el estudio al no presentar evidencias de 
presas ícticas. 
 
Para identificar los crustáceos se utilizaron las claves de Williams (1984). 
 
Los métodos de análisis empleados fueron el gravimétrico y el de frecuencia de 
ocurrencia (Hyslop, 1980). 
 
Para evaluar la importancia sobre algún tipo alimenticio en especial, se utilizó el 
método gráfico de Costello (1990), (Marshall y Elliott, 1997), en donde se utiliza el 
porcentaje de ocurrencia y el porcentaje de peso o biomasa relativa de cada tipo 
alimenticio, esto es interpretado con respecto a la posición de cada alimento 
dentro de la gráfica. 
 
Para realizar el análisis de Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) se 
tomó en cuenta el porcentaje de biomasa de los diferentes alimentos consumidos 
por el gremio ictiófago en cada mes transformándose estos para construir una 
matriz de disimilaridad de Bray-Curtis y posteriormente conseguir un arreglo 
espacial que nos señalo las diferencias entre las dietas mensuales del gremio 
(Platell y Potter, 2001). 
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VI .  R ESULT ADOS 
 
 
S I ST EMÁT I CA 
 
Se presenta el arreglo sistemático de las especies del gremio ictiófago colectadas 
en la zona de estudio: 
 
 
Clase ACT I NOPT ER YGI I  
Superorden CYCLOSQUAMAT A 
Orden AULOPI FORMES 
 
Familia SYNODONT I DAE 
Género Synodus Bloch y Schneider, 1801 
Synodus foetens (Linnaeus, 1766) 
 
Ser ie AT HERI NOMORPHA 
Orden BELONI FORMES 
 
Familia BELONI DAE 
Género Strongylura Van Hasselt, 1824 
Strongylura marina (Walbaum, 1792) 
Strongylura timucu (Walbaum, 1792) 
Género Ablennes Jordan y Fordice, 1887 
Ablennes hians (Valenciennes, 1846) 
Género T ylosurus Cocco, 1833 
T ylosurus acus acus (Lacepède, 1803) 
 
Familia CAR ANGI DAE 
Género Oligoplites Gill, 1863 
Oligoplites saurus (Block y Schneider, 1801) 
Género Chloroscombrus Girard, 1858 
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) 
Género Caranx, Lacepede, 1802 
Caranx hippos (Linnaeus, 1766) 
Caranx latus (Agassiz, 1831) 
Caranx crysos (Mitchill, 1815) 
Género T rachurus Rafinesque, 1810 
T rachurus lathami (Nichols, 1920) 
 
Familia GER R EI DAE 
Género Diapterus Ranzani, 1840 
Diapterus auratus (Ranzani, 1842) 
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Género Eucinostomus Baird y Girard, 1854 
Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863) 
 
Familia HAEMUL I DAE 
Género Conodon Cuvier y Valenciennes, 1830 
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758) 
Género Haemulon Cuvier y Valenciennes, 1829 
Haemulon aurolineatum (Cuvier, 1829) 
 
Familia LUT JANI DAE  
Género Lutjanus Bloch, 1790 
Lutjanus sp. 
 
Familia SCI AENI DAE 
Género Menticirrhus Gill, 1861 
Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758) 
Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1860) 
Menticirhus saxatilis (Bloch y Schneider, 1801) 
Género Umbrina Cuvier, 1817 
Umbrina coroides (Cuvier, 1830) 
Género Cynoscion Gill, 1861 
Cynoscion nothus (Holbrook, 1855) 
Género Bairdiella Gill, 1871 
Bairdiella chrysoura (Lacepede, 1803) 
Género Stellifer Bloch, 1790 
Stellifer lanceolatus (Holbrook, 1855) 
Género Larimus Cuvier, 1830 
Larimus fasciatus (Holbrook, 1855) 
 
Suborden SCOMBROI DEI  
 
Familia SPHYR AENI DAE 
Género Sphyraena Bloch y Schneider, 1801 
Sphyraena guachancho (Cuvier, 1829) 
 
Familia T R I CHI UR I DAE 
Género T richiurus Linnaeus, 1758 
T richiurus lepturus (Linnaeus 1758) 
 
Familia SCOMBR I DAE 
Género Scomberomorus Lacepede, 1801 
Scomberomorus maculatus (Mitchill, 1815) 
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ALI MENT ACI ÓN DEL  GR EMI O I CT I ÓFAGO 
 
Se analizaron 27 especies con un total de 540 estómagos de los cuales la mayor 
parte eran pertenecientes a las especies Cynoscion nothus, Synodus foetens, 
T richiurus lepturus y T ylosurus acus acus (T abla 1). 
 
