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RESUJPIIIEN 

Los hábitos alimen-ticios del cormorán neotropical-. 

(Pha1a.CJtOc.OfLax oUvac.e.LL6, Aves, Phalacrocoracidae) fueron estudiados 

durante un ciclo anual en la Presa Presidente Miguel Alemán en Temaxcal, 

Oaxaca, México. 

Las ,aves de esta especie se alimentan en grupos y en for 

ma individual. Consumen nueve especies diferentes de peces. El 81% d€ 

estos peces corresponden a especies no comerciales; las tallas más fre

cuentes de los peces varian entre 51 y 100 mm de longitud total. 

Aparentemente existen variaciones estacionales en su di~ 

ta, consumiendo una lnayor cantidad (en peso) de alimento durante la ép~ 

ca reproductiva del ave, y diferentes especies a lo largo del año. 

Los grupos de alimentación más frecuentes varían de 2 a 

4999 individuos; durante esta actividad se distinguen dos áreas caracte 

rizadas por el porcentaje de éxito de captura. Los individuos adultos 

que se encuentran en el centro del grupo son más exitosos que los de la 

periferia. Para los individuos jóvenes este éxito es similar en ambas 

zonas del grupo. 

Los individuos jóvenes que se alimentan en forma indivi 

dual son menos exitosos en la obtención de alimento que los adultos. 
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s U H " A R Y 

Food hab,i;,U oti Ne.obtop.i.c.ai. CO/[J11oJui.1'I.-Ú (Pna.e.aC'wc.a!La.X 

oUvac.e.LU, Aves: Phalacrocora'CidaeJ WeIle. eA.tu.cU.e.d CÍI.l!UJ1.g a al1Llai. dele. 

.in .the. dam Pltu...úil'..Ylt lUfluel Alemfn .(.lt Temaxc.ai., Oax.ac.a, M~:Úc.o. 

The.M~ biJtcJ.L, 6e.e.d .{.)¡ fitoC.M and in incU.v..úiuai. áoJUn, the.1j 

C.OI1OUlIIe. nLne di.6nellen;t ~pec..i:M 06 6..wh ptLey. The. 81% 06 .thMe 6..whu. 
C.OJV/.Mpond to non-c.ammellc..ú:t.t .6pec.i.e.6, :the c.ommonMt ptLlLf:{ .M_Ve,u., be.twe.e.ll 

4Úe'.6 pJt.ey .u oiJ 51 a.t 100 mm 015 .tota.t .teng.tlt. 

Ac.c.owng to Jt.M~ thelle Me 4eMonal VCllÚCtÜon in the 

biJui'.6 cU.e.t, h.a.tc.fúng a molte qual'!ti;ty (in wei.gthl 06 600d dwUng :the 

Jt.epltoduc.ti.ve peJÚod 06 fUlLd, a.nd cUñelle.nt ópeuM pltey ai.ong ljerJJL, 

The. ó.toc.~ ñe.eding moJt.e nJt.e.c.ue.nc.y VMf:{ 06 2 a.t 4,QQQ 

indiv..úiu.ai., dWLÚlfl :tfúL, a.c.ti.vily d-Uti.ngui..6h two Mea¿, c.luvr.ad.vúzC!.d 15M 
.tite. avvw,ge pOll.c.ent .6uc.c.uó6u.U d.Cve.& (% tiUCc.u,t¡J. Molte. .6UC.C.M4 non :the 

a.d.u..U5 ,u., in. :the c.e.nt,eIl 06 6.ioc.kóee.di:1ig :tha..t .in :the. peJÚpheJr.y. fon.the. 

!fúUIig I th-W 4uc.C.U¿' ..w tii.mi1.aJt in bo:tl¡ M.e.a.'l06 trte. 6.tOc.k. 6 e.1Ld.L11fl. 

http:a.clu.U5
http:Pha..e.acJr.oc
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HABITOS ALIMENTICIOS DE Phai.a..aMC.OJiaX oUva.c.eu.6 

EN LA PRESA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN 1 

TEMAXCAL OAXACA 1 ~IEXI CO . 

INTRODUCCION: 

La intervención del hombre en las comunidades naturales 

generalmente trae como resultado la alteración del equilibrio biológico 

existente entre los organismos y su medio ambiente. Dicha alteración 

puede causar la erradicación o' extinción de algunas especies, o el inc~e 

mento poblacional de otras en forma crítica. Este último caso es el 

que se presenta en la Presa Presidente Miguel Alemán, parcialmente loc~ 

,lizada en Temaxcal, Oaxaca, México. Dicha presa, se encuentra situada 

en la cuenca del RÍc Papaloapan sobre su principal afluente, el Río Ton 

to (Mapa #1). Fué construida en el período comprendido entre 1949 y 

1955 con el fin de controlar las gra~des avenidas de los ríos, y apro~ 

chamiento posterior de las mismas, en la generación de energía eléctr~ 

ca, retenciÓn de azolves, desarrollo de la fauna acuática y la naveg~ 
3 

ción. El embalse cuenta c~n una capacidad de 8,000 millones de ro y 

el área de almacenan~ento es de 47,800 hectáreas. En su parte más lar 

ga mide 35 Km, Y en su parte más ancha 14 Km, con profundidades de has 

ta 80 ro (Delgadillo, 1975). 

Ep el año de 1963, dentro del programa de desarrollo de 

la fauna acuática del Departamento de Pesca, se introdujo en el embalse 

la lobina negra fMivwp-te/tu4 -6ahno-úiuJ y la mojarra de agallas azules 

lLepomU maVLOc./Í.(.ltU6l, sin éxito alguno. posterio:onente, y a fin de de 

sarrollar la pesca comercial, se establec.íió en el embalse la primera Es 



4 

taciónde Piscicultura Tropical del país, para experimentar diferentes 

especies de peces e instalar un centro de producción pesquero en benef~ 

cio de la población ribereña. Entre 1964 y 1969 se introdujeron tres 

especies del genero T llap,úI: T. mO.6Mmb~c.a, T. I'LLtOÜCCl Ij T. me.4mopLelV'ta 

(alevines, jóvenes y adultos), sembrandose aproxiill<ldamente 1 millón de 

ejemplares, cuya biomasa correspondió a 9 toneladas {Delgadillo, Loc. 

eliJ. En el año de 1969 también se introdujeronespecímenes de Petenia 
.6p~endida, con el propósito de explotarla comercialmente y controlar las 

poblaciones de T llap~Cl. 

A partir del año de 1972 se inició la explotación pesqu~ 

ra, incrernentándo¡¡;e progresivamente hast'a el año de 1975, cuando se'lle 

gó a pescar aproximadamente 6,250 toneladas (Apéndice #1). En los dos 

años siguientes, el ~onelaje anual pescado, disminuyó hasta en un 60% de 

la producción total de 1975. Esta disminución en la pesca, ha sido atri 

buida a una especie de ave que se ha visto ¡'favorecida" por la altera 

ción del equilibrio biológico del ecosistema: el cormorán Neotropical, 

Pha1.ctCjwco!U1X OUvaCe¡H (Aves, Phalacrocoracidae), el cual, según repo!. 

tes no publicados por la Dirección General de Fauna silvestre (SARH), al 

canza poblaciones de hasta 39,000 individuos en dicho lugar. 

Por 'tal 1I\0tivo, el presente trabajo lo realizamos tra 

tando de determinar los hábitos alimenticios de PhaXaMDCO}WX oUvaceUó 

en la Presa Presiden':e Miguel Alemán en TemaKcal, Oaxaca. 

La dis tribuci6n mundial de PhatavweOJl.ax oUvaceu.6, co~ 

prende en' el :¡;:ste Americano: las zonas costeras, áreas aledañas de Texas 

y el Suroeste de Louisiana,y en el Oeste Americano: desde el Sur de So 

nora, todo ¡-:léxico, JI.merica Central y América del Sur hasta la Tierra del 

Fuego" incluyendo Cuba y las Islas Bahamas (A.O.U. Check List, 1957) 

(Ver Mapa #2). En México aparentemente se han registrado dos poblaci~ 
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nes para esta especie: Pha1a~oeo~x otiv~eeUó mexicanUó, el cual habita 

en Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Nuevo León, Ta 

maulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y Phal.~~oeo~x 

otiv~eeUó eh@eho, el cual se encuentra distribuido en áreas costeras 

del noroeste de México, desde Sonora hasta Colima, encontrándose en oca

siones, individuos hasta en el estado de Guerrero (Friedman et.al.. , 

1950) . 

Los cormoranes son aves acuáticas, que frecuentemente ha 

bitan las costas, estuarios, lagunas, lagos y ríos. A pesar de no ser -

ágiles en tierra, nadan considerables distancias y bucean a grandes pro

fundidades (Cramp, 1977). 

Su dieta la constituyen principalmente peces, aunque t~ 

bién se alimentan de crustáceos, ranas, larvas de anfibios y en algunas 

ocasiones de materia vegetal (P~lmer, 1962). Capturan sus presas media~ 

te buceo superficial o persiguiendo los peces que habitan en el bentos -

(Cramp, 1977). 

Las observaciones de campo llevadas a cabo en Texas por 

Morrison et.al.. (1978), indican que los jóvenes e inmaduros de 

Phal.a~eonax otivaeeUó consumen al día una cantidad de peces similar a 

la de los adultos, pero empleando el doble de tiempo en atraparla. Ade

más, observaron que las 'habilidades buceadoras de los jóvenes son tan -

buenas como las de los adultos, lo que los llevó a la conclusión de que, 

el método de captura, la facilidad en el desplazamiento y desarrollo de 

la imagen de la presa, deben ganarse a través de la experiencia; razón -

por la cual, los adultos son más eficientes que los jóvenes en dichas t~ 

reas. El desarrollo de las habilidades para la captura de presa por co~ 

moranes inmaduros, es probablemente un factor de selección muy fuerte, -

eliminando aquellos individuos que son lentos en el aprendizaje. 

BIBLIOTECA 
CENTRO DE ECOLOGIA 

~-,~ 
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Las investigaciones llevadas. a cabo en los Estados Unidos 

de Norte América por Robertson (1974) y Scattergood (1950) en 

Phai.a.cJtoc.aJr.ax C!.!.Ir...ittM y Phai.a.rvwc.OJI.a.x. pe1.a.g.i.c.w... indican que solo una p~ 

queña parte de la dieta de estas aves, se constituye de especies de peces 

comercialmente importantes, por lo que, si la especie causa algún daño, 

este es mínimo para lbs intereses humanos. Van Dobben (1952, .i.JI! Cramp, 

1977: 204) y MilIs (1969, in Cramp, 1977: 210) reportan que phalalVWc.oJUtx 

c.aJt.bo Ij Pha!.a.CJl.acoJT.itX a.JriAtoteLiA. ccnsumen dialliamente de 4.25 a 700 g. 

(15-17% de su peso corporal) y 246 g. (13.5% de su peso corporal) de 

mento respectivamente. El consumo diario de. alimento de Pha.l.a.rvwCO!UlX 

ol.i.va.c.ew... se desconoce. 
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LOCALfZACION DE LA 
CUENCA 
PAN Y 
DENTE 

DE L PAPALOA
PRESA 'PRESI 
A LEMA N~ 

(Tomado ae S.ARH. 1975). 



