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R E S U M E N 

La evaluación de los recursos naturales representa gran importancia 
no solo en nuestro país sino en el mundo, ya que es necesario conocer la 
disponibilidad de estos para hacer un uso adecuado de los mismos. El pre 
sente trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento de la Biolo 
gía -Pesquera de Cyprinus carpio y Carassius auratus, para lo cual se--= 
realizaron muestreos b1olog1cos durañf'e"un per16do de 11 meses comprendí 
do de Febrero a Diciembre de 1986; capturandose con las redes agalleras-
45 organismos de la especie Cyprinus carpio y 15 de Carassius auratus. 

De acuerdo a la compos i c1on por sexos de ambas espec1es y med1ante 
el análisis estadístico de la distribución teórica de "Z", se obtuvo la 
proporción sexual de 1:1 para Cyprinus carpio en todas las temporadas de 
estudio y para Carassius auratus una proporc1ón anual de 2:1 (66.6% de -
hembras y 33.3% de machos). En Cyprinus carpio, los organismos sexualmen 
te maduros se encontraron durante Pr1mavera, Verano y Otoño, presentandO 
la t alla de la. reproducción a los 14 cm; la fecundidad media estimada -
para esta especie fué de 147, 164 huevos/Kg de peso. Par a Carassius aura
tus, se encontraron organismos maduros sexualmente a finales del Inv1er
no;- presentandose la primera edad de reproducción a los 9 cm. en las hem 
br as; la fecundidad media para esta especie fué de 163,500 huevos/Kg de 
peso. 

Las clases de edad se determinaron mediante la lectura de anillos -
de crecimiento en escamas, a partir de las cuales se estimaron los pará 
metros de la ecuación de crecimiento de Von Bertalanffy, siendo para cy-:: 
prinus carpio : Lct = 74.6805 cm; K = 0.03704; to= 2.4141 y ~ = 8.380.--=-
Para tafass1us airatus: La:. =41.232; K = 0.07121; to= 3.3149 y Wo:. = 2.757. 

Cypr1nus carp10 y Carassius auratus tienen un creci•iento de tipo -
isométr1co; s1endo los valores de "b" en la relación peso-longitud de --
2. 7194 y 3.1662 respectivamente. El valor más alto de factor de condi--
ción para Cyprinus carpio se obtuvo en Otoño (0.5015) y el más bajo en -
Invierno (0.0284). 

Los hábitos alimenticios de las especies ·se detenainarón mediante -
el método combinado de frecuencia, volumen eíhdice de i111portancia relati 
va de acuerdo a Lara, 1984; de donde se obtuvo que la especie Cyprinus -:: 
carpio es un cons11111idor primario preferentemente omnívoro y Carasstus au 
~un consumidor primario preferentemente planctófago (Fito y Zoo----
planctófago), siendo ambas especies Eurífagas por su a111plio espectro tró 
fico. -

La talla mínima de captura para Cyprinus carpio, debe ser de 19.0 -
cm, susceptible de ser capturada con una red agallera de 8.4 cm de aber
tura de malla. Para Carassius auratus, la talla mínima recomendada debe 
ser de 11 . O cm, suscepb ble de ser capturada con una red de 7. 7 cm de - 
abertura de malla. 

La biomasa total obtenida fué de 8.138 Kg, con un esfuerzo de 3385.8 
m2 de red/1118 hrs para Cyprinu~ carpio y para Carassius auratus 0.715 -
Kg. con un esfuerzo de 3385.8 m de red/1188 hrs. 
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1 " T R o D u e e 1 o N 

La evaluación de los recursos naturales representa gran importanci~ 

no solo en nuestro pafs sino en el mundo, ya que es necesario conocer la 

disponibilidad de estos para hacer un uso adecuado de los mismos. 

Al estudiar las poblaciones icticas y el efecto de la pesca sobre -

ellas, el biólogo pesquero debe llevar a cabo su análisis en términos -

cuantitativos precisos (Gulland, 1971). Es decir, la evaluación apropi~ 

da de las poblaciones pesqueras requiere de estudios de matemáticas y -

biología de la especie, para determinar la productividad de un recurso -

pesquero, las repercusiones de la pesca en dicho recurso y los efectos -

que se ocasionaría al recurso al variar la explotación pesquera (Gu-----

11 and , 1983) • 

Los estudios sobre evaluaciones de poblaciones van por una parte -

desde la observación del área y superficie de un sistema acuático, hasta 

los factores que intervienen en la explotación del recurso y que por con 

siguiente van a afectar el tamaño de las poblaciones pesqueras. 

Estos estudios sobre evaluación de poblaciones, son necesarios cuan 

do se elaboran políticas pesqueras y hay que tomar decisiones que afee-

tan a la pesca. 

Algunos de los cuestionamientos que se pueden contestar mediante -

una evaluación de esta índole son: ¿Qué tamaño tiene la población?, ¿En 

qué .grado puede explotarse con seguridad cada año? ¿Cuál es la efectivi

dad del tipo de arte usado?, asf como información propia de la especie -

en estudio, como son: hábitos alimenticios, madurez gonadal, datos bi<>m! 

tricos (longitud y peso), crecimiento y fecundidad. El punto más impor--
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tante económicamente es una estimación del volwnen potencial de la pesca 

(capturas medias anuales, número de embarcaciones que pueden participar, 

así como trabajo horas-hombre), rendimiento y selectividad. 

Desde el punto de vista estrictamente biológico, la estimación del 

punto óptimo de pesca debe llenar la condición adicional de evitar el -

agotamiento de la población como consecuencia de la pesca; desde el pun

to de vista económico y social, que sea realizada la pesca de tal manera 

que proporcione un adecuado nivel de empleos (Chávez, 1984). 

En particular nuestro país cuenta con 10,000 Km de litoral dispo--

niendo además de 2.8 millones de hectáreas de cuerpos de agua dulce y s~ 

labres que presentan una gran variedad de organismos susceptibles de ser 

capturados y aprovechados con finalidad alimenticia (Anónimo, 1982). 

De acuerdo a estas características geográficas se ha desarrollado -

la pesca en lugares lejanos a las costas formandose nucleos tipicamente 

pesqueros (Patzcuaro, Chapala, Jalisco, etc.), registrandose una produc

ción anual para las aguas continentales mexicanas, de 11 mil toneladas, 

las estadísticas pesqueras que se obtienen en los lagos y presas, así lo 

han demostrado (Morales, 1976). Desafortunada111ente estos datos en muchos 

casos son inexactos e incompletos, debido en gran parte a una mala plan_:i_ 

ficación y poca importancia con que aún se les considera a los recursos 

pesqueros dulceacuicolas (Morales, op. cit.). 

Recientemente la pesca en aguas continentales se ha incrementado -

con la construcción de presas y sistemas de riego. En particular las pr! 

sas son cuerpos acuáticos que el hombre ha creado para beneficio propio, 

utilizadas principalmente en la agricultura como reservas de agua para -

los cultivos de riego en las épocas de sequía, et11pleandose también como 
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productoras de energía eléctrica y teniendo gran importancia en la pro-

ducción de alimentos, debido al desarrollo de poblaciones acuáticas de -

interés comercial como son tilapia, lobina, bagre y carpa, ayudando a me 

jorar las condiciones nutricionales y de ingreso de los habitantes del -

campo. 

La pesca en las presas de México, se lleva a cabo en diferentes ni

veles, ya sea comercial, deportiva ó doméstica dependiendo de la produc

tividad y la s características del embalse. 

~ Por lo que se refiere a las carpas se encuentran entre los peces de 

mayor importancia en las pesquerías de aguas continentales en el mundo -

algunas especies son originarias de Asia y se introdujeron en México des 

de el siglo XIX con fines piscícolas aunque se desconoce la fecha exacta 

de su introducción (Tellez, 1975). Entre ellas figuran la "carpa dorada" 

Caras si us auratus, la "carpa común ó escamuda" Cypri nus carpi o comuni s y 

la carpa de Israel Cyprinus carpio specularis. 

( Las diferentes especies de carpa que existen en nuestro país forman 

un recurso importante en la alimentación de algunas regiones rurales, de 

bido a sus grandes ventajas de adaptación a aguas frías y te111pladas, ad! 

más porque son especies ideales para dicho medio en donde la tecnología 

y los recursos económicos están limitados. Su fácilidad de manejo, alta 

fecundidad, resistencia a las enfermedades y hábitos alimenticios varia-

dos, son entre otras algunas de las ventajas que han permitido una gran 

difusión en muchos países incluyendo el nuestro (Anónimo, 1982). Hoy en 

día un siglo después de su llegada, su consumo se ha generalizado sobre 

todo en la Meseta Central, donde ya se les reconoce como nativas (Arre-

dondo, 1986) • 
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Aunque abundante y muy nutritiva la carne de la carpa es muy poco 

solicitada porque tiene un cierto sabor a cieno ya que habitan en los -

fondos de los cuerpos de agua y por presentar a ambos lados de la aleta 

dorsal, abundantes espinas cartilaginosas de forma bífida; la carpa se

leccionada de Israel o Espejo tiene menos asentuadas las caracteristi-

cas antes mencionadas, crece y engorda más y con mayor rápidez (Rubín,-

1976). 

Dada la necesidad de un aumento en la producción y con el fin de 

un mejoramiento en el desarrollo económico y alimenticio, así como por 

la gran necesidad en México del conocimiento de nuestros recursos, es 

en la actualidad más frecuente la realización de trabajos con la finali 

dad de evaluar los recursos pesqueros a nivel continental como una op-

ción adicional de explotación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se pre

tende determinar mediante el análisis de una serie de muestreos, aspee-

tos biológicos y pesqueros de Cyprinus carpio (Linneo) y Carassius aura 

tus (Linneo) y poder dar recomendaciones y alternativas para su adecua-

da explotación a través de los siguiente objetivos particulares: 

- Analizar la madurez gonádica y reproducción por tallas y por -

temporadas. 

- Estimar la fecundidad de las especies. 

- Determinar las clases de edad mediante la lectura de anillos de 

crecimiento en escamas y aplicar el modelo de crecimiento indivi 

dual en peso y longitud de Von Bertalanffy. 