 
T abla 1.  Se muest ra el número de organismos analizados mensualmente por  especie.  

MES ESPECIE 
 
CLAVE 

TOTAL  
ORGAN. LLENOS VACIOS 

Jul-03 Sphyraena guachancho S. gua. 10 6 4 
Jul-03 Caranx latus C. lat. 19 19 0 
Jul-03 Menticirrhus saxatilis M. sax. 9 9 0 
Jul-03 Synodus foetens S. foe. 23 9 14 
Jul-03 Diapterus auratus D. aur. 1 1 0 
Jul-03 Trachurus lathami T. lath. 1 1 0 
Jul-03 Lutjanus sp. Lutjanus sp. 2 2 0 

Oct-03 Cynoscion nothus C. not. 5 5 0 
Oct-03 Caranx latus C. lat. 1 1 0 
Oct-03 Caranx crysos C. cry. 4 4 0 
Oct-03 Chloroscombrus chrysurus C. chr. 1 1 0 
Oct-03 Oligoplites saurus O. sau. 38 12 26 
Oct-03 Trichiurus lepturus T. lep. 23 11 12 
Nov-03 Haemulon aurolineatum H. aur. 13 10 3 
Ene-04 Sphyraena guachancho S. gua. 9 9 0 
Ene-04 Oligoplites saurus O. sau. 16 10 6 
Ene-04 Trichiurus lepturus T. lep. 30 28 2 
Ene-04 Caranx latus C. lat. 6 5 1 
Ene-04 Scomberomorus maculatus S. mac. 5 5 0 
Ene-04 Strongylura timucu S. tim. 4 3 1 
Ene-04 Stellifer lanceolatus S. lan. 7 5 2 
Ene-04 Cynoscion nothus C. not. 14 14 0 
Feb-04 Oligoplites saurus O. sau. 2 2 0 
Feb-04 Umbrina coroides U. cor. 4 3 1 
Feb-04 Sphyraena guachancho S. gua. 6 6 0 
Feb-04 Chloroscombrus chrysurus C. chr. 16 16 0 
Feb-04 Cynoscion nothus C. not. 26 23 3 
Abr-04 Tylosurus acus acus T. acus  21 21 0 
Abr-04 Synodus foetens S. foe. 52 31 21 
Abr-04 Trichiurus lepturus T. lep. 20 17 3 
Abr-04 Oligoplites saurus O. sau. 2 2 0 
Abr-04 Menticirrhus americanus M. ame. 6 6 0 
Abr-04 Strongylura marina S. mar. 6 6 0 
Abr-04 Ablennes hians A. hia. 4 3 1 
Abr-04 Cynoscion nothus C. not. 40 38 2 
Abr-04 Umbrina coroides U. cor. 5 5 0 
Abr-04 Larimus fasciatus L. fas. 7 7 0 
Abr-04 Menticirrhus saxatilis M. sax. 8 7 1 
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Jul-04 Sphyraena guachancho S. gua. 10 9 1 
Jul-04 Cynoscion nothus C. not. 6 4 2 
Jul-04 Eucinostomus melanopterus E. mel. 10 10 0 
Jul-04 Menticirrhus americanus M. ame. 4 4 0 
Jul-04 Caranx hippos C. hip. 3 3 0 
Jul-04 Conodon nobilis C. nob. 28 27 1 
Jul-04 Menticirrhus littoralis M. lit. 5 5 0 
Jul-04 Larimus fasciatus L. fas. 3 3 0 
Jul-04 Stellifer lanceolatus S. lan. 5 5 0 

   540 433 107 
 
 

Para el mes de Julio de 2003 Synodus foetens, Diapterus auratus  y T rachurus 
lathami mostraron una dieta exclusiva en peces en su totalidad. 
 
Sphyraena guachancho se alimentó principalmente del calamar Loligo sp., 
complementando con peces. 
 
La dieta de Lutjanus sp, presentó a los peces como alimento principal y en menor 
proporción a los portúnidos. 
 