MAPA I~, DISTRIBUCrON MUNDIAL DE 

PhalaCJl.OCalULX 'oUvace.1L6 

(Tomado de Palmer, 1962) 

CORMORAN NEOTROPIC~L 

PhAlaCltocolW.X oUvace.Li<l 

O. Me.,úcaml.6 

Extralimite de 
Subespecies 

• Algunas ca lODias r.epr.oducti vas re(Jistradas 6 

:~~J~~ Dispersión despues de la nidacián . . ::-:~~ ... 
Enlace aproximado dG subespecies. 

~ Origen desconocido ... 



MAPA # 3,- ARE,AS DE ALIMENTACION DE Ph~.tac.Jtoc.OItax oL¿vac.wl.l EN LA PRESA 

PTE, MIGUEL ALEMAN~ TEMAXCAL~ OAXACA~ MEXICO, 

FREaJENCIA DE CESERVACICN (N=58) 

A RE A 'Jhf1ih~h~ii =:*;~:: ~~~i~~/ 
1.- Embarcadero 5 
2.- Agua Platanal 2 

3.- Capilla 5 

4 • - oeste Ma. Isabel 1 

5.- Vertedor O 

6. - Pochotas 3 

7. - Pescadi tos de Arriba 4 

*8.- Murcielago, Chapultepec, 
Arroyo Zonte. 4 

*9. - Buenos Aires y Pescadi tos 
de~io 2 

POR C E N T A J E S 
34.66 

12 

O 

O 

4 

O 

3 

O 

2 

2 

30.66 

2 

6 

1 

2 

4 

3 

O 

4 

4 

34.66 

~: Areas visitadas ron romos frecuencia. 

Croquis torrado de: MEMORIAS SOBRE PESQUERIAS EN AGUAS CCNI'INENTAIES, 'Ia10 II: 271-298 . 



o B JET 1 V O S 

1.- Conocer los habitos alimenticios de 

PhalacADGa~ ativ~~eU6 durante un ciclo anuai. 

2.- Determinár posibles variaciones estacionales en 

su dieta. 

3.- Obser.ar aspectos de su conducta relacionados 

con sus h!ibitos alimenticios. 

4.- Determinar areas de posible concentraci6n de 

peces, basados en las observaciones de las aves, 

durante un ciclo anual. 

9 
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M E T ID lllI OS : 

Los datos fueron recopilados de Marzo de 1980 'a Marzo de 

19B1, con un total de 577 horas de observación directa en el campo, dis 

tribuidas en el año como se muestra en la Grafica #1. El número de horas 

de observación a lo largo de todo el año, estuvo en de la aotivi 

dad de los cormoranes, del tipo de datos a obtener, y de las condiciones 

climáticas' en el área de trabajo (como vientos, lluvias, etc). 

Los primeros seis meses de trabajo en el campo se lleva

ron a cabo con la cooperación del Centro de piscicultura Tropical depen

diente del Departamento de Pesca, en Temaxcal, Oaxaca y del Instituto Na 

cional de Inve5t~gaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB). Los seis me 

ses restantes el apoyo de este último. 

Durante los tres primeros meses se llevaron a cabo reco

rridos en el embalse con el prop6sito de familiarizarnos tanto con E!ste, 

como con las aves del área de estudio. Se locali21aron las zonas de con 

centración, alimentaci6n y distribución de los cor¡noranes, tambi~n se -

llevaron a cabo conteos de las poblaciones de E!stas aves. pe que -

nuestros datos, en este período, se basen principal~ente en observacio

nes de campo. 

Para la identificación de los peces, se recurrió al pe~ 

sonal capacitado del Centro de quién nos proporcionó, ade--

mas, algunos ejemplares de los peces que w~í se cultivan. 



Grafioa No.1. Distribución de las horas de trabap de campo 

durante el año 

M A M JJ A SO N O EF M 

total de horas: 577 
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Para el análisis de los contenidos estomacales se cole~ 

taron casi siempre al azar, cormoranes jóvenes y adultos en los sitios 

de pesca y poco después de dar fin una secuencia En 

tas ocasiones la colecta de especímenes fué selectiva, basandonos en la 

coloración del plumaje del ave. Se utilizaron dos escopetas para cace 

ría, marca Stevens, una Calibre 20 y otra 16-; un rifle 410, y cartuchos 

de plástico con munición del #4. 

Una 'vez colectada el ave, se inyectó su tracto digestivo 

con formol al 10%, con el fin de preservar el contenido estomacal. A ca 

da pez, una vez extraido, se le midió su longitud total y ancho total 

(en mm) f así como su peso húmedo (en gramos) • Todos los peces de una 

misma especie fueron pesados en conjunto, así como el total del 

do estomacal. 

Aquellos peces que se encontraban semidigeridos, fueron 

contados .y pesados en conjunto, anotándose como tal en las hojas de re 

gistro. 

Los datos se registraron en hojas de registro con el 

mato siguiente: 
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LOCALIDAD: ------- PESO CORMORAN (gr): HORA: COLECTA: 

# CATALOGO : _____ _ PLUMAJE: ______________ ___ TAMAÑO PARVADA: 
FECHA: ____________ ___ SEXO: -------------------- LONG. PICO) ____ __ 

DATOS DE CONTENIDO ESTOMACAL 

ESPECIE # PECES PESO POR PEZ 
(gr) 

L.T. POR PEZ 
(cm) 

A.T. POR PEZ 
(cm) 

PESO T. PECES 
(grl 

Dichos registros se llevaron continuamente, excepto en -

los meses de Noviembre y Diciembre por lo cual la colecta de cormoranes, 

comprenda de Junio a Octubre de 1980, y de Enero a Marzo de 1981, con un 

total de 126 individuos. 

Para el análisis de los datos de alimentación de pollue

los se colectaron los peces regurgitados por los pollos de cormorán en -

la isla de anidación, Par.a cada pez colectado se tornaron medidas de lo!!.. 

gitud total y ancho total, en mm, así como su peso húmedo, en gramos. 

Los días de colecta correspondieron el 3 y 6 de Octubre, 2, 8 Y 16 de Di 

ciembre de 1980; con un total de 456 peces. 

Durante cuatro ocasiones, se encontraron peces muertos o 

lastimados, en el área donde se alimentan los cormoranes. En tres de es 
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tas ocasiones se colectaron todos los peces. En la restante, solo se c~ 

lectó una muestra de los peces (n-202), debido a que el número de indivi 

duos muertos y/o last.imados, era muy alto (aprox. 1,000 

Estos peces se encontraban en la orilla, y pertenecian a. VOILO¿¡Ona 

peten€J'll;€,. Los días de colecta fueron el 10 y 11 de Julio, el 28 de No 

viembre y el 10 de Enero, con un total de 270 peces colectados. 

Para evaluar algunos parámetros alimenticios se 

el tiempo de buceo, número de buceos con captura de presa, especie y ta 

maño del pez capturado por el ave (tomando como base de CUlUoaraClCJ.U, el 

tamaño del pico del cormorán), para cada períOdo alimenticio, tanto de ~ 

cormoran"es que se alimentan en grupos, como en fonna individual. Todas 

las opservaclones se llevaron a cabo, con binoculares 7x35X, desde la -

lancha, y con la ayuda de una grabadora portatil Sony TCM~121. Los pe

ríodos de observación incluyen, desde el momento en que se localizaba él 

o las .. aves, hasta que cambiaban de actividad. 

Para los individuos solitarios, se calculó el porcentaje 

promedio de éxito(% de éxito), la velocidad de éxito (éxito/min), la ve 

locidad de buceo (buceo/minl, y los tiempos de buceo, pasado en los 

dos propuestos por Morrison et.al. (19i8a). Estos últimos datos fueron 

del 2 de Diciembre de 1980 al 4 de Marzo de 1981. 

Para las aves que se alimentan en grupo se el 

nÚIDero de individuos que emergían a la superficie con un pez en el pico 

como velocidad de éxito, el porcentaje de los buceos exitosos como por-

centaje de éxito y, el nÚIDero total de aves que emergían a la superficie 

como velocidad de bucee (J::mceos/min). 

El análisis de ambos tipos de datos, solo incluye ague--

1105 individuos o grupos de cormoranes, que no fueron perturbados al acer 



carnos a ellos, o durante la observación. 

Estadística no paramétrica del tipo de Mann-Whitney 

(Prueba Dl fue aplic~da a. nuestros datos. 

15 

Se calcu16 además, la cantidad de alimento, y el número 

de peces consumidos por cormoranes: adultos, j6venes, machos, hembras, 

machos , machos adultos, hembras jóvenes y hembras adultas. A es 

tos datos, se aplicó la prueba estadística de t-Student, modificada por 

(1947), tratando de determinar si hay diferencia significativa en 

tre grupos de cormoranes por edad, sexo, y sexo por edad, con respecto a 

su consumo de alimento. 
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R E S U L T A D O S 

forma de tablas: 

A continuación se presentan los resultados orden<\do§, en 

MBrTOS ALIMENTlC10S 

Tabla #1. Areas de alimentación y percha, de 

Pha.f.a..VtOCOf/.a.x. oUva.ce.Lú. en la Presa 1?te. Mi

guel Alemán, Temaxcal, Oaxaca. 

Tablp #2. Especies de peces que consumen 

Pha.tacnOCOf/.a.X OUva.ceuh en la Presa Pte. Mi

guel Aleman, Temaxcal, Oaxaca. 

, Tabla #3. Resultados del analisis de 126 contenidos es 

tomacales de PhalaVtOCOJta.X oUvace.Lú. colect~ 

dos en el transcurso de un, año, en la presa 

Pte. Miguel Alemán Temaxcal, Oaxaca. 

Tabla #4.. Datos de frecuencia y tamaño de peces consumi 

dos por PhalavWC.OJta.x. oUva.eeuJ., en la Presa 

Pte. Miguel Aleman, Temaxcal, Oaxaca. 

Tabla #5. Variaciones mensuales en la cantidad de alimen 

to consumido por Pha!acnocoltaX oUvaceuJ." ca~ 

culada en base al número de peces y peso húme 

do de los mismos. 

Tabla #6. Variación promedio en tamaño y peso para alg~ 

nas especies de peces capturadas por 

Pha.i.aVtocOJta.x oUvaccu..s en la presa Pte. Mi

guel Alemán, Temaxcal, Oaxaca. 

http:oUvac.e.u�
http:oUvac.e.u�
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Tabla #7. Datos sobre las especies de peces utilizadas 

como alimento para los pollos de 

PhataC4oeo~ otivaceU6 en la Presa 

te Miguel Alemán, Temaxcal, Oaxaca. 

Tabla tS. Tamaño y frecuencia de los grupos de a1iment~ 

ci6n de PhataC4oeo~ OUVac.Q,U6 en la Presa 

Presidente Miguel Alemán, Temaxcal, OaxaCa. 

Tabla #9. Datos sobre los parámetros alimenticios, to~ 

dos de individuos localizados en el centro y 

la periferia de los grupos de alimentación de 

Phatac/wCO!taX otivac.e.U2; en la Presa Presiden 

te Miguel Alemán, Temaxcal, O~xaca. 

Tabla #10. Diferencias en tamaño y peso de los peces co

lectados y consumidos, y los colectados y no 

c.onsumidos por PÍ1alaC.!LOc.cI!aX otivac.(!.U6 en la 

Presa Presidente Miguel Alemán, Temaxcal, Oa-

xaca. 