- Determinar la relación peso-longitud. 
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Determinar los va l ores del Factor de Condición Especifico por ép~ 

ca del año . 

Estimar la mortal i dad total y la supervivencia. 

Determi nar los háb i tos alimenticios para cada especie, así como -

su va r iación por épocas durante el transcur so del peri ódo de mues 

treo y en base a ello establecer un espectro trófico. 

- Determinar la selectividad para dos tipos de abertura de malla de 

l as ar tes de pesca usados (red agallera). 

- 5 -



A N T E C E D E N T E S 

La situación de los recursos naturales en las aguas continentales -

de México es poco conocida, ya que la potencial idad de los recursos acu! 

ticos en las aguas interiores ha pasado desapercibida por mucho tiempo,-

haciendo falta estudios biológicos de las especies explotadas . 

La carpa se introdujo en México a fines del siglo pasado provenien-

te de Europa y E. U. con la finalidad de repoblar ríos y lagos, para así 

incrementar la pesquería en aguas continentales, desde entonces ha sido 
) 

J ntroducida a un gran número de embalses (Alvarez, 1957). A partir de 

1958, se introdujo en México una carpa seleccionada de origen Europeo co 

nacida como Carpa de Israel (Cyprinus carpio specularis) que es la que -

se encuentra más ampliamente distribuida en los embalses del país (Ru---

bín, 1976). 

Cyprinus carpía fué descrita por Linneo 1758 y es conocida comunmen 

te como carpa bigotona (Me. Cri11mon, 1968). 

Carassius auratus (Linneo), conocida como carpa dorada, es origina-

ria de Asia cuya localidad típica es China, trafda a México procedente -

de Washington E. U. en 1886 (Alvarez, op. cit.). ·' 

~A pesar de que las carpas son unas de las principales especies ex-

plotadas en el país, son pocos los trabajos que se han realizado acerca 
. \ \ _., 

de su bi o 1 ogí a y aspectos pesqueros. En su gran mayo'rí a los trabajos que 

se han realizado son enfocados principalmente con fines de cultivo en - 

piscifactorías, sin embargo~ últimos años ya han sido reportados -

trabajos con estudios acerca de la biología de las especies, así como de 

parámetros poblacionales y pesqueros en aguas continentales, como son:-

- 6 -
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Téllez (1975), el cuál realiza un estudio de los hábitos alimenticios -

de Cyprinus carpio y Carassius auratus en varias presas del centro del -

país. Rosas (1976) hace un estudio del desarrollo de Cyprinus carpio ba

jo diferentes condiciones ambientales. González et.al., (l976a y b) rea

l iza un estudio referente a la edad y crecimiento acerca de parámetros 

pobl acionales (mortalidad y supervi-vencia .de Cyprinus carpio comunis, en 

la presa Presidente Manuel Avila Camacho, Pueb , Sumano y Orbe (1976), 

hacen patente la importancia potencial del aprovechamiento de varias es

pecies acuáticas de importancia económica, incluyendo a la carpa común-

(Cyprinus carpio comunis). Medina, (1976 y 1979), hace un análisis del -

factor de condición y sugiere modificaciones en donde incluyen la altura 

para lo que propone el factor de condición multiple (KM). En la década -

de los 80's como contribución a la evaluación y conocimiento de la carpa, 

se han hecho estudios como el realizado por Cordero y Gil (1986), en el 

cuál determinan algunos parámetros tanto biológicos como pesqueros de la 

carpa común, Cyprinus carpio particularmente, en el embalse "La Goleta" 

Estado de México. 
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A R E A O E E S T U O I O 

La Pre sa ''Danxho" se encuentra l ocali zada a 10 Km al Suroeste de la 

población de J ilotepec , municipio del mi smo nombre en el Edo. de Mé xi co, 

entre los 19°53'55'' y 19°51 '21'' de latitud Norte y 99°35'46'' y 99°32_'._ 

53' ' de longitud Oeste (CETENAL, 1978e). Fig. 5. 

Está ubicada a una altitud de 2550 metros sobre el nivel del mar, -

en los derrames basálticos que constituyen el altiplano donde el Rio Cos 

comate sigue su curso superior . Estos derrames provienen de las altas S~ 

rranias que se levantan al Sur del Valle de Jilotepec, (SARH, 1970). Fi-

siográfi camente pe r tenecen a la Provincia denominada Faja Neovolcánica -

del País, que se caracteriza por la predominancia de derrames basálticos, 

numerosos volcanes y lagos (CETENAL, 1978c y e). 

La cuenca cuenta con un área de 3272 Km2, una capacidad de 22.7 mi

llones de m3 y una profundidad media apróximada de 6.26 m. Tiene una pr~ 

cipitación total anual de 800 a 1000 mm, una temperatura media anual de 

12° a 14°C (CETENAL, 1978d). Presenta un clima templado subhúmedo C(W2)

(W) siendo el más húmedo de los templados, (CETENAL, 1970a). 

Este embalse está abastecido por los arroyos: La Ladera y Chiquito 

ubicados al Sur y Suroeste de la Presa respectivamente y los arroyos Ojo 

de Agua y El Roble, localizados al Oeste del embalse. Se terminó de Cons 

truir en 1949 por la SARH para usos de riego y abastecimiento de agua, -

cubre una superficie de irrigación de 4985 has.; presenta un escurrimien 

to anual promedio de 34.7 millones de m3 (SARH, 1970). 

Se encuentra rodeada de bosque natural latifoliado; en las orillas, 

pastizal inducido y con agricultura de temporal; hay una fuerte erosión 
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hidrica , vegetación secundaria, matorral inerme (CETENAL, 1978b). 

El mayor acceso a este lugar es por la carretera Federal No. 10 --

(Jilotepec - Ixtlahuaca), la cual entronc a con la estatal No. 13 rumbo a 

Chapa de Mota (CETENAL, 1978e). Fig . 6. 
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e A R A e T E R I z A e I o N o E L A s E s p E e I E s 

Las especies a estudiar en este trabajo son: Cyprinus carpio (Li--

nneo) y Carassius auratus (Linneo). 

La clasificación taxonómica de nuestras especies es la siguiente: -

(Lagler, 1977). 

Phyl 1 um: Chordata 

Subphyllum: Vertebra ta 

Superclase: Gnathostomata 

Grado: Pisces 

Clase: Osteichthyes 

Subclase: Actinopterygii 

Infraclase: Neopterygii 

Serie: Otophys i 

Orden: Cypriniformes 

Superfamilia: Cyprinoidea 

Familia: Cyprinidae 

Subfamilia: Cyprininae 

Géneros: Cyprinus 

Carassius 

Especies: Cyprinus carpio (L) 

Carassius auratus (L) 

Cyprinus carpio.- (Fig. 1). Presenta cuerpo robusto, compreso, alto 

de 0.50 m a 0.60 m de longitud promedio, 3.2 Kg., boca de tamaño modera

do sin dientes; la quijada superior ligeramente sobresaliente, con dos -
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pares de barbillas. Las dos anter iores son cortas y delgadas y las dos -

posteriores largas y gruesas . Dientes faríngeos diferentes 1,2, 3-3, l. l; 

branquias con 22-27 branquiespinas, aleta dorsal la r ga opaca, una esp1na 

gruesa dentada en el borde posterior , de 18 a 20 radios y de 35 a 36 vér 

tebras. En Cyprinus carpio specularis, las escamas son grandes, gruesas 

y cicloideas esparcidas en todo el cuerpo (Anónimo, 1982).(Fig. 2). 

Carass i us auratus. ( Fi g. 3). Es un organi91D de cuerpo corto y grueso, su 

longitud máxima es de 25 cm. y su altura máxima se encuentra a nivel de -

la aleta dorsal, pedúnculo cor to y ancho, cabeza pequeña y cónica, ojos 

grandes, hocico corto y redondeado, no presenta barbillas en la mandíbu

la inferior; boca oblicua, carece de dientes en la boca y los dientes fa 

ríngeos son muy fuertes 4-4 , branquiespínas largas y delgadas, escamas -

grandes, 28 en serie longitudinal (Alvarez, 1957). 

Las carpas prefieren las aguas templadas, tranquilas con vege t ación. 

Son peces capaces de soportar condiciones desfavorables del medio ambien 

te. Se adaptan y desarrollan tanto en ríos, lagos y presas como en char

cos temporaleros y no necesitan grandes cantidades de oxígeno para la -

respiración. Su crecimiento óptimo se presenta en aguas de 20 a 28°c --

(Anónimo, 1986). Las carpas se alimentan de todo tipo de alimento, algu

nas son comedoras de fango, otras de vegetales o de plancton, como la -

herbivora, otras se pueden alimentar de pequeños organismos. Son preco-

ces y muy prolíficas, muchas especies desovan en la Primavera ó empezan

do el Verano, sin embargo los hábitos de reproducción difieren mucho en

tre las especies (Anónimo, 1982). 

Las carpas son peces cosmopolitas que se encuentran distribuidos en 

Africa, Europa y Asía como en America; es la familia más numerosa cuyos 
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representantes acusan una fuerte dependencia hacia el habitat de agua -

dul ce, ya que son incapaces de tolerar el agua salada (Aguilera, 1987). 

En el territorio nacional tiene una amplia distribución, se les en

cuentra en un 80% de los cuerpos de aguas dulces mexicanas , a las cuales 

se han adaptado con muc ho éxito sobre todo en los Estados de Hi dalgo, -

Querétaro, Tlaxcala , Estado de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Zac atecas, Aguascalientes, Durango y Michoacán (Agu i lera, op. cit.). -

Fi g. 4. 
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M A T E R 1 A L Y M E T O O O S 

Se realizaron muestreos durante un periódo de 11 meses, que dieron 

inicio en Febrero de 1986 y terminaron en Diciembre del mismo año. 

Para la captura de los organismos se utilizar on 6 redes agalleras -

distribuidas en tres estaciones situadas en el centro y sureste del embal 

se, sus características se encuentran en la Tabla l. 