Para Caranx latus los peces fueron el alimento más importante, seguido de la 
materia orgánica animal no identificada (MOANI ) y contribuyendo en menor grado 
los peneidos. 
 
En Menticirrhus saxatilis los crustáceos conformaron la mayor parte de su dieta, la 
cual se compuso en menor grado de materia orgánica animal no identificada 
(MOANI ), así como de peces en menor proporción (Figura 2). 
 
 



 13 

0

20

40

60

80

100

S. foe. D. aur. T. lath. C. lat. Lutjanus
sp.

S. gua. M. sax.

%
 B

IO
M

A
S

A

PECES CALAMAR PENEIDOS CRUSTACEOS PORTUNIDOS MOANI

Fig. 2.  Composición dietét ica en porcentaje de biomasa por  especie de pez para Julio de 2003 
donde los peces fueron el alimento más consumido además del calamar  Loligo sp. y restos de 

crustáceos. 
 
 
En el mes de Octubre de 2003 en la alimentación de Chloroscombrus chrysurus se 
presentaron únicamente peces, al igual que la dieta de T richiurus lepturus. 
 
En Cynoscion nothus y Caranx latus se observó que su alimento principal fueron 
los peces y en baja cantidad los crustáceos.  
 
La alimentación de Oligoplites saurus abarcó peces como alimento principal y 
sergéstidos como alimento secundario. 
 
Para Caranx crysos se encontró que su alimentación estuvo basada en sergéstidos 
seguido de crustáceos y finalmente de peces (Figura 3). 
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Fig. 3.  Composición dietét ica en porcentaje de biomasa por  especie de pez para Octubre de 
2003 most rando que los peces fueron el alimento pr incipal, en este mes apareció como recurso 

aliment icio los crustáceos sergést idos. 
 
 
En el mes de Noviembre de 2003 para Haemulon aurolineatum los peces 
constituyeron el total de su dieta. 
 
Para Enero de 2004 las especies que mostraron ser completamente ictiófagas 
fueron Sphyraena guachancho, Caranx latus, Scomberomorus maculatus y 
T richyurus lepturus. 
 
Cynoscion nothus presentó en su mayor parte una alimentación comprendida por 
peces y en menor proporción peneidos, copépodos y materia orgánica animal no 
identificada (MOANI ). 
 
En Strongylura timucu la alimentación estuvo basada en peces, complementándose 
con crustáceos. 
 
La alimentación para Oligoplites saurus incluyó peces como principal componente, 
mientras que los crustáceos y peneidos aparecieron en menor cantidad. 
 
El alimento principal para Stellifer lanceolatus fueron los crustáceos, como 
complementos secundarios se presentaron cangrejos y peneidos siendo los peces 
los componentes de menor importancia (Figura 4). 
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Fig. 4.  Composición dietét ica en porcentaje de biomasa por  especie de pez para Enero de 2004, 
donde estos consumieron peces pr imordialmente y en porcentajes menores camarones peneidos. 
 
 
En Febrero de 2004 las especies Oligoplites saurus, Sphyraena guachancho, 
Chloroscombrus chrysurus y Cynoscion nothus se alimentaron exclusivamente de 
peces entre tanto en Umbrina coroides los peces se presentaron como alimento 
primordial, complementando su alimentación con Squilla sp. y restos de cangrejo 
en menor grado (Figura 5). 
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Fig. 5.  Composición dietét ica en porcentaje de biomasa por  especie de pez para Febrero de 2004 
donde se observa que los peces fueron el alimento pr incipal, los t ipos complementar ios como 

Squilla sp. y cangrejo ocur r ieron en porcentaje de biomasa bajos. 
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Con respecto al mes de Abril de 2004 T ylosurus acus acus, Synodus foetens, 
T richiurus lepturus, Oligoplites saurus, Menticirrhus americanus y Menticirrhus 
saxatilis se alimentaron casi en su totalidad de peces presentando como alimentos 
complementarios Loligo sp., camarón, crustáceos, sergéstidos y materia orgánica 
animal no identificada (MOANI ). 
 
El principal tipo alimenticio de Strongylura marina se basó en peces y cantidades 
bajas de crustáceos, hemípteros y dípteros. 
 
Para Ablennes hians los peces representaron más de la mitad de su composición  
alimenticia y la materia orgánica animal no identificada (MOANI ) apareció en 
menor proporción. 
 