ALlfENTACION EN FORMA INDIVIDUAL: 

Tabla #1 L de algunos parámetros alimenticios 

entre individuos que se alimentan en forma in 
dividuál y en grupos de Pha1.llC40CJJM.'X. oUvace.U2; 
en la Presa Pte. Miguel Alemán, Temaxcal, Oa-

xaca. 

http:otiva.ce.U�
http:otivaee.U�
http:otivaee.U�
http:otivaee.U�
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Tal:>la #12. Parámetros alimenticios para adultos (ADJe -

Inmaduros (INM) de Pí-taiac/WCOMX ol..il'acet1..6, -

que se alimentan en 'forma individual en la -

Presa Pte. Miguel Alemán, Temaxcal, Oaxaca. 

Tal:>la #13. de datos sobre los parámetros ali 

menticios de individuos de PhatachoCD,~x 

o.tivace~ que se alimentan en forma individual 

enCedér Bayou Spillway, cerca de Baytown 

Texas. y en la Presa Pta. Miguel Alemán, Temax 

cal, Oaxaca. 

Tal:>la #14. Datos sobre, las diferencias en número y peso 

de peces ccnsumidos por 

oUvace.u6, en base a la edad y el sexo del 

ave en la Presa Pte. Miguel 

Oaxaca. 

, Temaxcal, 



EMBARCADERO 

PLATANAL 

CAPIIJLA 

TABLA #1. AREASDE ALI MENTAC 1 ON Y PERCHA DE Pha1.a.cJr.oc.oJw:x oUvaee.lL6 

EN LA PRESA PTE. MIGUEL ALEMAN, TEMAXCAt., OAXACA. 

OESTE NA. ISABEL 

VERTEDOR 

POCHOTAS 

COMPUERTAS 

PESCADITOS ENMEDIO 

PESCADITOS ARRIBA 

ARROYO ZONTE, MUR
CIELAGO, CHAPULTEPEC 
y BUENOS AIRES 



TABLA j¡:2. ESPECl ES DE PECES QUE CONSUME Pha1.aM.oe.OIta.X. oüvae(!,'¡b6 

EN LA PRESA PTE. MIGUEL ALEMAN EN TEMAXCAL, OAXACA. 

VOlW!lOma. pe..tenel'l/') e. 
Mt,ittl'utx 6M da.tUó 

AüUó me1arwpttb .. 
Cid~e..M oma, I.vwphtha1.mUó 

Ci.elLf.cuoma gadav)j 

CLcIu...'lMma fienuj'J1atwn 

Pete,tLi..a. j r.l'..end.¿da 
nIaria me.la.no pleUlta. 

Tifap1.a, Q,[Vr,e,a 

SfJr.ongl.lW14 natata (1! 

[JI 

Ub,'Ulndla 

Pe.puc.a 

80 ea - c.h.ú~a 

CMtoJ'vúea 

Ma.i aMa CAtCaa 

Pa1.e..ta 

Te,nhuayaca 

Tif.apla me"ta.na pleUlta 

T lf..a.pia awr,e,a 

P le.a aguJa. 

Especies no comerciales. 

Tres observaciones de campo de 

individuos solitarios. 

http:Pha.eaCJtOC.OI1.aX


TABLA #3. RESULTADOS DEL ANALISIS DE 126 CONTENIDOS ESTOMACALES * 

DE Pha.!a.vwCJJJutx oUva.c.eu.5 COLECTADOS EN EL TRANSCURSO DE 

UN AÑo EN LA PRESA PTE, MIGUEL ALEMAN EN TEMAXCAL OAXACA, 

# PECES BIOMASA (GR) # PECES (>¡,) PESO (GRl (%) 

V(J/tOJ.¡ oma. ,.,etertetv~ ~ 577 1331.0 B ~ 
A-~lial'1ax át16~ 45 SS.7 

.. !! .• ál 
649 81.125 1873.3 35.937 

Mim metanopu.6 25 483.6 P< ~ 
u 

CiciLeaMma wwph.tha.bn[i.6 24 463.8 

CÚ~.hta.60ma gadovü. 24 712.8 

C--ich&/loma -¡)el1u.tAatum 4 10B.4 V) ~ 151 18.875 3339;3 64.062 

tl I<I! 
petmút ¿, p.f,el1di(Ía 42 822.6 ¡:.:¡ ~ p, 

T ilapia ,~p. 52 1193.0 ~ 
Peces no identificados 7 38.7 U 

TOTALES 800 5212.6 800 .100.00 5212.6 99.999 

* 42 Estomagosv~cíos. 

http:T[,.eap.ia


TABLA #4. DATOS DE FRECUENCIA Y TAMARo DE PECES CUNSUMIDOS 

POR Phala.Cltoc.OJr.a:x oUvac..e.u..6 EN LA PRESA PTE. 'MIGUEL 

ALEMAN EN TEMAXCALJ OAXACA. 

LQIIGlTUD 

ESPECIE n ~GO ÚI)ltll 

V04o.6oma pet~net~e 560 20-140 

A6tiC!1'Úi.x 6M~ 45 30-:135 

~ mela.l1cpU-ó 21 48-230 

Cic.h1a.6oma UAOph:thahnru. 23 53-180 

C.ic.hi.Mama gadovil. 16 39-197 . 

Cic../t.e.ai.oma 6enM.tWum 3 74-161 

pe;t~yt.{:a. ,~puftdida . 

T~..(.a: auJl.ea 

36 50-240 

47 37-195 

INTERVALOS DE 

lONGITUD TOTAL 

(mm) 

1-50 

51-100 

101-150 

151-2JO 

201-250 

N~ 

n 

198 

475 

57 

13 

8 

751* 

TOT,l\L 

~Il\ ÚlP)l 

56.7 

74.2 

87.1 

96.2 

128.6 

106.0 

93.7 

89,4 

" Los 49 datos restantes no se incluyen, debido a que, al 
iniciar el trabajo, solo se tomaba en cuenta el número 
total de peces por especie, y el peso total del conten~ 
do estomacaL 

http:a.uJl.ea
http:OUvac.W6


TABLA # 5. VARIACIONES MENSUALES EN LA CANTIDAD DE ALIMENTO 

# CORMORANES 

># PECES 

# PECES/CORMORAN 

# CORMORANES 

PESO (gr) EN PECES 

PESO (g:r:) EN 
PECES/COEMORAN 

coNSUMIDO POR Pha.la.CJtOeOMX oUvaeeu,ó, CALCULADO EN 
* BASE AL NUMERO DE PECES y PESO HUMEOO DE LOS MISMOS. 

12 

28 

2.3 

JUN 

12 

374.0 

31.1 

JUL 

41 

203 

4.9 

JUL 

41 

1542.6 

37.4 

MOS 

17 

227 

13.3 

AG08 

17 

966.0 

56.8 

SEPT 

6 

1;26 

21.0 

8EPT 

6 

282.6 

40.3 

OCT 

4 

SO 

11 .0 

OCT 

4 

427.7 

106.8 

NOV DIC 

NOV DIC 

ENE 

23 

116 

5.0 

ENE 

21 

652.3 

28.2 

FEB 

15 

31 

2.0 

FEB 

15 

740.3 

49.3 

MAR 

8 

19 

. 2.3 

MAR 

B 

228.0 

28.5 

* 126 contenidos estomacales analizados (42 vacíos), 

se utilizaron todos los cormoranes colectados, independientemente de 

la hora de colecta, los cuales correspondieron a una sola secuencia 

alimenticia. 

http:oUvaee.cu


TABLA #6. VARfACrON PROMEDIO EN TAMAÑO Y PESO PARA ALGUNAS 

E S P E. CI E 

C'¿ehi.iUJ ama Ult.Ophthai.mtvs 

P eteni.a. 6 plend1.d.a. 

Ti.lilpia CWJtea. 

ESPECIES DE PECES CAPTURADAS POR PhWtCJwc.oJta.x OUvaeM-6 

EN LA PRESA PH. MIGUEL ALEMAN, TEMAXCAL.I OAXACAó 

¡?ERIODO n PESO (gr) LONGITUD TOTAL 
(mm) 

J'UNIO-JULIO 4 59.65 161.2 

AGOSTO-OCTUBRE 8 6.3 68.0 

ENER041ARZO 12 13.02 90.7 

JUNIO-JULIO 3 33.0 135.0 

AGOSTO-OCTUBRE 16 1.3 56.0 

ENERD-MARZO 19 5.89 70.5 

JUNIO-JULIO 23 107.0 

AGOSTO-OCTUBRE 6 2.4 56.0 

ENERO-MARZO 15 19.75 112.0 

El primer perrodo solo incluye dos meses, debido 

a la falta de datos en el mes de Mayo. 

ANCHO TOTAL 

(mm) 

S9~0 

26.0 

32.4 

36.0 

16.0 

21.6 

40.0 

19.0 

36.5 

http:�plendi.da


TABLA #7. DATQSSOBRE LAS. EshcIES DE PECE~ UTlLl,ZADOS COMO 

AUMENTO PARA LOS POLLOS DE fhoJ:;;i.CJtac.OMx. Oli:VClC.r?.LU> 

EN LA PRES.A p:iE ~ MÚ~IJEL ALEMAN J TEMAXCAL J OAXACA, 

NUMEF,O (;¡,1 PESO (g;d {%l LONG ITLTI TOTAL (nunl 

MEDIA RANGO 

Volto,t,oma pe:teneMe ** 428 93.85 1323.4 61.59 69.7 ]5,".125 

CiC'.h1.a.Mma wwphthaJ.mLu. 15 3.28 382.5 17.80 100.3 56-145 

Pe:telÚa ,t,p-f,en.dida 7 1.53 285.1 13.10 132.8 71-200 

Ulapia a.uJ[.ea 6 1 .31 157.4 7,32 107.8 87~130 

** Especie no comercial. 

http:oUvace.tL


TABLA 18. TAMA~O y FRECUENCIA DE LOS GRUPOS DE ALIMENTACION 

DE Phai.a.ClI.OCO/f.a.X oliva.c.eti1J EN LA PRESA PTE. 

MIGUEL ALEMAN .. TEMAXCAL .. OI\XACA. 

'I'AMANo DE LOS GRUPOS 

(# DE INDIVIDUOS) 

2 - 4999 

5000 - 4999 

10000 - 14999 

15000 19999 

20000 - 24999 

25000 - 29999 

FRECUENCIA 

60 

10 

o 

O 

3 



TABLA #9. DATOS SOBRE LOS PARAMETROS ALIMENTICIOS CALCULADOS DE 

INDIVIDUOS LOCALIZADOS EN EL CENTRO Y LA PERIFERIA DE 

LOS GRUPOS DE ALIMENTACION DE Pha1aCAOC.OJt.a.X. olivétC.eJ.u" EN 

LA PRESA PTE. MIGUEL ALEMAN J TEMAXCAL; OAXACA, 

I N M AD 

CENTRO PERIF CENTRO PER¡P 

* * 
'* 11 * * .. * 

Exito (%) 

Exito/min 

Buceos/min 

TAMA¡;}O DE MUESTP~l\ 

No. de Buceos 

Tiempo de observación 

No. de Grupos observados 

CENTRO 

J:NM lID 

39.68 413.29 

2.07" 7.07 

4.31 11 13.57 

212 805 

51.10 mino 

PERIFERIA 
INM AD 

30.39 29.70 

1.11 * 3.48 

2.29 * 6.05 

126 875 

78.84 mino 

11 

... P< 0.05, Prueba U- Mann Witney (Sidney, 1978) 



TABLA #~o. DIFERENCIA EN TAMAÑO Y PESO DE LOS PECES COLEk 

TADOS y CONSUMIDQfb y LOS COLECTADOS Y NO CON 

SUMIDOS POR PIwi.a.MOCC'Jr.11X OUvac.f.'-U6 EN LA PRESA 

PTE. MIGUEL ALEMAN ,TEMAXCAL OAXACA. 