Las redes se calaron en forma comparable diagonales a la línea de -

costa, en número de dos por estación con diferente luz de malla, una de 

6.8 cm y otra de 10.5 cm, colocandose antes de la puesta del sol y reco-

giendose a la mañana del día siguiente (Kasuga, 1969 y Cordero y Gil, 1986). 

Para conocer las especies que componían la captura de carpa, una --

vez recogidas las redes se procedió primeramente a la identificación taxo

nómica de estas basándose en las claves de Alvarez (1970) . 

Los parámetros fisicoquímicos (Temperatura y Profundidad) se toma-

ron del trabajo de González,(1987) el cuál fué real i zado en el mismo lugar 

y tiempo que el presente estudio. 

Se tomaron datos de longitud cefálica, longitud patrón y altura en -

íll11 de todos los organismos capturados usando un ictiómetro con una preci-

sión de 0.5 cm así como datos de peso entero en gr, haciendo uso de una b~ 

lanza granataria con una precisión de 0.5 gr. Se tomaron muestras de esca

mas de todos los organismos (un promedio de 10 por individuo), las cuales 

fueron extraídas con ayuda de pinzas de disección; obtenidas de la parte -

ventral del lado izquierdo a la altura de la aleta pectoral y por debajo 

de la línea lateral (Casas y Benitez, (1976); Laevastu,(1971) y FA0,(1982) 

colocándose en bolsitas de papel glassé debidamente etiquetadas. Por otro 

lado se evisceraron los organismos, para la obtención de estomágos y góna-
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das con ayuda de bi sturí, tijeras y pinzas de disecci ón, fijandose con -

formol al 10% y colocandose en bolsas de plástico con sus datos respect.2_ 

vos para su traslado y análisis en el laboratorio. 

Se realizó el sexado de los organismos de acuerdo a Bagenal (197B) 

y la madurez gon ád ic a según Nikols ky (1963). 

Para estimar fecundidad se realizó un submuest reo gravimétrico y se 

determinó la fecundidad por el método húmedo (Bagenal, 1978). 

Para establecer la proporción de sexos para cada una de las espe--

cies enc ontradas, se utilizó la distribución teórica de "Z" como prueba -

estadística para ensayo de una cola con un nivel de significación (Alfa) -

de O. 10 , en el que al graficar los puntos calculados, aquellos que apare~ 

can ·dentro del área enmarcada por las curvas, indica la proporción se--

xual de 1: 1 (Guzmán et. al. 1982). 

Ya que no existe una diferenciación clara entre estómago e intesti

no, se tomó la mitad anterior como estómago para su análisis (Cordero y -

Gil, 1986). 

A cada uno de los estómagos se les eliminó, la grasa que los envol

vía hasta dejar el tubo digestivo completamente limpio. Con toallas de p~ 

pel se eliminó el exceso de agua para ser pesado el estómago lleno en una 

balanza granataria y posteriormente ser medido su volumen en una probeta 

de 100 ml con una precisión de 1 ml. Posteriormente se abrió el estómago 

y su contenido fué vertido en una caja de Petri midiéndose el peso y el -

volumen del estómago ya vacío. 

El contenido estomacal se revisó con ayuda del microscopio estereos 

cópico separando el alimento por grupos taxonómicos, identificándolos has 

ta el nivel que el grado de digestión del alimento lo permitió. 

La identificación de los organismos se realizó utilizando las cla--
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ves del Pennak (1978) para l a identificación de insectos y rotíferos. -

Para algas el catálogo de Ortega (1984) y las c laves de Tiffany (1971). 

Los restos de vegetales y semillas por comparación de acuerdo a la iden 

t ificación de las plantas r ibereñas colectadas a las orillas del embal

se identificadas en el Herbario de la ENEP-IZTACALA. 

Posteriormente se procedió a determinar la frecuencia y el volumen 

de cada uno de los grupos taxonómicos encontrados en el contenido esto

macal. 

El volumen de los organismos se obtuvo dependiendo del tamaño de -

estos (Bagenal, 1978): 

l.- Para estómagos con grandes partículas alimenticias (mayores de l -

rmt), sé calculó el volumen del grupo de cada categoría midiendolo -

por desplazamiento en probetas de diferente tamaño, utilizando pro

betas elaboradas de pipetas de 10.0, 10.l, y 0.1 ml y con una prec2_ 

cisión de O. l, 0.01 y 0.001 ml respectivamente, parcialmente llenas 

de agua, de este modo se formó un amplio intervalo de diferentes ta 

maños de cilindros o probetas graduadas. 

2.- Para estómagos con partículas pequeñas (menores de l lllll) el volumen 

se estimó mediante una serie de regresiones (mín imos cuadrados de -

la relación entre el número de individuos (x) vs. el volumen despl~ 

zado (y), con el objeto de poder estimar el volumen de pequeñas ca~ 

tidades de grupos de organismos en el contenido estomacal por medio 

de una interpolación. 

3.- En organismos de tamaño muy pequeño como las algas que es imposible 

obtener su volumen por desplazamiento, este se obtuvo por compara-

ción con un cuerpo geométrico, obteniendo sus medidas con ayuda de 
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un microscopi o óptico con ocular micrométrico. Para algunas algas se --

tomó su volumen de referencias bibliográficas (Wetzel, 1975 y Margalef, 

1983) . 

Para el conteo de las algas se revisó una alicuota de 0.1 ml al mi 

croscopio ópti co ext rapolando después al volumen total del contenido es-

tomacal. 

El estado del pez (Laevastu, 1971) se determinó de acuerdo a: delg~ 

do, si no presentaba rastro de grasa en el Tubo Digestivo; no muy gordo 

si el Tubo Digestivo presentaba un hilillo de grasa y muy gordo si este 

se encontraba totalmente cubierto de grasa. 

Para el análisis de las fases de digestión del contenido estomacal 

se realizó de acuerdo al criterio de Yañez (1975), tomando tres grados 

de digestión de acuerdo a si el alimento se encontraba fresco, medio di-

gerido o digerido. 

De acuerdo al tamaño de los estómagos tipo y tamaño del alimento y 

el grado de digestión, es ·necesario combinar diferentes métodos para ob-

tener información más completa sobre la preferencia alimenticia de las -

especies (Lara, 1984). En este trabajo se utilizaron los métodos volumé

trico, de frecuencia y el Indice de Importancia Relativa de Yañez et.al. 

( 1976). 

Se determinó el indice de cantidad de alimento ingerido empleado --

por Aoyama (1956), Yañez et. al. (1976), Yañez y Diaz (1977), Lara ----

(1981) en Lara (1984). Los cuales expresan el alimento en el estómago -

del pez con la fórmula: 

ICA = PCE ( 100 ) 
PT 
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en donde: 

!CA Indice de cantidad de alimento ingerido. 

PCE Peso del contenido estomacal. 

PT Peso total del pez. 

El coeficiente de vacuidad que nos indica el porcentaje de estóma-

gos vacios (Albertine, 1973), se determinó mediante la fórmula: 

en donde : 

V NV 

NE 
( 100 ) 

V % de estómagos vacíos. 

NV Número de estomagas vacíos. 

NE Número de estómagos examinados. 

El análisis de frecuencia estima el porcentaje de aparición de un -

alimento determinado (Lara, 1984) mediante la fórmula: 

F 

en donde: 

ne 

Ne 
( 100 ) 

F = Frecuencia de aparición de un tipo 

de alimento. 
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ne Número de estómagos con un tipo alimen 

ticio. 

Ne Número de estómagos llenos exáminados. 

El análisis volumétrico evalúa el volumen de un grupo trófico dete.::_ 

minado y se obtuvo en relación al total de los grupos encontrados en una 

temporada o talla: 

en donde: 

V V ( 100 ) 
Vt 

V Volumen (%). 

v = Volumen de un tipo alimenticio. 

Vt Volumen total del contenido por 

temporada o talla. 

El índice de importancia relativa (Yañez; Lara, 1976 y 1984) permi

te la cuantificación de la importancia relativa de determinado grupo tr~ 

fico dentro de la alimentación de cada especie, relaciona la frecuencia 

y el volumen del alimento, siendo los parámetros más importantes en la -

alimentación de los peces. La relación matemática es la siguiente: 

!IR F . V 
100 
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en donde: 

IIR Representa el índice de impor-

tancia relativa. 

F % de la frecuencia. 

V % volumétrico. 

Esta expresión es porcentual presentando un intervalo natural de O 

a 100. 

La combinación de IIR con la frecuencia y el volumen en una gráfica, 

permite la representación del espectro trófico el cuál queda delimitado 

por el % volumétrico y el % de frecuencia y evaluados por el índice de--

importancia relativa en relación a tres cuadrantes: (Fig. 7). 

Cuadrante I.- {ABCD) zona de grupos tróficos accidentales o circuns 

tanciales. Esta definido por el intervalo combinado de frecuencia y volu 

men de O a 20% que representa grupos tróficos de importancia baja; y para 

el índice de importancia relativa se define el rango evaluativo de O a -

10% que son grupos tróficos de importancia relativa baja. 

Cuadrante II.- {DEFG) zona que define los grupos tróficos secunda--

rios, presentando un intervalo combinado de volumen y frecuencia de 20 a 

40% que representa grupos tróficos de importancia secundaria y un rango 

evaluativo del rndice de importancia relativa de 10 a 40% siendo grupos 
I 

de importancia relativa secundaria. 

Cuadrante III.- {HIJK) zona de grupos preferenciales siendo determi

nados por un intervalo combinado de volumen y frecuencia de 40 a 100% 

que define grupos tróficos de importancia alta, y el rango evaluativo -
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del indice de importancia relativa de 40 a 100% que representa los gru-

pos tróficos de importancia relativa alta. 

Debido a que el comportamiento alimenticio de las carpas varía de 

acuerdo con la edad y la época del año, los datos para el análisis trófi 

co se agruparon en 2 intervalos de longitud de 10.l a 20.0 cm y de 20.1 

a 30.0 cm, elaborando su espectro trófico combinado anual y por tempora

da para cada uno de los intervalos de talla. 