Cynoscion nothus presentó este mes como alimento más importante camarón, 
mientras que los peces fueron alimento complementario. 
 
En Umbrina coroides los crustáceos fueron el tipo alimenticio más importante, 
seguido de la materia orgánica animal no identificada (MOANI ) presentándose los 
peces en una muy baja proporción. 
 
La dieta de Larimus fasciatus, se basó en su mayor parte de camarón y de peces 
en menor cantidad (Figura 6). 
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Fig. 6.  Composición dietét ica en porcentaje de biomasa por  especie de pez para Abr il de 2004 
apreciándose un aumento en los alimentos complementar ios. En este mes fue notable la var iedad 

de presas que acompañaron las dietas del gremio ict iófago. 
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Para el mes de Julio de 2004 Sphyraena guachancho y Menticirrhus littoralis 
presentaron un alto porcentaje de peces en su dieta que se complementó con 
Loligo sp., crustáceos, materia orgánica animal no identificada (MOANI ), Squilla sp. 
y cangrejo ermitaño de la familia Paguridae. 
 
La dieta para Conodon nobilis estuvo basada principalmente de peces, 
encontrándose crustáceos como uno de los complementos alimenticios más 
importantes, seguido de cangrejo, moluscos y peneidos. Hallándose en bajas 
cantidades luciféridos y sergéstidos. 
 
Para Cynoscion nothus los peces fueron el alimento más importante 
complementando su alimentación con camarón y crustáceos en proporción mínima. 
 
Los sergéstidos fueron el componente principal en la dieta de Caranx hippos 
mientras que los peces se presentaron como alimento complementario al igual que 
los luciféridos, pero estos últimos contribuyeron mínimamente en la composición 
dietética. 
 
La alimentación de Larimus fasciatus tuvo como componente primordial al 
camarón, entretanto los luciferidos y los peces contribuyeron casi en proporciones 
similares, la materia orgánica animal no identificada (MOANI ) aporto un menor 
porcentaje, mientras los sergéstidos y los crustáceos aparecieron en cantidades 
mínimas. 
 
En Eucinostomus melanopterus, Emerita sp. fue el alimento principal, seguido de 
los crustáceos y los peces que contribuyeron en una proporción menor, el resto de 
la dieta fue de materia orgánica animal no identificada (MOANI ).  
 
Para Stellifer lanceolatus las larvas de braquiuro fueron componente primordial en 
su dieta seguido de la materia orgánica animal no identificada (MOANI ), mientras 
los peces y los peneidos se encontraron en igual proporción y finalmente los 
crustáceos en menor grado. 
 
Menticirrhus americanus presentó una alimentación a base de moluscos 
primordialmente, los poliquetos fueron uno de los componentes con mayor 
abundancia y los crustáceos se encontraron con un alto porcentaje no así el 
cangrejo, el camarón y los peces que se hallaron en cantidades muy pequeñas 
(Figura 7). 
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Fig. 7.  Composición dietét ica en porcentaje de biomasa por  especie de pez para Julio de 2004 
exponiendo la disminución de los peces como alimento pr incipal, en aumento de ot ros alimentos 

como crustáceos lucifér idos, sergést idos, peneidos y cangrejos. 
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I mportancia Mensual de los t ipos de presas en la dieta del gremio 
ict iófago 
 
Para Julio de 2003 los peces alcanzaron el valor mayor de importancia con una 
frecuencia de 70.21%  y encontrándose como alimentos de baja importancia: 
portúnidos, peneidos, Loligo sp, crustáceos y materia orgánica animal no 
identificada (MOANI ) (Figura 8). 
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Fig. 8.  Preferencia aliment icia del gremio ict iófago durante el mes de Julio 2003, donde los peces 
fueron el alimento con mayor  f recuencia, mient ras que el resto de los alimentos aparecieron el 

baja f recuencia. 
 
 
Para Octubre de 2003 el valor de importancia mayor fue alcanzado por los peces 
con una frecuencia del 97.05%  mientras que los valores más bajos se dieron en: 
isópodos, portúnidos, sergéstidos y crustáceos (Figura 9). 
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Fig. 9.  Preferencia aliment icia del gremio ict iófago durante el mes de Octubre 2003. En donde los 
peces se consumieron en una f recuencia alta mientras los crustáceos y los sergést idos en una 

pequeña. 
 