PESO ¡¿!NGITtJD 'roTJ!.,l. ANCHO TOTAL 
Cmm} (mm} 

MEDIA RANGO MEDIA R,l'.NGO NEDIA RANGO 

PECES CONSUMIDOS" 48.0 0.8-175.9 98 20-240 34.2 10-73 

:pECES NO CONSUMIDOS*'" 205.3 120-372.2 ~l16 177-288 79.2 70-90 

* N= 800 

** 1'1= 270 

http:oUvac.el.U�


TABLA #11. COMPARACION DE ALGUNOS PARAMETROS ALIMENTICIOS ENTRE 

INDIVIDUOS QUE SE ALIMENTAN EN FORMA INDIVIDUAL Y EN 

GRUPOS DE Pha1.tU!JWC.OfUrX oUva.eeru. EN LA PRESA PTE, 

MIGUEL ALEMAN, TEMAXCAL, OAXACA. 

Sl':lLITARIOS (1) GRUPOS (2) 

i X 

Exito (%) 29.32 37.01 

Exito/min. 0.915 3.43 

Buceos/min. 2.38 6.54 

(1) BASADO EN 27 INDIVIDUOS SOLITARIOS Y 483 BUCEOS. 

(2) BASADO EN 22 GRUPOS DE CORMORANES Y 3065 BUCEOS. 

http:Phaicu.'.Jtoc.OJr.ax


TABLA #12. PARAMETROS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS CAD} E 

INMADUROS (lNM) DE Phal..a.M.iJcotta.x. oUvac.er.u. QUE SE 

ALIMENTAN EN FORMA INDIVIDUAL, EN LA PRESA PTE. 

MIGUEL ALEMAN, TEMAXCAL, OAXACA. 

Exito (%J 

Exito/min. 

Buceos/min. 

Tiempo de Buceo (seg) 

TAMANo DE MUESTRA 

No. de Buceos 

No. de Aves 

21.12 

0,60 

2.31 

15.64 

66 

8 

37.53 

1.23 

2.46 

14.79 

417 

19 

* p<O.05, Prueba u- Mann Witney (Sidney, 1978). 

http:oUvac.eu


TAlILAif13. DATOS SOBRE LOS PARAMETROS ALI.MENTlC10S DE INDIVIDUOS 

DE 'Pha!.a.cJLQCO!l,.aX oUvac.eLUJ QUE SE ALIMENTAN EN FORMA 

INDIVIDUAL, EN CEDAR BAYQU SPI LLWAY, CERCA DE BAVTOWN, 

TEXAS V EN LA PRESA PTE. MIGUEL ALEMAN, TEMAXCAL, 

Exito (%) 

Exito/min. 

Buceos lmin. 

OAXACA. 

Tiempo de Buceo (5e9) 

T1\MA~O DE MUESTRA 

No. de Buceos 

No. de Aves 

CEDAR B~YOU SPILLWAY* 
(TI<:XAS, U.S,A.) 

INM 

9.9 

0.28 

2.76 

17 .82 

338 

25 

AD 

17.7 

0.55 

2.84 

15.25 

435 

32 

PRESA P'l'E. MIGUEL .!\LEMAN 
(TEMAXCAL, OAX. 1 MEXlCOl 

INM AD 

21.12 37.53 

0.60 1.23 

2.31 2.46 

15.64 14.79 

66 417 

8 19 

* Tomado de Morrison et.al. (1978al. 

http:oUvac.ew


TABLA U4. DATOS SOBRE LAS DIFERENCIAS EN NUMERO Y PESO 

DE PECES CONSUMIDOS POR Pha1.acJLOeoltO.x oUva.eeUh, 

ADULTOS r?y ~ 
JOVENES ¿r Y ~ 

d' 
o 
+ 

¿rADULTOS 

r! JOVENES 

~ ADULTOS 

o 
+ JOVENES 

EN BASE A LA EDAD Y EL SEXO DEL AVE, EN LA 

PRESA PTE. MIGUEL ALEMAN, TEMAXCAL. OAXACA. 

n 

70 

43 

69 

45 

21 

21 

22 

20 

NUMERO 

X 

6.71 

** 6.09 

5.25 

8.21 

5.12 

6.71 

9.95 

S 

12.71 

13.02 

11.30 

13.92 

10.65 

14.36 

16.29 

12.40 

P E S O (gr) 

X 

47.32 

* 27.98 

54.94 

34:46 

50.34 

41.99 

46.37 
• 

14.23 

S 

55.50 

46.23 

63.71 

49.18 

64.99 

59.36 

61.83 

23.57 

• P<.0.05, entre el grupo superior e inferior, Prueba t-Student modi 
ficada por Welch (1947, 1J1. Remignton, 1974:192-193). -

** Considerando la longitud del intervalo de confianza, debido a los 
tamaños de muestra, no queda demostrada, con esta prueba, 
una diferen€ia entre medias. 
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INDia DE GRAFleAS: 

Mapa jt3. Areas de alimentación de phalClcJ[OC.OItaX. oUl!ac.eu4 

en la Presa Pte. Miguél Alemán, Tema~cal, Oaxaca. 

Gráfica '~2. Composición porcentual del tipo de peces cons~ 

midos por Pha1a.CJWc.otlil.x oUvac.e.lL6 en la Presa 

Pte. Miguel Alemán, Temaxcal, Oaxaca. 

Gráfica #3. Composición porcentual mensual del número de -

peces consumidos por Pha1.aClLoc.o/UV( oUvac.e.w., 
en la Presa Pte. Miguel Alemán, Temaxcal, Oaxa 

ca. 

Gráfica #4 Frecuencia y tamaño de peces consumidos por

Piw1.acJtOc.o!lil.X oUvac.e.w., en la Presa Pte. Mi-, 

guel Alemán, Temaxcal, Oaxaca. 

Gráfica #5. Tamaño de los peces que 'utiliza Plta1.aClLOc.OJ¡ax 

olivac.e.uó como alimento de sus pollos, en la 

Presa Pte. Miguel Alemán, Temaxcal, Oaxaca. 

http:Pha1.a.C)Wc.OI!.aX


GRAFICA '2. COMPOSICION PORCENTUAL DEL TIPO DE PECES CONSUMIDOS 

POR PhalJlI.'./(oc.o!ta.x OUVlt!'.I'.f.M EN LA PRESA PRES lDENTE 

MIGUEL ALEMAN EN TEMAXCAL, OAXACA. 

NO. PECES PESO EN· PECES 

PECES NO COMERCIALES 
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GRAFICA #3. COMPOSICION PORCENTUAL MENSUAL DEL NUMERO DE PECES 

CONSUMIDOS POR Phalalé!wwJ¡,ax aUva.c.e4l../¡ 
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GRAFICA if4. FRECUENCIA Y TAMAÑO DE PECES CONSUMIDOS POR PhalaC.Mc.olUlX oUvac.etLó 
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GRAFICA #5. TAMAÑO DE LOS PECES QUE UTILIZA Phaf.a.C.IWC.OJUIX OUVac.elLó 

COMO ALIMENTO PARA SUS POLLOS, EN LA PRESA PTE. 

MIGUEL ALEMAN EN TEMAXCAL, OAXACA. 
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DISCUSION: 

CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA ALIHENTACION 

La actividad alimenticia de Phaia~oeo~ax ot¿vaQ~ub-

se inicia de 2 a horas después del amanecer durante la época no repr~ 

ductiva, aunque algunos .individuos pueden ser vistos salir de la colonia 

de anidaciónal amanecer. 

Los cormoranes abandonan en pequeños grupos, los sitios 

donde pasaron la noche para reunirse en el área donde se alimentarán. 

Una vez en el agua, ellos comienzan a zambullirse esporádicamente. si 

en una zona del grupo algunos individuos capturan peces, las aves 

vecinas .. son estimuladas a zambullirse con más frecuencia en esta área. 

Los cormoraneS que se encuentran a distancia pueden dirigirse hacia ese 

grupo que se alimenta, o permanecer en su sitio, zambullendose constante 

mente hasta encontrar su alimento. 

Una vez que el cardumen se ha dispersado y/o desplazado 

a otro lugar, los cormoranes dejan de zambullirse tan frecuentemente, 

y en pequeños grUPQS se dirigen hacia zonas aledañas, siguiendo al 

men, con el fin de continuar alimentandose. Una conducta similar fue 

servada por Morrison ei.al. (1977b) para la misma especie, indicando que: 

ti. A '9/awlO wouid cUv~ nMquenil..y until. .th~ áiJ;h dMpe/1.Ó~d laplOJtOx. 30 

,ó~e J, th~n 4Win abou.t, dÁ.v-úl.[j -in6~~qu~nil..y ,until. ano:thiVt pIL~y conQ~I'Wt~ 

Uon ¡1Ia.l, eneountiVte.d {ubuaU.y 30-60). Tw b~hav'¿M conttnued tÍOlr, J.>ho!Lt 

peJÚodJ.> 06 tlUme (Tabu 1 J, atÍ:teJt wfú.c.h .th~ gILuoup bttof<.e. 1I 

http:QOJ1Qen.Vt
http:gtr.u.op
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Después de satisfacer sus necesidades alimenticias, 

PhataC40CDxaK o¡¡Va~eu6 puede presentar dos tipos de conducta, dependíe~ 

do de la época del año. 

En la época no reproductiva permanecen en el &rea donde 

comieron, hasta la siguiente secuencia ~limenticia perchando en los tron 

cos que sobresalen del agua, o en las laderas de los pequeños islotes. 

Durante la anidación, los COl:Illoranes adultos, regresan a las islas poco 

después de haberse alimentado. 

Morrison et.al. (1977a) indican que los adultos de 

Phata~O~Q~X oLi,~ee~Sl perchan en áreas cerca de donde se alimentaran 

después de la primer secuencia alimenticia; retornando a las islas de 

anidaci-ón, sin prolongar el percheo, 

menticia, 

de la segunda secuencia ali 

Antes de qUe anochezca, los cormoranes regresan a las i~ 

las de anidación o a las áreas donde hay empalizadas, para pasar la noche. 

No se observaron a los cormoranes cbmer durante la noche. l;l'uestros datos 

comprueban lo anteriro, mostrando, que ninguno de los 7 individuos colee 

tados, de la 1:00 a.m. a las 6:07 a.m. contenían restos de alimento. 

IllA8ITOS ALUIEIITICIOS: 

PhaiaCJí.iJcoÍ'úl,X o,Uvac!2.t¡,6 se ali.menta en muy diferentes 

áreas del embalse, dependiendo de su actividad, de la de los peces y de 

la época del año. l.a Tabla #1 muestra las áreas oel embalse en donde se 

alil)lentaron, o se encontraron grupos de cormoranes perchando, ourante to 

http:lader.as
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do el año. Las áreas del Embarcadero. Platanal, Oeste de Ma. Esabel, 

Pochotas y Compuertas fueron utilizadas, por los cormoranes, durante los 

meses en que el nivel del agua estuvo disminuyendo (época de secas), En 

la lluviosa, la profundidad de estos sitios varió entre 10.73 y 

22.38 m. 