Para conocer la estructura por edades en la población, es preciso -

determinar las clases de edad de los peces analizados preséntes en la 

captura, para lo cual se pueden utilizar métodos directos, los cuales 

consisten en la lectura de marcas de crecimiento en estructuras oseas; -

como escamas vértebras ú otolitos (Bagenal, 1978; FAO, 1982; Doi, 1975). 

En este caso se utilizaron las escamas las cuales por ser estructu

ras delgadas no jequieren preparación alguna antes de ser observadas vi

sualmente, pero fueron limpiadas lavandose con Hidróxido de Potasio eli

minando las adherencias de grasa y mucosidad (Laevastu, 1971). 

La lectura de anillos de crecimiento presentes en las escamas se -

realizó con ayuda de un microscopio estereoscópico y tomando en cuenta -

los criterios propuestos por FAO (1982) y Mendoza (1966). 

Una vez obtenidas las clases de edad de los organismos capturados -

se procedió a estimar las constantes del modelo de crecimiento de Von -

Bertalanffy (Gulland, 1971). 

La longitud máxima (L«. ) se estimó mediante el método de Ford-Wal

ford (Bagenal, 1978; Gulland, 1971) a partir de la relación {Lt vs Lt+l), 

siendo la diagonal de 45° que parte del origen la que de una estimación 

de L oc. al cortar con la recta obtenida (Ricker, 1975), siendo este el -
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método gráfico. Y por el método estadístico en el cual se meten a regre-

sión los valores de Lt vs Lt + l obteniendo los valores de la pendiente 

"b" y la ordenada al origen "a" los cuales se sustituyen en la fórmula: 

LCX. = --ª--
- b 

La obtención de las constantes K y to, resultaron de resolver por -

regresión el modelo de Von Bertalanffy. 

ln L ~ - Lt K to - Kt 
L~ 

en donde: 

a = K to 

b - K 

to a 
¡K¡ 

Quedando la ecuación del modelo de crecimiento en longitud de la--

siguiente manera: 

Lt LOC. ( l e -K ( t - to)) 

en donde: Lt Longitud al tiempo "t". 

L Longitud máxima promedio. 

K Tasa de crecimiento individual. 

to Parámetro de ajuste equivalente a 
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la edad teórica a la cual la longitud 

es cero. 

Para desarrollar el modelo de cr ecimiento en peso de Von Bertalan- 

ffy, se determinó primero la relación entre el peso y la longitud {Ri--

cker, 1975; Doi, 1975) por regresión potencial, mediante la fórmula: 

W a L b 

La cual al linealizarla queda como: 

en donde : 

W y L son el peso y la longitud del organismo 

respectivamente. 

"a" la ordenada al origen {Factor de Condi 

ción) 

"b" la pendiente {Tipo de crecimiento) 

De tal forma que sustituyendo el valor de LO:. en esta ecuación para 

conocer su respectivo valor en peso {WQi) y obtener la ecuación de creci 

miento en peso sustituyendo en el modelo de Von Bertalanffy : 

Wt W ex; ( l - e -K { t - to ) ) b 
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en donde : 

Wt = Peso al tiempo "t". 

Wa; = Peso máximo promedio. 

b = Es la pendiente de la relación peso

longitud. 

K y to= Tienen los mismos valores que los pr! 

sentes en la ecuación de crecimiento en 

longitud. 

El factor de condición lo obtendremos de el valor de la ordenada -

"a" en la relación peso-longitud, el cual nos indicará la condición del 

pez en términos de robustez, gordura, etc. (Doi, 1975, Ricker, 1975; 

Bagenal, 1978). 

Se aplicaron pruebas de "t" de Student (Daniels, 1982), para compa

rar el valor teórico de 3, con los valores obtenidos para la pendiente -

en la relación peso-longitud, realizandose para cada una de las tempora

das de estudio en hembras y. machos y para el total de organismos. Las -

fórmulas se encuentran en el apéndice l. 

La edad de máxima longevidad se calculó en base a la expresión 

3/K + to, ya que varios autores han demostrado que el valor del paráme--

tro K se encuentra estrechamente relacionado con la longitud del pez --

(Pauly, 1984). 

A partir de las distribuciones de longitud estimamos la estructura 

por edades de la muestra original mediante una clave de edad-longitud -

peso. En base a esta estructura estimamos la edad de reclutamiento, con-
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siderandola como aquella edad en la que se encuentra apróximadamente el 

50% de l os individuos presentes en la muestra (Arreguín, 1985). 

La mortalidad total es un parámetro importante en la dinámica de -

poblaciones. De acuerdo a la-estructrura por edades y siguiendo el decre 

mento en el número de organismos con la edad se estimó el coeficiente de 

mo rta lidad total (Z) por medio de una regresión de tipo exponencial del 

decremento en número de individuos con respecto al tiempo (Gulland, 1971; 

Pauly, 1984). 

Nt No e -zt 

en donde: 

Nt Número de individuos al tiempo t. 

No Número de individuos al inicio del 

tiempo t. 

z Coeficiente de mortalidad total. 

t Tiempo. 

Por otra parte se utilizó el método de Heincke, para la estimación 

de Z, cuya expresión queda expresada: (Muhlia, 1976). 

s Nt No 

Nt 

en donde: 
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No Es el número de individuos de la 

edad tota lmente reclutada. 

Nt Número de individuos al tiempo t. 

S Tasa de supervivencia. 

Dado que la supervivencia S está relacionada con la mortalidad to-

tal (Z), se estimó de acuerdo a Doi, 1975. 

s -z e 

Se determinó la selectividad para cada una de las aberturas de malla 

mediante el método de curvas de selectividad (Pope , 1983); las cuales de

finen la relación entre la probabil i dad de retención de cada longitud del 

pez cuando se grafica la frecuencia r etenida de cada talla. 

Es importante determinar la talla media de selección , siendo el pun

to que corresponde a la talla en la cual la mitad de los peces escapan a 

través de la malla y la otra mitad queda retenida por lo que se determinó 

para cada una de las aberturas de malla, determinandose también, el inter 

valo de selección, el cual está indicado_por el número de tallas compren

didas entre los puntos de la curva de selección con una retención del 25 

y 75%. 

Se estimó la altura media de selección y la longitud cefálica de se

lección para cada abertura de malla. 

El ajuste de las curvas de selectividad se realizó, mediante regre-

sión lineal simple (Pope, 1983). 

De acuerdo a la biología de Cyprinus carpio y Carassius auratus, y 
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las tallas medias de selección obtenidas, se establecieron aberturas de 

malla que de acuerdo a nuestros resultados serian las más adecuadas para 

la explotación de estas especies en este embalse estudiado. 

La abertura de malla adecuada se obtuvo mediante la fórmula: (Pope, 

1983). 

en donde : 

m = k lo 

m = medida de la media malla (longitud del 

cuadrado de la malla). 

k = Constante de proporcionalidad. 

lo= longitud que se desea seleccionar. 

El valor de la constante de proporcionalidad (k) se obtuvo de los -

valores establecidos por Anónimo (l98l)(Tabla 2). 

Se obtuvo la biomasa total de Carassius auratus y para Cyprinus --

carpio la biomasa total y por temporadas. 
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R E S U L T A D O S 

Se capturaron con las redes agalleras en el embalse "Danxho" 2 esp~ 

cies ; Cyprinus carpio(45 organismos ) y Car assius auratus (15 organismos). 

(Tabla 15). 

Oe la .especie Cyprinus carpio el mayor número de organismos captu

rados fué durante la Primavera (26 organismos) y el más bajo en Invierno 

(5 organismos). Para Carassius auratus el mayor número se capturó en -

Invierno (12). 

PROPORCION DE SEXOS 

De acuerdo a la composición por sexos de la población de Cyprinus -

carpio (Tabla 3) y mediante el análisis estadístico de la distribución 

teórica de "Z" (Fig. 8), se obtuvo que los valores de todas las tempora

das de estudio, cayeron dentro del área marcada por los límites de con-

fianza de esta distribución; por lo que la proporción sexual para esta -

especie fué de l:l en todas las estaciones. 

La proporción sexual anual par a Carassius auratus cayó fuera de los 

limites de confianza de la distribución teórica de "Z" (Fig. 8) siendo 

la proporción 2:1, con un 66.6% de hembras y un 33.3% de machos. 

.. 

A lo largo de todo el período de estudio, no se encontraron organi~ 

mos en estadio de madurez I para ninguna de las estaciones; presentando

se para Cyprinus carpio (Fig. 9) estadios de madurez II y III en todas -

las temporadas del año. Durante el Invierno no se tienen organismos en 
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estadio de reproducci ón (IV y VI sino hasta la Primavera, en donde se en 

cuentra un 19.23% de organismos en estadio IV y un 26.92% en estadio V.

Para el Verano y Otoño, se obtuvieron organismos en estadio IV con un v~ 

lor de 27.27 y 50% respectivamente, siendo este último el porcentaje de 

estadio IV más alto de la temporada de estudio. 

De acuerdo a la Fig. 10 podemos observar que para Cyprinus carpio, 

en las hembras a los 14 cm de longitud, presentan la primera madurez S! 

xual , encontrandose a partir de esta talla, organismos activos sexualmen 

te. 

En cuanto a machos, al igual que en las hembras, los organismos se

xualmente activos, los encont r amos a partir de los 14 cm. 

Para la población de Carassius auratus (Fig. 11), solo se captura-

ron machos en estadios II y III y hembras en estadios del II al V. Orga

nismos en estadio de madurez IV y V se encontraron representados a fina

les del Invierno. Observándose que a partir de los 9 cm de longitud, ya 

forman parte de la población reproductiva. 

FECUNDIDAD 

La fecundidad media estimada para 4 hembras de 1 a pob 1 ación d_e Cy-

pri nus carpio fué de 38,538 huevos para una longitud y peso medio de ---

19. 9 cm y 261.8 gr, encontrandose entonces 147,164 huevos/Kg de peso pa

ra esta especie. 