 
En el mes de Enero de 2004 los peces obtuvieron el valor de mayor importancia 
con una frecuencia de 79.74%  y hallándose como alimentos de baja importancia: 
peneidos, crustáceos, tanaidáceos, carideos, cangrejo, copépodos y materia 
orgánica animal no identificada (MOANI ) (Figura 10). 
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Fig. 10.   Preferencia aliment icia del gremio ict iófago durante el mes de Enero 2004, los peces 
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aliment icios fue muy baja. 
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Para Febrero de 2004 el valor de mayor importancia fue obtenido por los peces 
con una frecuencia del 96%  entretanto los valores más bajos se dieron en: 
camarón, cangrejo, Squilla sp. y materia orgánica animal no identificada (MOANI ) 
(Figura 11). 
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Fig. 11.   Preferencia aliment icia del gremio ict iófago durante el mes de Febrero 2004 aquí los 
peces alcanzaron una f recuencia muy alta, mient ras en los ot ros alimentos fue demasiado 

pequeña. 
 
 
En mes Abril de 2004 el mayor valor de importancia fue alcanzado por los peces 
con una frecuencia del 52.51%  mientras que los valores más bajos se dieron en: 
camarón, crustáceos, calamar, Squilla sp., hemípteros, dípteros y materia orgánica 
animal no identificada (MOANI ) (Figura 12). 
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Fig. 12.  Preferencia aliment icia del gremio ict iófago durante el mes de Abr il  2004. En donde 
hubo un aumento en los alimentos complementar ios presentándose estos en bajas f recuencias. 

 
 
Para Julio de 2004 el valor de importancia mayor fue alcanzado por los peces con 
una frecuencia del 96%  mientras que los valores más bajos se dieron en: 
camarón, cangrejo, Squilla sp., sergestido y materia orgánica animal no 
identificada (MOANI ) (Figura 13). 
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Fig. 13.  Preferencia aliment icia del gremio ict iófago durante el mes de Julio  2004. La cant idad 
de t ipos aliment icios se incrementó en este mes, en par t icular  de los crustáceos, pero los peces 

siguieron teniendo la mayor  f recuencia ent re los alimentos consumidos. 
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Se graficaron los meses muestreados para percibir las diferencias entre los tipos 
alimenticios complementarios entre el gremio ictiófago y se pudo advertir que en 
los meses de nortes que abarcan de Octubre a Febrero la composición de la dieta 
del gremio estuvo establecida esencialmente por peces, no así en los meses del 
periodo de secas (de Febrero a Mayo) y los meses de lluvias (de Junio a 
Septiembre) donde la presencia de un mayor número de presas es significativa 
(Figura 14). 
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Figura. 14.  Composición dietét ica del gremio de peces ict iófagos mensualmente. 
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Diferencias mensuales ent re las dietas del gremio ict iófago (NMDS). 
 
Donde los meses que aparecen del lado izquierdo de la gráfica nos exponen que la 
dieta del gremio se comprendió principalmente de peces en lo que fue la 
temporada de nortes (Octubre 2003, Febrero 2004) mientras los del lado derecho 
nos refieren que se presentó una mayor cantidad de alimentos complementarios 
en lo que fue la temporada de lluvias y secas (Julio 2003, Abril y Julio 2004). 
 
La separación horizontal entre los grupos de meses indicó el cambio en la 
composición dietética del gremio ictiófago, desde un consumo basado en peces 
durante los meses de nortes hasta una combinación en la que se incorporan 
presas como crustáceos bentónicos. Esta evidencia se apoya con la disminución de 
la importancia de la biomasa relativa de los peces presa en estos meses  
 
 

 
F igura 15.  Escalamiento Mult idimensional No Métr ico (NMDS). 
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VI I .  DI SCUSI ÓN 
 
 
Muchos recursos pesqueros en el Golfo de México, están caracterizados como 
componentes de pesquerías multiespecíficas, multiflotas y multiartes de pesca, de 
ellos, solo algunas especies con alto valor de mercado son especies blanco de las 
pesquerías, las cuales son responsables de la intensidad de pesca y las estrategias 
de manejo (Arreguín-Sánchez et al., 1999). 
 