En hase a los niveles cota promedio del embalse, sabemos 

que estas áreas disminuyen hasta 6 m en profundidad durante la época de 

secas, la probabilidad de captura de algún pez se incrementa al quedar 

estos más concentrados, los cuales anteriormente se distribuían en una 

área mayor. 

Arroyo Zonte, Murciélago, Chapultepec y Buenos Aires

fueron frecuentadas durante el segundo período reproductivo. Estas áreas 

se encuentran relativamente cerca de la colonia de. anidación de Pochotas, 

preselltan profundidades que varían entre 5 y 17.23 m. en la época de Hu 

vias. Las áreas aledañas a Capilla fueron utilizadas solo durante el 

primer reproductivo, la profundidad en estas zonas varía entre 

4.97 Y 10.46 m. Estos resultados nos indican que el Cormorán Neotrop~ 

cal, en la Presa Pte. Miguel Alemán, prefiere áreas relativamente so

meras para alimentarse durante cualquier época del año. Datos similares 

fueron encontrados por Morrison et.al. (1977a). Esto puede.ser debido a 

que con frecuencia los peces se restringen, en su distribución, a áreas 

sornaraS dentro del embalse. Cuando estas zonas adquieren mayor profund~ 

dad, la de los peces se mueven hacia zonas más someras. Una roa 

yor productividad, ecológicamente hablando, se en estas áreas, 

dado que quedan frecuentemente iluminadas, no sucediendo esto con las zo 

nas más profundas. Este desplazamiento de los peces daría como resulta 

do el movimiento de .las aves, que se alimentan de peces, en la misma di 

recciéln. 
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En estas mismas áreas de alimentación, los cormoranes 

capturan peces de una o varias especies (Mapa #3). En algunas de estas 

áreas se concentran los peces, pero desconocemos la densidad de sus p~ 

blaciones. La captura de diferentes especies de peces por los cormor~ 

nes en la mayoría de las áreas de alirnentaci6n, esta posiblemente en fun 

ción del habitat que ocupa dicha especie. Delgadillo (1975) señala una 

estratificaci6n en la ocupación de hahi tats, por diferentes especies de 

peces, en función de la profundidad (Apéndice #2) . 

Pha1.a.CJtOc.Otr.a:x oUvetc.e.u.ó consume cíclidos generalmente en 

áreas donde se localizan palizadas. Consideramos que los cíclidos se con 

centran más facilmente en estas áreas dado que la superficie existente 

para la fijación de alimento 'se incrementa por la presencia de troncos 

de arboles sumergidos. Los cormoranes han aprendido a través de la exp~ 

riencia, que las palizadas son lugares donde la probabilidad de cons~ 

guir alimento se incrementa y les favorece. Las palizadas proporcionan 

también áreas de percha, muy importantes para las actividades sociales 

de estas aves. En la Presa Miguel Alemán, el cormorán neotropical se -

alimenta principalmente de nueve especies de peces, seis de ellas de 1m 

portancia comercial (tabla #2). 

Los resultados obtenidos del análisis de los contenidos 

estomacales de Phai.aC]WCOMX oUVac.eu.ó muestran que esta ave consume un 

mayor número de peces de importancia no comercial, aunque en biomasa, el 

valor más alto corresponde a les peces .de i~~ortancia comercial. Así te 

nemos que 649 peces no comerciales representan una biomasa de 1873 .. 5 gr, 

mientras que 151 peces comerciales presentan rn. peso de 3339.3 gr. --

(Tabla #3 Y Gráfica #2) . 
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Nuestras observaciones de campo indican que el 34,66% de 

los grupos de cormoranes que se encontraban alimentandose, consumieron 

peces comercialmente importantes. Es importante mencionar que encontr~ 

mos una relación estrecha entre el área donde se alimentan los cormara 

nes, dentro del embalse, y el tipo de pez constnnido. Cuando los cormora 

nes se alimentan cerCla de las orillas de las islas, en áreas poco profll!!. 

das (0-1.5 m) y con vegetación sumergida, generalmente consumen peces p~ 

queños y de especies no. comerciales (por ejem. libranchas)., Cuando se 

alimentan en áreas más profundas pueden tomar peces de muy diversos ta~ 

ños y varias especies, incluyendo entonces, peces de tamaño e importa~ 

cia comercial. 

Scattergood (1950), trabajando en la Costa del Atlántico 

Norte con el cormorán de doble cresta, Pr~aQo~x ~, concluye -

que esta especie de ave consume peces comercialmente importantes solo en 

una pequeña fracción de su dieta, e indica que si el ave causa algrJn da 

ño para los interese¡~ humanos, este es mínimo. Es importante aclarar 

que este autor basa sus conclusiones solo en el número de peces constnni

dos p~ el cormorán, no siendo este método el correcto. Si usaramos el 

mismo método }'odrtamos inferir, en loS mismos términos, que Phai.a.ctOQo!¡.ax 

aUvac.e.u.ó c,ausa un daño mínimo para los intereses humanos en Temaxcal, -

Daxaca; ya que del total de peces que consume, solo el 18.87% correspon

de a peces comercialmente importantes; a pesar de tratarse de un sistema 

artificia,l, enel que el número de especies cOlTlerciales, posiblemente es 

mayor al que pOdría esperarse en áreas costeras. 

RobeItson (1974), en un estudio sobre los hábitos ali 

menticios de los cormoranes pru:t.fuCJLOCO!ta.X a.~ If P. p~iCtL6. prop~ 

ne que el usar el peso corno una unidad, en lugar de especímenes indivi 

cuales, es más crítico para la nutrición del predador. Nuestros datos 

confirman esto, dado que, 52 peces de T it.a.pia pesan 1193 gr, mienb:;as 

http:Scattergo.ed
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que el mismo nGmero de peces de V. pe.te.I1e.n.6e., tiene una biomasa de 75.3 

gr. (Tabla #3). Es de esperarse esta diferencia en peso, entre las dos 

especies, porque las tilapias son peces que alcanzan tallas mayores 

(37-195 mm) que las libranchas (20-140 mm) en nuestras muestras de con

tenido estomacal. Además, las tallas que más capturan los cormoranes -

para Titapia son aquellas mayores a 100 mm (n=47)¡ mientras que para

V. pete.I1e.n6 e. , estas tallas son entre 51 y 100 mm (n=560). 

Independientemente de la especie de pez de que se trate, 

las tallas que más frecuentemente consume el Cormorán Neotropical, se -

encuentra entreS1 y 100 mm de longitud total (Tabla #4 y Gráfica #4) . 

Phala~to~onax a¿¡va~e.U6 concentra su alimento principa! 

mente en peces de V. pite.I1e.n.6e., de Junio a Octubre, aunque ocasionalmen 

te puede capturar peces de la familia Clc/ttidae.. De Enero a Marzo se -

alimenta principalmente de estos últimos, siendo más comunes las tenhua 

yacas, castarricas y las tilapias (Gráfica #3). 

La captura de ciertas especies de peces por cormoranes 

en algunos meses del año esta en funci6n de la abundancia de las mismas. 

Por lo tanto, esperaríaIll0s que los cormoranes se alimentasen de la o -

las especies más abundantes en un momento dado, Esto aumentaría la pr~ 

habilidad de captura de estas especies al ser encontradas más facilmen

te por las aves. Además, si las épocas reproductivas de los peces 0-

sus velocidades de desarrollo durante el estado larvario, son diferen

tes para cada especie de pez, o se retardan unas más que otras¡ nos fa 

cilitaria la discontinuidad para explicar la existencia de abundancias 

diferentes durante ciertos meses del ano. Otras posibles causas de la 

variación estacional del alimento consumido por Phaiacnncor~x oliva~e.U6 

son: 

http:O��VaCe.U6
http:peten.e.n.6e
http:o��va~e.U6
http:pete.n.e.n.6e
http:1'et:e.n.e.n.6e
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1.- Que la reproducci5n de cadá una de las especies de peces 

eS.té restringida a estaciones definidas durante el 

Principalmente para el género T~p~, como lo 

nes (p. 247-254). De aquí que la reproducción y conse

cuente abundancia de peces de una especie, esta determi

nada por la presencia de factores ambientales favorables. 

2.- Que de Junio a Octubre, les cíclidos se encuentren 

duciendose, y a su propia conducta de cortejo y 

I al ser territoriales, exista una menor'pr~ 

babilidad de ser capturados por presentar una dispersión 

mayor, no así de Enero a ~~rzo. En éste 

la m,,,,,,,, ... , '" de 108 individuos procedentes de esa reprodu~ 

ción se encuentran en etapa juvenil, y se congregan para 

desarrollar sus actividades. Morales (1974) 

con T ~y.lút ,úlcUea en estanques rilsticos, indica que -

esta especie pe.rmanece unida en cardumenes, cuando los -

peces son inmaduros, o cuando las condiciones no son fa 

vorables para la reproducción. 

Nuestros datos indican que el nÚIDero. de peces que consu

me cada cormorán de Agoste a Octubre, es mayor que en todo el resto del 

año. De la misma maner~, la cantidad de alimente que cada cormo 

rán se incrementa en Agosto, Octubre y Febrero. Estos valores correspo~ 

a los meses en que Pha.f.CiCJlOCJJl!il.X oUVC!.C!.í!.!L6 requiere 

una mayor cantidad de energía. Esto es, durante la puesta de huevos 

(Agosto), y durante la crianza de los pollos de la primera y segunda ni 

dada (Octubre y Febrero) (Tabla #5). Es importante hacer notar que du

rante el mes de Febrero el número de peces que consume cada ccrmcrán es 

menor que la "lr'VCyrl" 

este mes 

de los otros meses del año. Sin embargo en peso, -

a uno de los valores más altos. Esto sugiere que ~ 



46 

durante .este mes, y posiblemente el siguiente, los peces que captura el 

Cormorán Neotropical pertenencen a individuos que por su talla, aseguran 

una mayor cantidad de alimento con el menor número de ejemplares. Los

peces que reunen estas características son los cíclidos. Estos fueron -

encontrados en todos los contenidos estomacales analizadbs en esos meses. 

Esto sugiere, a la vez, que estos peces sean más· abundantes du.rante ésta 

epoca del año, lo que explicaría la frecuencia de estos peces en los con 

tenidos estomacales. 

Comparando las tallas de los peces encontramos en los 

con·tenidos estomacales por mes, observamos una variación en tamaño: las 

tallas más pequeñas se registraron en los meses de Agosto a Octubre y de 

Enero a Marz.o.. Por ej emplo, para CJ.chlct6oma. UJWph.:thal.mlL6, sU longitud -

promedio de Junio a Julio fue de 161.3 mm. de Agosto a octubre fue de 68 

mm. y de Enero a Marzo de 90.7 mm. En la misma situación se encuentra -

T .i1.a.pi.a. a.U)tM y Pe:tel'Úil ¿,pleltdlda. (Tabla #6 L Estos .resultados nos su

gieren que en algún momento del período antes señalado se lleva a cabo -

la reproducción de estas especies. Carecemos de datos pertinentes para 

d.eterminar la epoca reproductiva precisa de los peces y en que proporción, 

aUlllentan sus poblaciones .en el embalse. Sin embargo, al ocurrir la re

producci6n, hay un aumento en el número de crías y juveniles, los cuales 

por su talla aún no son comercialmente importantes, aunque si facilmente 

aprovechables por los COrmoranes. 