En Carassius auratus, para un mismo número de hembras analizadas,-

se encontró una fecundidad media de 12,426 huevos para una longitud de -

12.8 cm y un peso de 76.0 gr, encontrandose 163.500 huevos/kg de peso -

para esta especie. 
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CRECIMIENTO 

Para representar las clases de edad más pequeñas (0 y ! ) 

dado que no pudieron ser retenidas por las redes agalleras se 

tomaron del chinchorro: 4 organismos para Cyprinus car pio y -

5 para Cara ss ius auratus. 

Cyprinus carpio: 

De la lectura de 490 es camas, de un total de 49 or ganis

mos, se obtuvieron las clases de edad de la O a la VI {Tabla 

4) con sus res pect i vos inte rval os de longitud, ya que fue r on 

las que estuvieron mejor representadas . 

Se determinaron las longitudes prom ed io para cada una de 

las clases de edad {Tabla 6) a partir de las cuales se pr oc e

dió a estimar los parámetros de la e c uación de crecimiento en 

longitud. 

De l a aplicaci ón del método de Ford-Walford se obtuvo -

la longitud máxima con un valor de L~ = 74 . 6805 cm {Fig. 12 ). 

Los parámetros de crecimiento estimados se encuentran en la -

Tabla 7; quedando el modelo de crecimiento en l ongitud de Von 

Bertalanffy de la siguiente manera: 

Lt 74 . 6805 {l _ e-0.03704 {t + 2.4141 )) 

Se obtuvo la relación peso-longitud {Fig. 14) quedando -

la expresión matemática como sigue: 

W 0.0675 L 2• 7194 
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Se estimó el peso máximo mediante la sustitución de la 

longitud máxima en l a relación peso-longitud : 

Wcr. = 8. 380 Kg 

Sustituyendo en el modelo de crecimiento en peso de Von 

Bertalanffy: 

Wt 8.380 (l _ e-0.03704 (t + 2.4141))2.7194 

Las curvas que nos representan gráficamente las longitu

des y pesos teóricos estimados con ambos modelos se encuentran en la Fig. 

16. 

Carassius auratus: 

Se obtuvieron las clases de edad de la O a la III de la lectura de 

200 escamas, de un total de 20 organismos (Tabla 5), con sus respectivos 

intervalos de longitud. Se determinaron las longitudes promedio para ca-

da una de las clases de edad (Tabla 6), a partir de las cuáles se proce

dió a estimar los parámetros de la ecuación de crecimiento en longitud. 

De la aplicación del método de Ford-Walford se obtuvo la longitud 

máxima con un valor de L~ = 41.23 cm (Fig. 13). Los parámetros de creci

miento estimados se encuentran en la Tabla 7, quedando el modelo de cre

cimiento en longitud de Von Bertalanffy como sigue: 
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Lt 41 . 232 (l _ e-0. 07 121 (t + 3.3149 ) 

Se obtuvo la relación peso-longitud (Fig. 15) , quedando la expre--

sión matemática como sigue : 

W 0.0212 L3· 1662 

Se estimó el peso máximo, sustituyendo la longitud máxima en la re

lación peso-long i tud : 

WOC.= 2.757 Kg 

Sustituyendo en el modelo de crecimiento en peso de Von Bertalanffy: 

Wt 2.757 (1 _ e-0.07121 (t + 3.3149)¡3.1662 

La curva que nos representa gráficamente las longitudes y pesos te~ 

ricos estimados con ambos modelos para cada clase de edad se encuentra en 

la Fig. 17. 

Los datos de las longitudes y pesos teóricos, calculados mediante -

los modelos de crecimi ento para ambas especies se encuentran en la Tabla 

10. 

FACTOR DE CONDICION Y TIPO DE CRECIMIENTO 

El factor de condición y tipo de crecimiento de Cyprinus carpio se 

estimó para hembras y machos en cada temporada (Tabla 9). El valor más -
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al t o de "a" (Factor de condición) se obtuvo durante el Otoño (0.5015) y -

el más bajo en el Invierno (0.0284). 

Del valor de "n" se obtuvo un tipo de crecimiento isométrico en In

vierno (3.0412), Primavera (2.7126) y Verano (2.6192); siendo alométrico 

en el Otoño (2.1333). 

Carassius auratus presentó un tipo de crec.imiento anual isométrico 

(3.1662), al igual que Cyprinus carpio (2.7194). 

EDAD DE RECULTAMIENTO, lllRTALIDAD Y SUPERVIVENCIA 

La edad de reclutamiento obtenida ñ&~de 4.6 ¡Q)s para Cyprinus carpio 

y •o• para Carassius auratus. 

A partir de las longitudes estimadas en el -modelo de crecimiento en 

longitud y con los datos de frecuencias, se estableció la estructura por 

edades para Cyprinus carpio (Tabla 8) • . 

La mortalidad total y supervivencia obtenida para esta especie fué: 

Método de regresión Z -0.3687 

s 0.6916 

Métod de Heinke z -0.3677 

s 0.6923 

Para Carassius auratus no se pudieron determinar estos parámetros -

debido al bajo número de organismos capturados. 

HABITOS ALIMENTICIOS 

El estudio de las relaciones tróficas de Cyprinus carpio, se basó -

en el análisis de los contenidos estomacales de 45 organis110s capturados 

con las redes agalleras y 1 con el chinchorro, en estos peces el espectro 
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alimentario esta compuesto fundamentalmente de organismos del plancton y 

bentos como se muestra en las tablas 17 y 18 respectivamente. Las abrevia 

turas utilizadas en las gráficas de los espectros tróficos se encuentran 

en la tabla 16. 

Como podemos observar en la tabla 14, la mayor parte del alimento se 

encontró digerido o medio digerido, en muy pocos casos se encontró fres-

co. 

Durante la Primavera y el Verano la mayoría de los peces se encontr~ 

ron delgados, a diferencia del Invierno en donde se presentaron muy gor-

dos (con gran cantidad de grasa alrededor del tubo digestivo). 

En relación al coeficiente de vacuidad, en Verano se encontró el ma

yor porcentaje de estómagos vacíos y el menor en Primavera. 

En el espectro trófico anual para la población de 10. l a 20.0 cm --

(Fig. 18), los grupos tróficos que destacan por su volumen son: en primer 

lugar el acocil Cambarellus montezumae; en segundo lugar Bosmina sp, se-

guida del copépodo Diaptomus sp. Por su frecuencia en orden de importan

cia: las algas Bacillariophytas, Bosmina sp y Diaptomus sp. 

Para el análisis combinado de frecuencia y volumen para determinar -

el Indice de Importancia Relativa, el valor más alto lo presentó Cambare

llus montezumae, seguido del díptero Chironomidae y Bosmina sp respectiv~ 

mente. Se puede establecer que el alimento preferencial a lo largo del -

año para este intervalo de longitud fué Cambarellus montezumae, Bosmina -

~y Diaptomus sp; el alimento secundario estuvo representado por el rotí 

fero Keratella coclearis y Daphnia sp; el alimento circunstancial compue~ 

to por Eubosmina sp, semillas y Bacillariophytas entre otros. 

En el espectro trófico anual para la talla de 20. 1 a 30.0 cm (Fig. -
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19), podemos obse rvar que los principal es alimentos en orden de importan

ci a en cuanto a volumen son: Cambarellus montezumae, Keratella coclearis 

y l os restos de pez; destacando con una mayor frecuencia las algas Chlo-

r ophytas, el diptero Chironomidae y el copépodo Diaptomus sp; los grupos 

alimenticios que presentaron el más alto valor de Indice de Importancia 

Relativa fueron los Efemerópteros, Cambarellus montezumae y Diaptomus sp. 

El alimento preferencial a lo largo de todo el periodo de estudio lo com

ponen Cambarellus montezumae, el secundario Diaptomus sp y Keratella co

clearis ; por otro lado las semillas, corixidae y restos vegetales entre -

otros, constituyen el alimento circunstancial. 

En cuanto al análisis de los espectros tróficos por temporadas para 

la talla de 10. 1 a 20 cm de Cyprinus carpio tenemos lo siguiente: 

Durante la Primavera (Fig. 20), se observó que los grupos con los 

más a ltós va 1 ores ali mentí ci os .de volumen son : Cambare 11 us montezumae, 

Diaptomus sp y Keratella coclearis, destacando por su frecuencia el grupo 

de algas Bacillariophytas, Bosmina sp y Diaptomus sp, predominando en el 

Indice de Importancia Relativa: Cambarellus montezumae, Bosminas sp y 

Diaptomus sp. El alimento preferencial lo constituye Cambarellus montezu

rrae Bosmina sp y Diaptomus sp. El alimento secundario Daphnia sp y el cir 

cunstancial Chironomidae, Eubosmina sp, Keratella coclearis y otros. 

En el espectro trófico de Verano (Fig. 21), los Chironomidae y las -

semillas predominan por su volumen y frecuencia. Aquí no se encontró un -

grupo especifico como alimento preferencial, ya que la mayor parte del -

alimento estuvo constituido por materia orgánica; el grupo de los Chirona 

midae y las semillas fueron el alimento secundario; siendo Trichóptera, -

Corixidae, restos vegetales, etc. el alimento circunstancial. 
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Para la temporada de Otoño (Fig. 22), los grupos alimenticios impor

tantes por su volumen fueron: Cambarellus montezumae, y Daphnia sp; los 

más relevantes con respecto a la frecuencia: Eubosmina sp, restos vegeta

les, Chironomidae, Corixidae, Ciclopoideos y las algas Bacillariophytas. 

Los grupos que destacan en el Indice de Importancia Relativa son: Camba-

rellus montezumae, Daphnia sp y Eubosmina sp. Como alimento preferencial 

no se tuvo representado ningún grupo alimenticio. Cambarellus montezumae 

y Daphnia sp se encontraron formando parte del alimento secundario; sien

do restos vegetales, Chironomidae y Corixidae entre otros el alimento cir 

cunstancial. 