En México, la pesca ribereña representa aproximadamente 40%  de la producción 
pesquera nacional, que equivale al 60%  del valor total de la producción general del 
país (Secretaria de Pesca, 1991, 1992a, 1992b). 
 
I ndependientemente de la magnitud de los mercados, esta actividad en los 
litorales de países de regiones tropicales y subtropicales soporta una cantidad 
importante de empleo y de alimento para consumo humano directo (Cruz-Romero, 
1988). La ausencia de diagnosis de esta pesquería artesanal, no ha permitido 
determinar la mortalidad por pesca, ni los efectos de la pesquería en las 
comunidades de peces. 
 
En el caso de la pesquería de ribera realizada en las Barrancas, las especies blanco 
son las sardinas de la familia Clupeidae, que son comercializadas enlatadas o para 
producción de harina; otras especies son utilizadas localmente, en particular 
familias como: Sciaenidae, Lutjanidae y Carangidae (Bautista, 1999). 
 
La agrupación de especies relacionadas taxonómicamente o no, en gremios 
tróficos o alimenticios (es decir, reunidas por especies o clases de talla que 
comparten un recurso alimenticio o presa similar), es una herramienta que ha 
favorecido la reducción en la complejidad de los ecosistemas para la descripción de 
las tramas tróficas locales (Elliott y Dewailly, 1995). 
 
Debe señalarse que el grado de digestión en muchos de los ejemplares impidió 
alcanzar una gran definición taxonómica de las presas y a su vez establecer con 
mayor precisión la composición dietética de las especies analizadas, en trabajos 
realizados en la zona de pesca comercial de camarón de Alvarado (Peláez, 1996; 
Campos, 1996; Cruz, 1996) se mostró que las colectas realizadas durante la noche 
y al amanecer permiten reconocer a los alimentos con mayor facilidad, el hecho 
que nuestras colectas dependieran de la pesca ribereña en el sitio, la cual se 
realiza durante la mañana pudo afectar la profundidad de este estudio. 
 
Comparando nuestros resultados con trabajos previos se encontró que para 
Sphyraena guachancho, los peces constituyeron la base de su dieta, a excepción 
de la colecta realizada en Julio de 2003 donde los peces solo compusieron una 
pequeña porción alimenticia y el principal alimento fue el calamar Loligo sp.. 
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Peláez (1996), registró que esta especie es frecuente en todas las temporadas 
para el área de Alvarado y se alimentó de peces y del calamar Loligo pealei. En 
este estudio solo se halló en temporada de nortes y lluvias. Mientras Mena (2003) 
encontró en esta especie registros alimenticios que incluyeron a Loligo pealei. 
 
Synodus foetens presentó una alimentación basada en peces primordialmente, 
encontrándose algunos como: T richiurus lepturus, Anchoa hepsetus, Larimus 
fasciatus, Cynoscion sp., Cetengraulis edentulus, Anchoviella sp., Anchoa sp., 
Menticirrhus sp., Sciaenidae, Engraulidae y que fue complementada por Loligo sp. 
y camarón; si bien Peláez (1996), reportó que suele consumir Loligo pealei y 
Anchoa hepsetus entre otros, también menciona que estuvo presente en las tres 
temporadas climáticas, nosotros encontramos que solo estuvo presente en lluvias y 
secas. 
 
En el caso de Cynoscion nothus se observó que la alimentación se basó en peces 
casi en su totalidad, pudiéndose identificar solo engraúlidos y larvas de los 
mismos, encontrándose restos de crustáceos, camarones peneidos, cangrejo, 
copépodos, sergéstidos y materia orgánica animal no identificada (MOANI ) estando 
presente en las tres épocas climáticas. En registros previos se ha reportado que su 
alimentación es complementada con el calamar Loligo pealei, camarones peneidos 
y sergéstidos, presentándose en las tres temporadas climáticas (Overstreet y 
Heard, 1982; Peláez, 1996). 
 
Chloroscombrus chrysurus se ha reportado como un pez principalmente filtrador 
zooplanctívoro, aunque se sabe que ocasionalmente ingiere peces y crustáceos y 
se encuentra presente en secas y lluvias (Yépez, 2003), en nuestros resultados se 
encontró que solamente esta presente en nortes y su dieta esta basada 
esencialmente en peces, encontrándose materia orgánica animal no identificada 
(MOANI ) en un porcentaje casi nulo. 
 