Este aUlllento en la densidad de las poblaciones de peces 

de tallas pequeñas coincide con la etapa en que los cormoranes adultos -

alimentan a sus pollos. Esta estrategia adaptativa adoptada por los co~ 

moranes, de reproducirse cuando hay mayor porporción de peces pe quei'ío s , 

permite que sus crías acepten con más facilidad el alimento proporciona

do, implicando para los padres un bajo gasto energético, al no tener que 

cambiar sus patronés de captura. Morrison Ú.a.t. tJ977) indican que p~ 
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ra en Pha.R.acJtoeofU¡x ou.vlLce¡u.¡ en Texas, puede ser costoso, energéticamente 

hablando, cambiar sus patrones de captura y tomar solo pequeñas presas -

que puedan aceptar sus pollos. 

El comorán neotropical alimenta sus pollos en un 93.85% 

con peces que varían entre 15 y 125 mm de longitud total, pertenecientes 

principalmente a peces de importancia no comercial V04ohoma petenense 
(Tabla #7). 

Observaciones cualitativas, en el transcurso del prese~ 

te estudio, nos indican que la disponibilidad de alimento y/o la locali 

zación del mismo dentrO del embalse no son factores críticos para la so

brevivencia de los cormoranes jóvenes, al abandonar el nido, como lo han 

"'"'"'".""",,,.,'" Ashmole y Tovar (1968,.in Morrison et.al..., 1978a: 420). Los

factores más importantes para su sobrevivencia parecen ser el desarrollo 

de la imagen de presa, facilidad de desplazamiento tanto en el 

aire como en el agua, y en estadios más tempranos, su habilidad para man 

tenerse dentro del nido y que no sean abandonados por sus padres. 

Morr:ison ex.al... (1978) indica que el desarrollo de la habilidad de capt~ 

ra por los cormoranes inmaduros es, probablemente, una fuerte fuerza de 

selección que elimina a todo aquel que no aprende rapid~ente • 

. GRUPOS DE ALIMENTACION: 

Cuando los cormoranes inmaduros se independizan del nido 

se unen a los grupos de cormoranes adultos o de mayor edad, aparentemen

te, con el fin de incrementar su experiencia en la captura del alimento 

a través del aprendizaje. 
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La estrategia de formación de grupos para alimentarse es 

utilizada can menos frecuencia de Noviembre a Marzo. Durante esta época 

el 60.3% de nuestras observaciones (n=155) correspo~ió a individuos que 

se alimentan en forma individual. 

En nuestra area de estudio, los grupos de cormoranes, d~ 

rante la alimentación varían en densidad desde 2 hasta 30,000 individuos, 

siendo más comunes 105 grupos de 2 ~ 4999 (Tabla #8}, 

Cuando los grupos de alimentaciéln,de diferentes edades, 

san mayores de 1,000 individuos, se distingue lo que pOdríamos llamar 

una zona central y otra periférica. La primera se caracteriza 'par la 

presencia de cormoranes arreglados en "forma compacta", mientras que en 

la segunda, los cormoranes están mas dispersos. La Tabla #9 muestra que 

el porcentaje de éxito, la velocidad de captura y el tiempo de buceo son 

mas altos para los individuos adultos que se localizan en el centro del 

grupo, no siendo así para los adultos de la periferia. Pensamos que es 

debido a que al comer los cormoranes en: grupo concentran los peces I in

crementandose de esta forma, la probabilidad de captura en la zona ce n-
'1 

traL del grupo. Esta tgcnica de captura implicaría un gasto energético 

menor por comoran. De esta forma, nuestros datos apoyan los comentarios 

de autores como Thompson (1974, in Morrison eX. al. , 1977b: 278) y Lack 

(1967) quienes indican que la formación de grupos de alimentación por al 

'. gunas especies, les permite reunir a sus presas con mayor facilidad e in 

crementar la velocidad de captura, así como reducir la posibilidad de 

fracaso. 

Por otra parte no existe diferencia significativa entre 

el porcentaje de éxito de captura de los jóvenes que se alimentan en el 

centro (39.68} y en la periferia (30.391 del grupo, debido ·probablemente 

a que su falta de experiencia en la captura de la presa es la misma inde 
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pendientemente del lugar donde se alimenten. 

Durante nuestro estudio también registramos peces mue~ 

tos o lastimados que se encontraron después que los cormoranes termina~ 

ron de alimentarse. El tamaño de estos peces varía entre 177 y 288 mm -

de longitud total y de 120 a 372.2 gr. de peso. Los peces que generalme~ 

te consumen, varían entre 20 y 240 mm de longitud y 0.8 a 175.9 gr. {Ta 

bla #101. Pensa:mos. que. estos peces no son consumidos por el cormorán neo 

tropical, debido a que prababl.emente el pez que comunmente engulle está 

en función del peso que soporta el ave en el pico, y de la distensión má 

xima que alcance su Los peces pequeños que encontramos (30-90 

mm de longitud) si pueden ser tragados con facilidad por las aves. 

Probablemente algunos de estos peces fueron inicialmente 

atrapados por los cormoranes y al tratar de escapar, ya lastimados, fu~ 

ron dejados muertos. Algunas otras posibles explicaciones para la exis 

tencía de estos peces muertos son: 

al.~ Peces de un tamaño mayor al normal pudieron ser atrap~ 

dos por cormoranes que estan aprendiendo las artes de ca 

za, y desarrollando la imagen de presa, esto es, carmor~ 

nes Al no poderlas tragar simplemente los de--

jan muertos. 

b) .- Que estas peces de tamaño mayor hayan sido atacados por 

otros peces carnívoros del embalse, por ejemplo, 

Pete.l't.ta. ,/, ptencUda. o la misma Hlap'¿a.. Ramírez \'1971) re 

porta que cuando Tilap,¿a. mc~~amb~ca no encuentra sufici~n 

te alimento vegetal, sus poblaciones se mantendrán por -

debajo qe su peso óptimo y si laspoblaoiones san altas, 

una dieta carn!vora canibalistica. 
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el. Sabernos que la contaminación de las aguas en el embalse 

es significativa y también que varía estacionalmente cau 

sando la mortaliClad de miles de peces. Sin embargo, mu 

chos de los encontrados muertos después de una se 

cuencia alimenticia son de tQlJlaño grande, y la contQlJlina 

cion no distingue edades. 

d) .~ Que los peces muertos o lastimados sean dañados por 

otras aves que SE. alimentan con lbs cormoranes, por 

plogarzas, gaviotas, etc. Esta puede ser -

posible dado que hemos encontrado grupos de allmentaci5n 

multiespecífica. 

el .- Desconocemos si el fen6meno de ".otant.irtg" reportado por 

Iles (pag. 252)· también se presenta en VJJta.~oma. pe.tenVL6e. 

Iles ca. menciona que ". Tha.t ve.Jt1j l'ligh malLta.U;ty 

ltate6 ma.y ft.uult nJwm .the ctdveJtM', phyi.iJ!ai 6a.c1:ofteó 

.them.6Uveb.;U -<J'ld1:.cated by .the laJtge numbeA6 ot.\ dea..d 

lhtctwüng T ilap.wJ Üound aL'Wught !<Jhen btrmt.Wg lAXt6 

ac.c.tVlJu1.d :H-LckLiYLg, 7981; SClIJ .. uby, 19601". Si este 

nómeno ocurre en nuestra area de estudio, sería 

una explicación aceptable para comprender la presencia 

de tantos peces de la miSIlla espec.ie. 

http:T;(X:ap.ia
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ALlMENTACION EN FORMA INDIVIDUAL: 

La alimentación de los cormoranes en forma individual 

trae consigo una disminución en el porcentaje de éxito de captura, velo

cidadde captura y en la velocidad de buceo para los animales que la 

practican. Nuestros datos demuestran que un cor.rnorán de cualquier edad, 

que se alimenta en forma individual, tendrá un porcentaje de éxito de 

29.32, mientras que alimentandose en grupo, este valor será de 37.01. 

bla J. Tambi§n existen diferencias en otros p~rámetros cuando consi-

de ramos segregaciones por sexo y Por ejemplo, los individuos adul 

tos muestran un porcentaje de éxito de captura de 37.53, mientras que. el 

de los jóvenes es de 21.12. La velocidad de captura es significativame!!. 

te mayor para los adultos, no as! con respectoia la velocidad y tiempo 

de buceo (rabIa #12) • á.at. (1978) sugieren que: JI Ctlp.tu!te· 

-techfÚ4ue. maneuve!ta.biLUJj, an.d devdopme.n1: 06 p/tey ¿, e.a.JLc.h hna.g e may thu.ó 
be gaiJte.d -tIVl..Ough e.xpeJLie.nc.e, a.n.d heXp aec..owtt bM. glteateJt 6oJr.agbtg 

e6Meie.ney by aciJ..l.l.th. I! 

Comparando nuestros valores de parámetro$ alimenticios -

(% de éxito, éxito/min, buceos/min y tiempo de buceo) con los obtenidos 

por Morrison á.a.(. ¡loc..c.J.;t.1 en 'l'exas, observamos que los nuestros son 

altos para el porcentaje de éxito de captura y la velocidad de capt~ 

ra, no así para la velocidad y tiempo de buceo, cuyos valores son muy s,!. 

milares en ambas áreas de estudio (Tabla #13). Consideramos que estas 

difere,ncias significativas están dadas por un parámetro muy importante -

qUe es la profundidad del área de alimentación. 

El area de estudio de J;iorrlson en Cedar Bayou Spillway, 

cerca de Bayto~1 Texas presenta profundidades de O a 2 m, mientras que 

las profundidades en la Presa I?te. Miguel' Alemán varían de O a 80 m, el 

http:e�Meie.nc.lj
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área más profunda donde observamos alimentandose a los cormoranes fue de 

28 m. Esta diferencia en profundidad permite que las poblaciones de p~ 

dife-ces sean mayores, y por 10 tanto con más individuos dentro de las 

rentes etapas de crecimiento, facilitando la captura de peces por aves -

en Oaxaca. 

Una segunda explicación a esta diferencia podría ser que, 

dadas las diferencias de presiones de selección entre las áreas de Texas 

y Oaxaca, los cormoranes de Temaxcal hayan desarrollado estrategias loca 

les óptimas que les permitan ser mas hábiles tanto en la captura de peces 

come en la facilidad de buceo y adquisición de la imagen de presa. Tal 

tipo de selección sería posible en nuestra área de estudio dado que las 

poblaciones de cormoranes son mucho mayores (p. ajem. 1 SO en Texas vs. 

39,000 en 'l'emaxcal), y considerandQ que el grupo (quild) de aves piscív~ 

ras es mucho mayor y más complejo que en Texas. 

Una tercera explicación podría ser que se hayan observado 

individuos de muy di.ferentes edades dentro del grupo de 108 cormoranes 

in:n\aduros. Las edades de los cormoranes in:maduros observados en T~ 

cal varían entre 3 y 6 meses de edad aproximadamente. Quizá los observa 

dos por Morrison pertenezcan a individuos de 45 a 60 cl!as de edad. Por 

otra parte es importante señalar que el numero de aves observadas en ca

da sitio, es diferente. Esto también podría estar influenciando en la 

diferencia de los valores de los par~metros alimenticios. 