Durante la temporada de Invierno (Fig. 23), el grupo alimenticio más 

destacado por su volumen e Indice de Importancia Relativa fueron Diapto-

mus sp, Bosmina sp y Daphnia pulex; teniendo los más altos valores de fre 

cuencia Bosmina sp, Diaptomus sp y Daphnia sp. En esta temporada el ali-

mento preferencial estuvo constituido por Diaptomus sp y Bosmina sp; Daph 

nia sp el secundario y encontrandose las escamas y Bacillariophytas como 

el circunstancial. 

Con respecto al análisis del espectro trófico por temporada para la 

talla de 20. l a 30 cm se obtuvieron los siguientes resultados. 

Para la época de Primavera (Fig. 24), el alimento predominante por -

su volumen, frecuencia e Indice de Importancia Relativa fueron: Cambare--

1 lus montezumae, Keratella coclearis y Bosmina sp. El alimento preferen-

cial constituido por Cambarellus montezumae y Keratella coclearis; consti 

tuyendo el grupo alimenticio secundario Bosmina sp y Diaptomus sp; encon

trando a los restos de pez, Daphnia sp, Bacillariophytas y Eubosmina sp -

entre otros como alimento circunstancial. 
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Durante la temporada de Verano (Fig. 25), los grupos alimenticios -

que destacan por su impor tancia en cuanto a volumen fueron los restos ve

getales, semillas y Co rix idae, sobres aliendo por su importancia en cuanto 

a frecuencia: Chironómidae, Daphnia pulex y las algas Bacillariophytas; -

encontrandose con el valor de Indice de Importancia Relativa más alta las 

semillas, el grupo otros y los Chironomidae. El alimento preferencial no 

estuvo representado por algún grupo alimenticio, encontrandose como ali-

mento secundario a los restos vegetales, semillas, el grupo otros y Chiro 

nómidae; el alimento circunstancial se encontró constituido por: Corixi-

dae, Daphnia sp y Diaptomus sp entre otros. 

Para la época de Otoño (Fig. 26), el alimento más relevante por su -

volumen, frecuencia e Indice de Importancia Relativa fué: Chironomidae,

semillas y Ephiphium de Daphnia. El grupo preferencial se encontró forma

do por Chironomidae; el secundario por semillas y el circunstancial por -

Ephiphium, Ciclopoideos y Trichoptera. 

En el Invierno (Fig. 27), los más importantes en cuanto a volumen, -

frecuencia e Indice de Importancia Relativa fueron: Cambarellus montezu-

mae, Keratella coclearis y Corixidae. El alimento preferencial fué Camba

rellus montezumae y Keratella coclearis; y el circunstancial: Corixidae, 

y las algas Bacillariophytas. 

Para Carassius auratus el estudio de sus relaciones tróficas se ba-

só en el análisis de los contenidos estomacales de 15 organismos captura

dos con las redes agalleras de los cuales su espec+~o alimentario al ---

igual que en Cyprinus carpio está compuesto por organismos del planctón -

y bentos (Tablas 17 y 18). 

Su comportamiento trófico se analizó en forma global por el escaso -
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número de organismos capturados, dividiendolos en dos intervalos de long..!_ 

tud (8- 10 cm y 10.1 - 15.0 cm), ya que solo se encontraron representados 

en Invierno y Primavera. 

La mayor parte del alimento se encontró digerido y en muy pocos org~ 

nismos, medio digerido. La mayoría de los organismos se encontraron gor-

dos y generalmente llenos. 

En el espectro trófico combinado para la talla de 8.0 a 10 cm (Fig.-

28) mostró que el alimento con mayor volumen fué: Corixidae y el acocil -

Cambarellus montezumae; los más importantes en cuanto a frecuencia son -

las algas Bacillariophytas, seguido de Bosmina sp y Corixidae respectiva

mente y para el Indice de Importancia Relativa el grupo que presen~ó el -

valor más elevado fueron las Bacillariophytas seguidas de Bosmina sp. 

En cuanto al análisis de las preferencias tróficas la dieta prefere~ 

cial en este intervalo de talla fueron las algas bacillariophytas y las -

Bosmina sp, como alimento secundario se encontraron los corixidae y Cam

barellus montezumae y como alimento circunstancial: Eubosmina sp, Diapto

mus sp y Daphnia sp entre otros. 

Para el intervalo de talla de 10. 1 a 20.0 cm (Fig. 29) el alimento -

más importante volumétricamente fueron Daphnia sp, Bosmina sp y Diaptomus 

sp; los más relevantes en cuanto a frecuencia, fueron las algas Bacilla-

riophytas. Las más destacadas en cuanto a Indice de Importancia Relativa 

fueron los ciclopoideos, seguidos de Daphnia sp. Como alimento preferen-

cial no se tuvo representado algún grupo alimenticio; el alimento secunda 

río representado por Ciclopoideos, Daphnia sp y Bosmina sp, algas Bacilla 

riophytas y Eubosminas entre otros como alimento circunstancial. 
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SELECTIVIDAD 

La mayor biomasa y número de organismos que se obtuvo fué de Cypri-

nus carpio y con la abertura de malla de 6.8 cm (5.849 Kg). 

La biomasa total obtenida durante todo el periodo de estudio fué de 

8.853 Kgr, correspondientes a un esfuerzo total de 3385.8 m2 de red / 1118 

hrs. (Tabla 15). 

A lo largo de todo el muestreo, durante la Primavera se obtuvo lama 

yor biomasa. 

La talla media de selección de Cyprinus carpio (Fig. 30) para la ma

lla de 6.8 cm, fué de 15.55 cm con un intervalo de selección de 2.48 cm.-

El ajuste de la curva mediante el método de regresión lineal dió una ta-

lla media de selección de 15.42 cm y tallas de 14.18 a 16.64 cm para el -

intervalo de selección. 

La altura media de selección y la longitud cefálica media de selec-

ción (fig. 31) fué de 5.555 y 4.0 cm respectivamente, dando mediante el 

ajuste de la curva una longitud cefálica media de selección de 3.80 cm y 

5.48 cm para la altura media de selección ajustada. 

Para la luz de malla de 10.5 cm la talla. media de selección de Cypri 

nus carpio fué de 24.0 cm y el intervalo de selección de 3 cm (Fig. 32) . 

El ajuste de la curva dió como resultado una talla media de selección de 

24.82 cm y tallas de 23.32 a 26.32 para el intervalo de selección. 

La altura media de selección fué de 9.8 cm con un ajuste de 9.4726 -

y longitud cefálica de 6.4 cm con un valor de ajuste de 6.5405 (Fig. 33). 

En relación a Carassius auratus solo fué capturada con la red de 6.8 

cm presentando una talla media de selección de 9.5 cm (Fig. 34) y un in-

tervalo de 4.5 cm. El valor de la talla media de selección ajustada fué -
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de 9.67 cm y 7.37 a 11.97 cm para el intervalo de selección. 

El valor de la altura media de selección fué de 2.7 cm y de 2.62 cm 

para la ajustada. 

Para la longitud cefálica se obtuvo un valor de 3.0 cm y de 3.01 por 

el ajuste de la curva (Fig. 35). 
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D 1 S C U S 1 O N 

PROPORCION DE SEXOS 

De acuerdo a nuestros resultados en las cuatro épocas del año, no 

hubo una diferencia en cuanto a la distribución de machos y hembras en -

l a poblaci ón de Cyprinus carpio, esto se debe al comportamiento repro--

ductivo que presenta esta especie, en donde ambos sexos se desplazan 

hacia las mismas zonas para reproducirse (Cordero y Gil, 1986). 

En cuanto a Carassius auratus, la proporción sexual obtenida de -

2:1, de acuerdo a nuest ros resultados nos indica probablemente que hay 

una mayor distribución de hembras (66 . 6%) que de machos (33.3%) en nues 

tra población. 

MADUREZ GONADICA 

En las capturas no se tuvieron representados organismos en esta--

dio I, ya que tal madurez solo se encuentra en tallas pequeñas, las cua

les no pueden ser retenidas por las redes debido a que estas operan se-

lectivamente en ellas. 

El encontrar un alto porcentaje de organismos en estadio de madu-

rez V durante la Primavera, se debió a que en esta época se presentaron 

las condiciones óptimas de temperatura (de 18 a 22°c de acuerdo a los -

resultados de Gonzalez, 1987), la cuál estimula el desove de los organi_! 

mos según Huet (1978). 

El hecho de que hayamos encontrado durante el Verano y el Otoño -

estadios de madurez IV, se debe a que las condiciones climáticas en cuan 
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to a temperatura favorecieron la reproducción hasta esta temporada, ya 

que se mantuvieron arriba de los 18° C según González, 1987. 

Sin embargo durante el Invierno ya no se encontraron organismos -

en estadios de reproducción IV y V, pues en esta temporada por las ba- 

jas temperaturas que se tienen (menores a los 18° C, de acuerdo a Gonza 

lez, 1987), cesa la actividad reproductiva de la carpa, ya que la temp~ 

ratura ideal para el desove es entre los 18 y 22° C. (Rubín, 1976). 

La talla inicial a la cual la población de Cyprinus carpio pasa a 

formar parte de la población reproductiva es a los 14 cm para hembras y 

machos. esta longitud es similar a la encontrada por Cordero y Gil, ---

1986). 

Carassius auratus, inicia su actividad sexual a tallas pequeñas, 

9 cm en las hembras, no pudiendose establecer una madurez inicial en ma 

chas, por no encontrarse representados en las capturas. 

FECUNDIDAD 

La fecundidad encontrada para Cyprinus carpio (147,164 huevos) 

cae dentro de los intervalos reportados por Rosas (1983) de 80,000 a 

150,000 huevos y Arrignon (1984) de 100,000 a 150,000 huevos/Kg, esta -

fué más alta que la reportada por Cordero y Gil (1986), en el embalse 

"La Goleta", esto es debido probablemente a las condiciones del siste-

ma como son: la disponibilidad de nutrientes, temperatura y enfermeda-

des entre otras. 