Para T richiurus lepturus los estudios previos lo registran como una especie 
presente todo el año, alimentándose de Anchoa hepsetus, canibaliza con 
ejemplares mas pequeños y peneidos entre otras especies presa. Aquí se halló que 
su dieta se basa en peces como: Anchoa hepsetus, T richiurus lepturus y 
Atherinidae entre las que pudieron ser identificadas, complementando su 
alimentación con Loligo sp., crustáceos, carideos y tanaidaceos. Apareciendo solo 
en nortes y secas. 
 
Aunque para el resto de las especies del presente trabajo, no se tienen 
antecedentes registrados en cuanto a su consumo alimenticio, se pudo apreciar 
que Haemulon aurolineatum, Caranx latus, Scomberomorus maculatus, Oligoplites 
saurus, Strongylura marina, T ylosurus acus acus, Menticirrhus saxatilis, Conodon 
nobilis, Oligoplites saurus y Menticirrhus americanus fueron primordialmente 
ictiófagas. 
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La importancia del estudio de los peces ictiófagos radica en su función como 
depredadores y su manejo como recurso pesquero, en otras partes del mundo la 
extracción de peces ictiófagos es una causa posible de la disminución de la 
producción pesquera en la plataforma marina desde 1970 (T sou y Collie, 2001), 
pues se sabe que las pesquerías cercanas a la línea de costa están orientadas a la 
extracción de peces carnívoros, afectando la producción de niveles tróficos 
inferiores con el aumento de invertebrados de ciclos de vida cortos, o como sucede 
en el Atlántico Norte, donde la ausencia de ictiófagos ha permitido el incremento y 
dominancia de peces planctívoros en la plataforma continental (Caddy y Garibaldi, 
2000). 
 
Este trabajo demuestra que los hábitos del gremio ictiófago fueron principalmente 
como depredadores sobre otros peces, además de consumir diferentes presas 
bentónicas como crustáceos, incluyendo camarones peneidos, sergéstidos y 
luciféridos; otro hecho fue el cambio en la importancia de los peces como presa 
cuando aumentó la variedad de otras presas como sucedió entre Abril y Julio. Las 
diferencias de la dieta mensual del gremio fueron corroboradas con los resultados 
del análisis NMDS. 
 
La composición de la dieta del gremio se basó primordialmente en peces en los 
meses de nortes encontrándose alimentos complementarios como: crustáceos, 
sergéstidos, peneidos, tanaidaceos, carideos, cangrejo, copépodos, Squilla sp. y 
MOANI . Por otro lado, la cantidad de alimentos complementarios varió, 
presentándose un aumento de estos en los meses que comprenden lluvias (Loligo 
sp., peneidos, crustáceos, portúnidos, camarón, cangrejo, moluscos, poliqueto, 
Emerita talpoida, sergéstidos, luciféridos, Squilla sp., larva de braquiuro, Paguridae 
y MOANI ) y secas (camarón, sergéstidos, crustáceos, Loligo sp., díptero, 
hemíptero, insecto, Squilla sp. y MOANI ). 
 
El gremio presentó especies que fueron exclusivamente piscívoras como Sphyraena 
guachancho, Caranx latus, Synodus foetens., Cynoscion nothus, Chloroscombrus 
chrysurus, Oligoplites saurus, T richiurus lepturus, Haemulon aurolineatum, 
T ylosurus acus acus, Scomberomorus maculatus Diapterus auratus y T rachurus 
lathami; otras especies consumieron porcentajes altos de peces (50 a 80%  de la 
biomasa relativa consumida) combinado con otros alimentos como crustáceos, 
estas fueron T rachurus latami, Lutjanus sp., Caranx crysos, Scomberomorus 
maculatus, Strongylura timucu, Umbrina coroides para Febrero, Menticirrhus 
americanus en Abril, Strongylura marina, Ablennes hians y Mentiirrhus littoralis, 
Strongylura timucu, Mentiirrhus saxatilis y Conodon nobilis. 
 