La cantidad de ali.mento que oansumeun cormorán adulto 

(47.32 gr) con respecto a un joven (27.38 gr) es significativamente dif~ 

rente. Morríson a.al.. (1978ai sugiere que los inmaduros poddan adqu,!. 

rir alimente adecuado, para cubrir sus necesidades, siempre y cuando las 

condiciones ambientales permitan un incremente en el tiempo de alimenta 

ción. 
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Existe una diferencia significativa entre la cantidad de 

alimento que consumen los machos (54.94 grl con respecto a las hembras 

(34.46 gr) Al apli(~ar la prueba estadística a estos datos, obtuvimos -

un límite inferior, en la curva de distribuci5n normal, de -0.4, y un lí 

mite superior de 41.30. La diferencia entre las medias de las dos pobl~ 

ciones fue de 20.48 gr. Debido a que el valor del límite inferior es muy 

cercano a cero, a qué los cormoranes no consumen valores negativos de 

alimento, se opt5 por tomar el límite inferior en cero, y aceptar la pr~e 

ba estadística. Esta diferencia es debica a los diferentes pesos corpo

rales de ambos ~iexos. Los machos pesan en promedio 1138.78 gr (n=84), -

mientras que las henibras pesan 1028.63 gr. (n=50). Lack (1967} indica -

que la cantidad de alimento requerido por un ave, en un día, está rela-

cionado con el peso corporal. 

Dado que ambos sexos consumen diferente cantidad de ali 

mento y considerando que el número de peces capturados no muestra una di 

ferencia significativa, concluimos que los cormoranes macho tienden a 

capturar peces de mayor talla (Tabla #14) • 

También se observa una diferencia estadísticamente sign~ 

ficativa entre la cantidad de alimento que consume una hembra joven 

(14.23 gr.) una adulta, (61.83 gr.) no así entre un macho joven y un 

adulto. No contamos con 'una respuesta acertada para explicar esto. Por 

lo que nos preguntarnos si, ¿Los machos jóvenes son más eficaces en la -

captura de su alimento que las hembras de la misma edad? 

Algunos problemas que hemos tenido para determinar la 

cantidad precisa de alimento que consume PhalaenocoftaX o[¡vaCeU6 diaria

mente son: 
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al .~ No hemos encontrado un método adecuado para la colecta 

significativa de cormoranes vivos que nos permita marcar> 

los. Una vez marcados podríamos identificarlos en el campo 

y observarlos durante todo el día, obteniendo una aprox~ 

maci6n de la cantidad de alimento consumido. Sin embargo 

usando este método tendríamos que marcar un número sign~ 

ficativo de aves para obtener algunos datos confiables. 

¡:,) 0,-" Durante la época en que los pollos tienen aproximadamente 

15 dfas de edad es posible ~arcarlos. Siguiendo este mé

todo podríamos calcular la cantidad de alimento consumido 

diariamente por los jóvenes. Sin embargo, tendríamos 'que 

esperar de 3 a 4 años, para registrar el consumo de ali

mento diario de los adultos. Algunos intentos en ésta 

área han sido iniciados por Rebeca Chávez (19.81 J, quien 

marcó 3QQ pollos de PhalacADe04aX oLiva~~Ub. Consideran 

do la poBlación de cormoranes tan grande viven y utilizan 

los recursos en la Presa Presidente Miguel Alemán, sería 

pertinente marcar un número considerable de cormoranes 

jovenes antes de obtener datos importantes sobre el con

sumo de alimento. 

Pka1a~oeoJtax otivaeeUb ha sido considerado por muchos 

como el depredador principal de peces comercialmente importantes en el 

embalse. Sin embargo, este punto de vista es extremada~ente simplista y 

no considera otros parámetros cuya magnitud se desconoce y que podrían 

estar afectando a los peces y al potencial pesquero de la Presa Miguel ~ 

Alemán. Algunos de estos parámetros son, 

http:OUIJa.('.e.Ub
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1. Desde el afo de 1969, no se han vuelto a introducir peces 

en el embalse, fue hasta el año de 1972, cuando se ini 

ció la pesca comercial, transcurriendo 8 (!!.ños (a partir 

del primer año en que se sembró el embalse) durante los 

cuales se permitió que las poblaciones de peces del vaso 

se establecieran y multiplicarán. Esto provocó el aumen 

to periódico de la pesca hasta el año de 1975, 

cuando se alcanzó el máximo toneláje de captura. Dismi 

posteriormente en forma alarmante, a partir de 

ese mismo año. la "imagen" de. que la Présa Pte. 

~lemán era un centro de producción pesquero prometedor, 

llegandola a considerar una de las primeras áreas de p~ 

ducción. 

2. - Nunca se han es tablecido vedas durante los p~ 

ríodos reproductivos críticos que favorezcan el desa-

rrollo de las poblaciones de peces del lugar. 

3.- Comunmente no se la luz de malla reglamentaria ,.. 

durante la actividad pesquera comercial, causando como ,.. 

ctmsecuencia la explotación de peces de tallas menores, 

afectando directamente el potencial pesquero del vaso. 

También se capturan individuos adultos en estado repra--

ductivo sin reserva alguna, impidiendo con esto el 

mento en las poblaciones de peces. 

4.- Contaminación industrial causada por una fábrica de papel, 

tres ingenios azucareros y un beneficio de café, quienes 

viert.en sus desechos en las aguas del embalse r provocan

do la contaminación de las mismas. La contaminación 

canza tal magnitud que desde el área de Capilla hacía el 

SurOEste, las aguas presentan una coloración negruzca y 

http:viert.en
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despiden un olor azufroso (opservación personal) • 

5.- Contaminación agrícola causada por diferentes fungicidas, 

fertilizantes, pesticidas, etc. Las cuales se 

en las tierras dedicadas a la agricultura en la parte es 

te y norte de la Sierra, y en las islas mismas del 

se. Estas substancias son llevadas al vaso por arrastre, 

durante la época de lluvias. El daño que pueden causar, 

lo desconocemos. 

6.- Dadas las dimensiones del embalse existen áreas donden9 

se registran el tamaño y la cantidad de peces que se ca~ 

turan diariamente, De aquí que la pesquería pirata pue-

da ser llevada a cabo faciLmente dentro del 

sando daños difíciles de evaluar. 

7.- Aumento en las l~blaciones de peces carnívoros que puedan 

diezmar, en forma significativa, las poblaciones de peces 

herbívoros J como T l1ap,[a. PUe.lÚa.6 ple.nd.úla, etc. 

8. Aumento en la.'3 poblaciones de aves piscívoras y en su com 

Las poblaciones de aves 

locales incluyen; ademas de phala.C1WCCIW.X oUva.Ce.u6, 

to a aves residentes como migratorias (Apéndice #3). En 

tre las residentes que se asocian con el cormorán 

pical durante las secuencias alimenticias están, 

C~me4odiu¿ albUó y Le~eaphayxthuJd1. 

El efecto que causa cada una de estas poblacion~s, y en 

su conjunto, sobre las poblaciones de peces del embalse, 

no se ha evaluado pero podría ser muy significativo. 

http:Le(1.copho!.fX
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9. - Disminución en las especies de peces ,causado por el ~ 

cremento en el parasitismo por nemátodQs (Goe.Z.Út ~p''-

Goe.ziidae.l. Dado que los peces conviven en poblaciones 

considerables dentro del embalse, la probabilidad de que 

un parásito se extienda una vez presente en, el embalse, 

es muy grande alcanzando incluso poblaciones de peces 

herbívoros. Tal situación se ha presentado en muchos lu 

gares incluyendo a las especies de Ti1.a.pia, Como en el -

caso típico de la Presa de Infiernillo {Rosas, 1976). 

Es necesario conocer, por lo tanto, el grado de influén

cia de cada uno de los factores anteriores, para determinar el efecto'

real de los hlfuitos alimenticios de Phaiac.IWeotta.x. oUva.ee.~ sobre las ~ 

blaciones de peces de la Presa Pte. Miguel Alemán. 
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CONCLUSIONES: 

1 . - Basicamente Phaia.CJLoc.olta.x OUva.c.elUí prefiere áreas 

tivm~ente someras para alimentarse en cualquier 

del año. 

2.- En la Presa Presidente Miguel Alemán. el Cormorán 

pica! consume seis especies de peces comercialmente 

portantes. Ellas son: 

Glc.htMOIM Wl.ophtittumr,.v." C.,¿c.f1.i.¡uorna gadovU, Ci.c,f¡iaMma 

6Me.&.t'La.tWl'l, Pdenia. l.p.teitrUda., Tilap.i.a. a.ull.ea. fJ Tilap..{.a. 

me1.a.nopleuJu¡; y tres especies de importancia no comercial 

que son: VOltO<SOIM pe..te.neYlM., Á6ila/Ul.X ~Mc.iat:u.6 fj ÑÚ!Uí 

3. - Pha..ta.aJtoc.oltax oUvac.e.!Uí consume 1 en número de peces,. una 

mayor cantidad de peces de no comercial-

(81.125%) ,pero en peso, este valor corresponde a los p~ 

ces comercialmente . (64.062\). La talla de 

los peces que capturan varía de 2{) a 240 mm de lorigi tud 

total, de 10 a 73 mm de ancho total y de 0.8 a 175.9 gr. 

de peso. 

4.- Las tallas de los peces que más frecuentemente consume 

el cormorán nectropical se encuentra entre los 51 y 100mm 

de longitud total. 

5.- El cormcrán neotropical se alimenta. de Jur.io a Octubre 

principalmente de peces de VOILOlioma. pe..te.neMe, y de Ene 

ro a Marzo de cíclidos. 

http:ila.p..la
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6.- Al parecer la cantidad de alimento consumido por 108 cor 

moranes se incrementa en el período de la puesta de 

vos y durante la crianza de 108 pollos, coincidiendo ap!!. 

rentemente con la época reproductiva de los peces. 

7 • ~ Phaia.C:JwcaJUtx oUva.c.ew.. alimenta a sus pollos .con peces 

de importancia no comercial en un 93.85% (15~125 mm de 

longitud total 1 , y un 6.15% con peces comercialmente 

portantes (56 a 200 mm de longitud tetal) . 

8 Los cormoranes se alimentan en grupos y en forma indivi

dual. 

9.- Los grupos de alimentación varían en tamaño de 2 a 3a , OOO 

individuos, siendo MS frecuentes aquellos de 2 a 4999. 

10. Los individuos que comen en grupos incrementan su éxito 

de captura, porcentaje de captura y velocidad de buceo -

independientemente de la edad de los mismos. 

11.- Existe diferencia en el porcentaje de éxito de captura -

de los individuos adultos que se alimentan en el centro 

del grupo, con respecto a los de la periferia; no así -

con los 

12.- Los ir:Ldividuos adultos tienen un mayor porcentaje de éx,b. 

te de captura que los jóvenes, cuando se alimentan en for 

ma iridi vidual. 
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13.- Los peces que no consume P!tala.c.JtOCJJJtax OÜva.ce.uó varían 

entre 177 y 288 mm de long;i.tud total, de 70 a 90 I!llll de -

ancho total y de 12.0· a 372" 2 gr. de peso. 

14.- pr..ala.c/1.QCOlW.X oü\.!ace.M no se alLTtlenta de noche. 

15.- Ex;i.ste diferencia s;i.gnificativa entre la cantidad de ali 

mento consumico por los cormoranes adultos y los jóvenes, 

durante una secuencia alimentic;i.a. 

15 . - Los machos de Plta1.acJr.O COJtaX iJÜvace.lL6 consumen una mayor 

cantidad de alimento que las hembras. 