Para Carassius auratus, la fecundidad obten~da (163,000 huevos),

fué menor a los reportado por Muus (1975), quien dá un intervalo de ---

170,000 a 380,000 huevos. 
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CRECIMIENTO 

Cyprinus carpio en el embalse Danxho es una especie que alcanza tallas 

grandes, la l ongitud máxima (74.68 cm) estimada es aproximada a la obtenida 

por Cordero y Gil, 1986 (75.76 cm) y a la reportada por Arrignon, 1984 y -

Huet, 1978 (80.0 cm). En cuanto a l a tasa de crecimiento K obtenida (0.03704) 

nos indicó que el crecimiento pa ra Cypr inus carpio es lento, por lo cual su 

l ongit ud máxima (74.68 cm) la alcanza a una longevidad relativamente muy 

larga (85 años), esto en un principi o puede considerarse alto, sin embargo 

Hessel (1878) en Me . Crimmon (1967), observó que las carp as bajo condicio-

nes artifi ci ales en Eu r asia viven después de los 140 años. El len to crecí-

miento que esta especie presenta en el embalse puede deberse a las bajas -

temperaturas que se presentan en el sistema (por debajo de los 20°c la ma-

yor parte del año, de acuerdo a lo reportado por González, 1987); según An~ 

nimo (1986), las carpas a una temperatura comprendida ent re los 15 y 18°C -

crecen poco. González (1976), para la Presa Mi guel Avila Camacho reporta un 

crecimiento (-0. 1278) muy rápido, debido tal vez a que en esta presa se pr! 

sentan temperaturas más altas. 

Por otro lado Carassius auratu s es una especie que alcanza tallas pe-

queñas, la longitud máxima estimada (41 .232 cm) similar a la reportada por 

Muus (1975), el cual menciona que esta especie raramente mide más de los 

20 cm, alcanzando como longitud máxima los 45 cm. Con respecto a la tasa de 

crecimiento K (-0.0712) nos refleja un crecimiento lento, siendo este infe

rior al estimado por González, 1976b (-0.4083), para esta especie en la Pre 

sa Requena Hgo. debiendose probablemente a que las condiciones tanto de tem 

peratura como de alimentación favorecen el mejor desarrollo de la especie -

en esta última. 

Como podemos observar, las longitudes obtenidas en el presente estu--
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dio para cada una de las clases de edad (Tabla 10), comparadas con las -

obtenidas por González et al, l976a y b, (Tabla 11) para Cyprinus carpio 

y Carassius auratus, presentan un crecimiento menor, dado que la especie 

Cyprinus carpio alcanza tallas muy grandes en menor tiempo en la Presa 

Migue l A. Camacho, al igual que Carassius auratus en la Presa Requena -

Hgo. Tal fen6meno se debe probablemente, como ya mencionamos, a las con

diciones del sistema; además de que la mayoría de los organismos se en-

contraron parásitados por Céstodos (Bothriocephalus acheilognathi), el 

cual causa retrasos en su desarrollo llegando a producir la muerte de su 

hospedero (García, 1986 y Vilchis, 1985). 

El valor obtenido de peso máximo fué de 8.38 Kg para Cyprinus carpio 

(Cole, 1905 en Me Crimen, 1968; reporta un peso máximo de 9.072 Kg) el -

cual es más pequeño que el reportado por Cordero y Gil, 1986 (ll.4 Kg) -

existiendo variación con el reportado por González et al, l976b (6.2 Kg) 

debiendose a que este parámetro biológico está en función de la longitud 

máxima. 

Para Carassius auratus el peso máximo fué de 2.757 Kg; Tellez (1975) 

llega a la conclusión de que esta especie alcanza pesos menores a los de 

Cyprinus carpio, ya que esta última tiene una capacidad superior para 

aprovechar el alimento en el crecimiento. 

En general, de acuerdo al comportamiento gráfico de los organismos 

en cuanto al crecimiento en peso y longitud de Cyprinus carpio, en los -

primeros años de vida la longitud se incrementa en forma rápida disminu

yendo el ritmo de crecimiento gradualmente hasta alcanzar una longitud -

máxima después de la cual se va a presentar una asintotía. Con respecto 

al crecimiento en peso, no es tan rápido en los primeros años de vida --
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como el antes mencionado, alcanzando a un tiempo determinado un aumento -

de peso paralelo al de la longitud hasta llegar a una edad en la que al--

canza su peso máximo, después del cual dicho crecimiento va a ser mínimo. 
j 

Con respecto a Carassius auratus el crecimiento en peso y longitud -

es paralelo, siendo menor el crecimiento en peso. 

RELACION PESO LONGITUD 

TIPO DE CRECIMIENTO 

Las diferencias del valor de la pendiente de la rel ación peso-longi-

tud , cercanas al valor teórico de 3, el cual nos indica un crecimiento de 

tipo isométr ico, son consecuencia de variaciones morfológicas y de peso -

que presentan los organismos durante la época de reproducción, por lo que 

para saber si las diferencias se deben a un crecimiento de tipo alométri-

co o isométrico se aplicaron las pruebas de t de Student. 

En la relación peso-longitud de todos los organismos capturados, te

nemos que para Cypr i nus carpio, el valor de la pendiente (2.7194) nos in-

dica el tipo de crecimiento de la especie en el cual no se encontraron --

diferencias significativas (Tabla 13) por lo que se infiere que el creci-

miento de esta especie es isométrico, corroborando este comportamiento -

con el obtenido por González, et al l976b y Cordero y Gil, 1986; quienes 

también reportaron un crecimiento de tipo isométrico, dando una variación 

de valores (2.8235 y 2.90 respectivamente). El tipo de crecimiento Isomé-

trico para esta especie se encontró durante todas las temporadas excepto 

durante el Otoño en el cuál, el tipo de crecimiento fué alométrico {Tabla 

13). Esta alometría se debe a la época de reproducción, en la cuál las --

proporciones de los organismos cambian debido al incremento en peso por 

- 44 -



la maduración sexual (Nikolsky, 1963), lo que provoca un aumento en el -

tamaño de las ganadas, y como se puede observar en la Fig. 9 durante el 

Otoño se presentan hembras en estadía de madurez IV, siendo estas un 50%. 

En relación a Carassius auratus en este embalse, el valor de la pen

diente fué de (3.1662) en el cual no se encontraron diferencias signifi-

cativas por lo que el crecimiento de esta especie es isométrico, corrobo

randolo con el valor de González, et al l976a (3.5420). La variación de 

valores de ambas especies en los diferentes sistemas estudiados, se debe 

también al número de datos utilizados para cada lugar, además de que co

mo ya mencionamos anteriormente, la disponibilidad del alimento va a afee 

tar en cierta forma el crecimiento dando como consecuencia un compcrta--

miento diferente en los embalses estudiados. 

FACTOR DE CONDICION 

Para Cyprinus carpio el haber encontrado el más alto valor de factor 

de condición (0.5015) durante el Otoño (Tabla 9), se debe a que en esta -

temporada se encuentran los organismos más robustos, como consecuencia de 

la reproducción y como ya se mencionó anteriormente en ésta época se pre

sentó el mayor número de organismos en estadio de madurez IV, en el cuál 

se ha alcanzado el máximo desarrollo en peso de la gónada. 

En el Invierno se obtuvó ei valor más bajo, (0.0284), ya que en esta 

temporada los productos sexuales fueron descargados, encontrándose la ma

yoría de los organismos en estadio de reposo y de recuperación. 
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EDAD DE RECLUTAMIENTO, MORTALIDAD Y SUPERVIVENCIA 

La edad de reclutamiento estimada en los organismos fll! de 4.6 años 

para Cyprinus carpía y O para Carassius auratus; esta edad está en fun

ci ón de las características del arte de pesca, pero va a estar determi

nada por el comportamiento y crecimiento de los organismos, ya que en -

las carpas como en cualquier organismo acuático, la talla va a determi

nar sus hábitos alimenticios (Planctófagos o Bentófagos). Por estas ca

racterísticas probablemente no se capturaron organismos de tallas más -

grandes, pues estos se encuentran fuera del alcance de las redes, esto 

es, en la parte central del embalse, en donde se tiene mayores profundj_ 

dades (6.4 mts de acuerdo a González, 1987); así pues, solo se obtuvie

ron peces de tallas pequeñas que por sus hábitos planctófágos, se en~-

cuentran más hacia la superficie y las orillas; ya que como sabemos, la 

magnitud del reclutamiento depende del arte y modo de operación de éste 

(Pope, 1983) . 

Analizando los coeficientes de mortalidad, podemos observar que -

los valores de supervivenc i a y mortalidad total para Cyprinus carpía o~ 

tenidos por el método de la regresión y de Heirx:ke,son muy similares en

tre sí, siendo la mortalidad más baja que la supervivencia, lo cuál in

dica que más de la mitad de los organismos (69%) sobreviven al pasar de 

una edad a otra. (Gull and. 1971). 

Debido al número de organismos colectados de Carassius auratus.

no fué posible realizar el análisis de mortalidad y supervivencia. 
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HABITOS ALIMENTICIOS 

El hecho de que no se encontrara alimento fresco en los contenidos 

estomacales probablemente se debió al tiempo en horas que transcurrieron 

desde el momento en que los organismos fueron atrapados por la red, has

ta que estas se recogieron, ya que el tiempo promedio de calado fué de -

12 horas apróximadamente. En los escasos organismos en los cuáles si se 

encontró alimento fresco fué debido a que se capturaron poco tiempo an-

tes de recogerlas. 

El mejor estado del pez se presentó durante el Invierno en el que 

todos los organismos se encontraron muy gordos esto es con gran cantidad 

de grasa alrededor del tubo digestivo, debiendose a que almacenan gran -

cantidad de energia para pasar la temporada fría, durante la cual, su me

tabolismo disminuye en gran medida. Durante la Primavera y el Verano su 

estado en general fué delgado, debido al gasto de energía que se lleva a 

cabo por la temporada reproductiva y el crecimiento.estimulados por la -

temperatura, la que provoca que el metabolismo de los organismos aumente 

(Tellez, 1975). En el Otoño sería la etapa de transición entre la Prima

vera y el Inviern~ para prepararse para la temporada fria, no siendo muy 

representativos estos valores por la baja cantidad de organismos captur~ 

dos en esta temporada (4) . 