Se encontró que especies como Umbrina coroides cambiaron la dieta piscívora 
(Febrero 04) a otra compuesta principalmente por crustáceos (Abril 04); por otra 
parte, T richiurus lepturus y Synodus foetens mostraron canibalismo hacia tallas 
menores de su especie. 
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Sin embargo, la susceptibilidad de los peces para la piscívoria depende de la presa, 
la proporción de talla del depredador (Sogard, 1997), la actividad, la abundancia 
local, el grado de competencia con otras especies (Ellertsen et al., 1995; Gotceitas 
et al., 1996) y las características físicas del ambiente local (Nelson y Bonsdorff, 
1990; Gotceitas et al., 1997). 
 
Para la evaluación de la importancia de los peces piscívoros en la estructura del 
ensamblaje de presas son necesarios datos sobre el número de depredadores y la 
sincronización de su ocurrencia, mientras la representación de presas comunes en 
sus dietas debe ser cuidadosamente considerada. 
 
Se puede apreciar en los gráficos de Costello que el recurso pez disminuyó sus 
valores conforme van apareciendo más complementos alimenticios. El valor más 
alto para los peces se encontró en el mes de Febrero siendo este de 96%  de 
ocurrencia, mientras el valor más bajo fue encontrado para el mes de Julio de 
2004 con un valor de 60% . El número de tipos de presa vario siendo de 4 y 14 
respectivamente. 
 
Estas variaciones se pueden deber a las diferencias en el tiempo de crianza y ciclos 
de vida cortos de la mayoría de los taxa presa, ya que la abundancia total de estas 
también depende de varios factores que no son fáciles de controlar como por 
ejemplo, el alimento disponible, la rapidez de la digestión de la presa y las 
interacciones jerárquicas entre depredadores (Hyslop, 1980. Edgar et al., 1994; 
Hutchings y Jacob, 1994).  
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VI I I .  CONCLUSI ONES 
 
 
Se analizaron los contenidos estomacales de 27 especies, pertenecientes a 10 
familias de las cuales, se encontró que once de ellas fueron exclusivamente 
ictiófagas, quince se alimentaron de peces primordialmente pero suelen consumir 
otro tipo de alimentos y seis suelen comer esencialmente otros alimentos y los 
peces conformaron una parte muy pequeña en su dieta.  
 
Las especies exclusivamente ictiófagas fueron las siguientes: En el mes de Julio de 
2003 fueron Synodus foetens, Diapterus auratus, T rachurus lathami, en las 
colectadas para octubre T richiurus lepturus, Chloroscombrus chrysurus. Y en 
noviembre solo Haemulon aurolineatum. En Enero fueron Sphyraena guachancho, 
Caranx latus, Scomberomorus maculatus y T richiurus lepturus para Febrero 
Oligoplites saurus, Sphyraena guachancho Chloroscombrus chysurus y Cynoscion 
nothus. Para Abril T ylosurus acus acus y Synodus foetens. 
 

Las siguientes especies mostraron una dieta compuesta principalmente de peces, 
aunque se presentaron otros alimentos (peneidos, portúnidos, crustáceos, 
sergéstidos, tanaidáceos, carideos, copépodos, cangrejo, Squilla sp., camarón, 
Loligo sp., moluscos y luciféridos  en cantidades variables estas fueron: Caranx 
latus, Lutjanus sp., Cynoscion nothus, Oligoplites saurus, T richiurus lepturus, 
Strongylura timucu, Umbrina coroides, Menticirrhus americanus, Menticirrhus 
saxatilis, Strongylura marina, Ablennes hians, Sphyraena guachancho y Conodon 
nobilis. 
 

En el gremio otras especies presentaron dietas con importancia baja de los peces, 
en estos casos otros alimentos fueron de mayor importancia (Loligo sp., 
crustáceos, sergéstidos,) temporalmente ocurrió con Sphyraena guachancho, 
Menticirrhus saxatilis  para Julio de 2003, Caranx crysos para Octubre de 2003, 
Stellifer lanceolatus para Enero de 2004, Cynoscion nothus, Umbrina coroides y 
Larimus fasciatus para Abril de 2004, mientras que para Julio de 2004 fueron 
Caranx hippos, Larimus fasciatus, Eucinostomus melanopterus, Stellifer lanceolatus 
y Menticirrhus americanus. Lo anterior señala oportunismo alimenticio de estas 
especies en la zona de estudio. 
 
Se encontró la variación mensual de la importancia de los peces como presa en el 
gremio ictiófago relacionada al aumento del número de otras presas como 
crustáceos y moluscos de hábitos bentónicos. 
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