17.- La disminución pesquera dentro del embalse tiene multiples 

causas por lo que se desconoce el efecto real de 

Pha"ü¡c.Jwc.oJtaX oÜvac.l2.lL!> en las poblaciones de peces del 

embalse. El efecto particular de rha.ia.CJ'..oc.O!tLlX OÜvac.e.lL6 

podrá ser determinado solo cuando conozcamos el efecto -

de otras aves pis.cívoras y otros factores como los de -

contaminación, pesca furtiva, etc., en el área de influen 

cia de la presa. 

http:o�vac.ew
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SUGERENCIAS: 

En base a los resultados obtenidos en el presente traba

jo, creemos pertinente profundizar en ciertos aspectos del mismo, e in

vestigar otros con el objeto de determinar el efecto real de todos los -

factores que influyen en la diminución de la producción pesquera de la -

Presa Pte. Miguel Alemán. Estos puntos de investigación a futuro podrían 

serIos siguientes: 

1.- Determinar si existe una diferencia significativa en 

cuanto al nÚInero de peces consumidos entre cormoranes 

adultos y jóvenes. 

2.- Determinar si los jóvenes maohos son más hábiles en las 

artes de pesca que las hembras jóvenes. 

3.- Determinar la cantidad de alimento diario consumido por 

cada comorán, así como preferencia por cierto tipo de 

pez () tamaño en condiciones de cautiverio. 

4.- Determinar la cantidad y calidad de nutrientes que pro-

porciona el guano d"e los cormoranes a las aguas de1 em 

balseo 

5.- Cantidad y tipo de alimento que consumen los pollos de 

PItai.a.CJWc.OJu1X oUvaeeM de acuerdo con su edad. 

http:profundiz.ar
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6.- Diferencias en éxito de captura de presa entre los indi 

viduos de acuerdo con su edad. 

7,- Continuar con la colecta de aves y junto con esta, la de 

peces, con fin de corroborar y'obtener un mayor 

mero de datos con respecto a la variación estacional del 

alimento de los CO~joranes. 

8.- Valoración del contenido calórico del alimento. 

9.- Comprobar si el cormorán neotropical es selectivo en la 

captura de alimento, mediante el método propuesto por 

Kushlan (1974, in Ogden U.al., 1976: 324). 

10.- Cuantificar el alimento consumido por las demás aves pi~ 

cívoras del c1l',balse, así como las especies de peces que 

pre~ieren. 

11.- Cuantificar el grado de contaminación de las aguas del

embalse. 

12.- Información sobre aspectos de dinámica poblacional de 

especies de peces del embalse. 

13.- Obtener más información de la conducta relacionada éon 

la alimentación de los cornoranes. 

14.- Obtener mayor número de datos en cuanto a la profundidad 

y el t-ipo de alimento que conS1.l.'l1en los cormoranes. 
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APENDICE U. 

ESTADIsnCAS ANUALES DE LA EXPLOTAC!ON PESQUERA EN LA 

PRESA PTE. MIGUEL ALEMAN, TEMAXCAL,OAXACA. 

At:lo METROS DE RED TONELAJE 

1971 13 1116 26 

1972 -j 52 8067 1488 

1973 548 22807 3300 

1974 1065 43080 3818 

1975 1608 +65915 6247 

1976 1383 4873 

1977 2465 

1978 1298 * 

1979 1577 * 

Tomado de: Delgadillo, S. (1975). 

* Tomado de Anuario Estadístico ~esquero 1978 y 1979. 
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APENDICE .2. 

NICHOS. OCUPADOS POR CIERTAS ESPECIES DE PECES EN LA PRESA 

PRESIDENTE ALEMAN 

PROFUNDIDAD 

ÚtIl 

0-4 

2 .,.. 8 

E S P E C 1 :e: 

A6,t,¿a.MX álLbc.Ua.tw, 

VCJW.6oma peteVte.Me 

CRrAS y JUVENILES: 

CLcht.~ama gadav¿¡ 

Ci..cfU.1Lb ama Ma phthal/llU.6 

T 11.api.r.'1. í1il.oUc.a 

T11.a.p'ú, rnelartol'.E.ewta. 

Titapia mo~~arnbica 
StJr.oYlgylr.uw..·ltotai:a. 

rdeni.a. ~ p.E.e.l1cU.da 

Alr.iw., me.laftOpUh 

ADULTOS: 

C. UJwphtJw..R.mUh 

c. fJci.davU 

HABITO 

Forrajera 

Forrajera 

Carnívora 

Carnívora 

Flantófaga 

Herbívora 

Herbívora 

Ca,rJ:1:lvora 

Carnívora 

Omnívoro 

Carnívoro 

Carnívoro 

Tomado de: Delgadillo, S. (1975) 

TAMARo MAXIMO 

(cm) 

10 

12 

12 

12 

42 

42 

42 

50 

42 

28 

2S 

25 



APENDICE 13. 

LISTA DE AVES PISCIVORAS O QUE CONSUMEN PECES EN 

FORMA OCASIONAL VISTAS EN LA PRESA PRESIDENTE 

MIGUEL ALEMAN J TEMAXCALJ OAXACA. 

PODIClPEDIDAE l?ANDIONIDAE 

1 • - Pod1.eep!> dami.YLi:c.UA 
2 • - P adic.ep-ó c.M pic.U2I* 
3.- PO~)mbU21 podic.~ * 

PHALACROCüRACJ;DAE 

4, - PIULi.a.cJl.ac.a!W.)(. aUvac.e.u..5 

5. - Anhútga a.nlUnga. 

ARDEIDAE 

LARIDAE 

17 • - LaAU2I a..ttU.Wi.a * 
1 8 , - LaAM p,(püc.an * 
1 q , - HycfJLapltocJ1.e. c.a.6p,(a .. 
20,- steltna. hilml1.do .. 
21 • - Tfu:Uahhe..u6 max,.(mus * 

ALCENIDAE 

2 2 • - M e.g Cl.C.elty le. toltq u.a:ta 
23. - Me.gac.e.-'1.yR.e. aRc.tfcn. 
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6.- AltdeahModi:M ,. 2.4 , ChtOltoc.e.ltyle. t;.Jlla.ztma. 

7. - Cct-smeltod.iM a.e:buQ 
8. - EfllteX.ta. (Leu.eopho~xl :thui.a. 
9 , - flmúda. c.a.eltu1l?a. 

1 O • .:. HydJrJ:I.nM-ó.:t :t'Úc.o.e:alt .. '1. - ButoudlU. viJLeóc.e.rn. 
1.2. - NIJc.Uc.o!W.'X. ityc.UC.OILax. 
13. - Nyc.tanMM. v,(olac.ea 
14. - TJt-<:g1!:1.6oma meúea.num 

CHOCBLEARIDAE 

25, ChtoILoc.eltyu a,me1Úc.al1ll 
26.- Chioltoq¡¿,'1.yR.e. aene.a 

27. ~ T~lLannu..5 me.la.nc.holic.hus 
U. - PLtay¡giU .6uR.phUJUttiU 

'Especie Miqratoria 

http:Tho)!.aJ
http:hi!Lw1.do
http:pip�c..an
http:ocLil.ym


66 

LITERATURA CITADA: 

A.O.U. 1957. Check List of North American Birds. 5a.

Ed. American Ornithologist Union. Maryland, U.S.A. 

CRAMl?, S. Ced). 1977. Eandbook of the birds of Europe, 

the Middle East and North Africa. Vol. 1. Ostrich 

to Ducks. Oxford Press. 

CHAVEZ G. R. (Manuscrito en Aspectos demo-

gráficos sobra PhalaetD~OkaX ativa~eU6 {Aves: 

Phalacrocoracidael, en la Presa Presidente Alemán, 

Temaxcal, Oaxaca. 

DELGADILLO, S. 1975. Información Técnica Biológica sobre 

la Presa Presidente Alemán. Comisión del Papalo~ 

pan. Manuscrito no publicado. 

DEPART&~TO DE PESCA. Anuario Estadístico Pesquero. 

1978, 1979. Dirección General de Planeación Infor 

mativa y Estadística. 

FRIEDMANN, R., L. GRISCOl" YR. T. P<100RE. 1950. 

Distributional Check-List of the birds of México. 

Pacific Coast Avifauna. No. 29. 

ILES, T.D. Dwarfing or stunting in the genus Titapla 
(Cichlidae) a possibly unique recruitment 

mechanism: 247-254. 

LACK, D, 1967. The Natural Regulation of Animal Numbers. 

Oxford Univ. Press: 125-153. 

http:o.UVac.e.lL
http:Pha.laCJWc.or


67 

MORALES, D.A. 1974. El cultivo de la Tl.tap.La en México. 

Datos Biológicos. Programa Pesquería de Aguas I~ 

teriores, Instituto Nacional de Pesca. subsecre 

taría de Pesca. Serie Informativa /NP/Sl:124. 

MORRISON, M.L., E. SHANLEY, Jr. and R.D. SLACK. 1977a. 

The food of .nestling relationships of Olivaceus 

Cormorants. Southwestern Naturalist, 22(3):321-

326. 

MORRISON, M.L. and R.D. SLACK. 1977b. The role of the 

flock feeding in Olivaceus Cormorants. Bird

Banding, 48(3) :277-279. 

MORRlSON, M.L., R.D. SLACK and E. CHANLEY, Jr. 1978. 

Age and foraging ability relationships of 

Olivaceus Cormorants. w;ic~.!l.{)!lJª.ull, 50(3) :414-422. 

OGDElS', J.C" J.A. KUSHLAN and J.T. TlLMANT. 1976. Prey 

selectivity by the wood stork. The Condor, 

78(3) :324-330. 

PALMER, R.G. 1962. Hand-Book of North American Birds, 

·Vol. 1. Yale Univ. Press. New Raven Cornm. 

RAHlREZ, E. M. V. 1971. Notas sistemáticas y ecológicas 

de CLc.h.ta. ac.~ lj T ila.p.La. mO.é.éamb.Lc.a. (pisces: 

cichlidael. Lagena, Univ. Oriente, Nos. 27-28, 

Pago 49-62. 

REMINGTON, R.D. Y M.A. SCHORK. 1974. Estadística Biomé

trica y Sanitaria. Ed. prentice Holl lnternational. 

ROBERTSON, l. 1974. The food of nestling double crested 

and pelagic cormorants at Mandarte lsland, 

British Columbia with notes on feeding ecology. 

The Candor, 76(3),346-348. 



68 

ROSAS, M.M. 1976, Sobre la existencia de un nematodo p~ 

rasito de Tilapia nitotlea sp.¡ Goeziidael, 

de la presa Adolfo López Mateas (Infiernillo, Mich). 

111: i'temorias Simposio sobre en Aguas -

.continentales. Torno 11. Subsecretaría de Pesca, 

Gob. del Eco. de Chiapas< 240-270. 

SCATTERGOQD, L,W. 1950. Observations on the food habits 

of the dcuble crested cormcran, Pha.la.cJWCOlUlX 

aUJt.i;tM. Auk. 67(4):506-508 

SIDNEY, S. 1978. Estadística Non-Paramétrica aplicada a 

las ciencias de la conducta. Cuarta Reimpresión. 

Ed. Trillas: 143-155. 

S.R.H. 1975. Presa Presidente Alemán, Oaxaca. Comisión 

del Papaloapan. Folleto de 


	Portada
	Índice
	Resumen
	Summary
	Introducción
	Objetivos
	Metodología
	Resultados
	Índice de Gráficas
	Discusión
	Conclusiones
	Sugerencias
	Apéndices
	Literatura Citada