El análisis de los espectros tróficos de Cyprinus carpio se reali

zó por temporadas y por talla, la temperatura influye directamente en el 

ritmo de alimentación de los organismos y los tipos alimenticios van a -

variar de acuerdo a su crecimiento. Por estas características y tomando 

como base los trabajos de Tellez (1975) y Cordero y Gil (1986), los divi 

dimos en dos intervalos de longitud 10. l a 20.0 cm y 20. l a 30.0 cm ha--
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ciendo su análisis trófico anual y por temporadas par a ambo s i ntervalos 

por tener bien representados organi smo s en estas longi t udes. 

Debido a que los intervalos de preferencias tróficas est ablecidos 

para el espectro trófico combinado de Yañez, et. al., (1976) fueron ela

borados para especies tropicales y subtropi cales con sumidores de segundo 

orden, estan ajustados a la diversidad de alimentos en la dieta de estos, 

por lo que de acuerdo a Cordero y Gi 1 ( 1986), los va l ores de los i nterva 

los no se consideraron estri ctamente durante el anál i sis pues en nuestra 

población la dive rsidad en la dieta es men or, desplazando el cuadr ante -

número I I I (HIJK) Fig. 6, un intervalo cmvalores del 5 al 100% en el in 

dice de importancia relativa sin alterar el patrón de los cuadrantes re s 

tantes. 

Para la talla menor de 10.0 cm sol o se capturó un organ i smo te-

niendo una tendencia planctófaga estando mejor representadas las algas -

Bacillariophytas, encontrandose restos de insectos pero en menor propor

ción, cabe señalar que esto no es representativo para dar una generali-

dad en cuanto al comportamiento alimenticio a esta longitud ya que orga

nismos de estas tallas no se encontraron representados en las capturas.

sin embargo en base a lo reportado por autores tales como Bardach et.al. 

(1972); Tellez (1975) y Cordero y Gil (1986), la preferencia alimenti-

cia a esta longitud es a ser zooplanctófaga. 

En la talla de longitud de 10. l a 20.0 cm la tendencia de los org~ 

nismos es a ser bentófaga, pues uno de los alimentos preferenciales fué 

Cambarellus montezumae, alimentandose aún preferencialmente de ·los orga

nismos del zooplancton:Bosminas y Diaptomus sp, del rotífero Keratella -

coclearis y Daphnia sp, pudiendo decir que en este intervalo de talla se 
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presenta una especie de transición en cuanto al comportamiento alimenti

cio de la especie pasando a ser de planctófaga a bentófaga. 

En el espectro trófico de la talla de 20. 1 a 30.0 cm, la tendencia 

es netamente hacia los organismos del bentos pues encontramos que el ali 

mento preferencial fueron los efemerópteros y Cambarellus montezumae to

mando como alimento secundario a organismos zooplanctófagos como son: -

el copépodo Diaptomus sp y el rotifero Keratella coclearis. 

En los contenidos analizados el alimento animal predominó sobre el 

vegetal . El principal alimento bentónico encontrado en los contenidos es 

tuvo constituido por los grupos: Chironomidae, Corixidae, Ephemeropteros 

y el crustaceo Cambarellus montezumae. 

Los cambios alimenticios en la carpa a lo largo de todas las temp~ 

radas de estudio se deben a la disponibilidad de los organismos en el me 

dio y a su variación estacional, ya que en general durante el Verano, 

Otoño e Invierno se presentaron con mayor frecuencia organismos bentóni

cos en los contenidos estomacales, lo cuál concuerda con las abundancias 

reportadas por Martinez et.al. (1986), en su estudio sobre el Bentos en 

esta misma Presa. 

Dado que el pláncton se encuentra presente durante casi todo el -

año se considera un grupo alimenticio de relativa importancia, pues los 

peces se alimentan principalmente de este recurso cuando el alimento ben 

tónico escasea (Primavera principalmente, durante la cuál se presentó -

con mayor frecuencia el pláncton). 

Los organismos del zooplancton encontrados en los contenidos esto

macales son: Bosmina sp, Diaptomus sp, Ciclopoideos, Daphnia sp, Eubosm.!_ 

nas y Keratella coclearis, siendo las bosminas el grupo zooplanctónico -
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que se presentó dentro de los contenidos durante todas las temporadas de 

estudio , cor roborandose con el trabajo de González, 1987. 

Dentro del fitoplancton encontramos a las algas Bacillariophytas, 

Cianophytas y Clorophytas las cuales a pesar de haber sido ingeridas en 

gran cantidad y frecuenc i a tienen menor valor de importanci a en la ali-

mentación debido a su volumen en las diferentes tallas analizadas. 

En un organismos de la talla de 20.l a 30.0 cm se encontraron res

tos de pez considerando esto como presencia accidental en el contenido 

alimentic io, pues solo se encontró en 2 organismos, pudiendo . haber si-

do ingerido cuando el organismo ya estaba muerto o accidentalmente al es 

tarse alimentando, pues es muy probable que un animal herbívoro u omnív~ 

r o como es el caso de la carpa capture peces cuando se encuentra buscan

do su alimento habitual y estos son muy pequeños o tienen movimientos -

muy lentos {Tellez, 1975). 

El no haber encontrado gran cantidad de restos vegetales en los -

contenidos, se debe probablemente a que no haya suficiente disponibili-

dad de este recurso en el embalse y la gran abundancia hallada de fito-

plancton en el alimento puede deberse a que este es filt r ado al ingerir 

otros ali mentos. 

Se encontraron además en la dieta de Cyprinus carpio restos de lo

do, arena, jabón, hilo, incluy~ndose estos en el grupo otros por encon-

trarse poco representados. 

Tambien se encontraron escamas en varios contenidos, siendo estas 

ingeridas junto con el alimento habitual pues no se encontró ninguna --

otra estructura del pez. 

Los restos vegetales se encontraron representados unicamente duran 
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te el Verano y Otoño como alimento secundario para la población de 10. l -

a 20.0 cm debido a que en esta época se presentó la temporada de lluvias 

provocando el crecimiento de vegetales a la orilla del embalse y al aumen 

tar el volumen de agua quedaron sumergidas , sirviendo de alimento a los -

organismos de este intervalo de talla que por sus hábitos alimenticios 

tienden a encontrarse hacia las orillas del embalse, además de que por la 

temporada reproductiva tienden a encontrarse hacia las zonas poco profun-

das y donde haya vegetación sumergida, en donde depositan sus huevos los 

cuales una vez fecundados se adhieren a las hierbas sumergidas, (Anónimo, 

1986). 

La materia orgánica no se tomó como un grupo alimenticio preferen--

cial a pesar de encontrarse bien representado en todas las tallas y tem--

paradas, debido a que pudo haber sido detritus o alimento en avanzado es 

tado de digestión (Cordero y Gil, 1986). 

Con respecto a Carassius auratus, su alimentación en los 2 interva 

los de talla analizados (8.0 - 10.0 cm y 10.l - 20.0 cm) fué similar pre-

sentando una tendencia planctófaga básicamente en ambas longitudes, ali- -

mentandose principalmente de algas Bacillariophytas, Bosmina sp, ciclopo.!_ 

deos y Daphnia sp , encontrandose a organismos del bentos (Cor ix idos, Cam-

barellus y Chironomidae) como alimento secundario y circunstancial. 

A diferencia de Cyprinus carpio, en esta especie no se encontraron 

restos vegetales y semillas probablemente porque la mayoría de los cante-

nidos se encontraron en avanzado estado de digestión y estos ya habían --
• 

sido digeridos y también a que los organismos de esta especie fueron co--

lectados durante la temporada de Invierno y en Primavera cuando aún no se 

presentaba la temporada de lluvias, por lo tanto no había vegetación su--
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mergida ni arrastre de semillas de las cuales pudieran alimentarse, ---

Aries, (1972) en Tellez, (1975) afirma que Carassius auratus consume -

abundante materia vegetal. 

En cuanto a sus hábitos alimenticios son muy semejantes a los de -

Cyprinus carpi o suponiendo que su espectro alimentario cambia al igual -

que este de acuerdo al trabajo de Tellez, 1975, en donde reporta que --

Cyprinus carpio y Carassius auratus tienen el mismo comportamiento ali-

menticio, el cual varía de acuerdo a las condiciones del medio ambiente 

y a la disponibilidad, distribución y abundancia de los organismos pre-

sentes en el embalse. Por otro lado este mismo autor menciona que al CCJ!!! 

parar ejemplares de talla similar, por lo general Carassius auratus tie

ne peso menor al que presenta Cyprinus carpio, por lo cual llega a la - 

conclusión de que esta última tiene una capacidad superior para aprove-

char el alimento en el crecimiento . 

No se analizó su espectro trófico combinado por temporadas, ya que 

la mayoría de los organismos capturados fueron de Invierno y solo 3 de -

Primavera. 

Por todo lo anteriormente analizado, podemos decir que en este em

balse Cyprinus carpio es un consumidor primario preferentemente omnívo

ro y Carassius auratus consumidor primario preferentemente planctófago -

(Fito y Zooplanctófago), y de acuerdo a Nikolsky (1967), Cyprinus carpio 

y Carassius auratus son especies eurifagas debido a su amplio espectro -

trófico, ya que son especies que cambian fácilmente su dieta de acuerdo 

a las condiciones medioambientales que influyen en la disponibilidad del 

alimento, corroborándose esto con lo reportado por Tellez, 1976 y Corde

ro y Gil, 1986. 
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SELECTIVIDAD 

Es importante establecer la selectividad del arte de pesca usado -

para regular las poblaciones de peces y saber si se esta llevando a cabo 

un adecuado manejo de estas, de tal manera que se evite la mortalidad de 

organismos de cierta talla que aún no hayan pasado por la primera edad de 

reproducción y capturar organismos de una longitud y peso adecuado que 

sea red-:ituable para la pesquería y poder dar así un tamaño adecuado en la 

abertura de malla que nos permita alcanzar el resultado deseado. 

Con las redes agalleras en este embalse la mayor captura obtenida -

fué de la especie Cyprinus carpio debido a que alcanza tallas más grandes 

que Carassius auratus, la cual opera selectivamente en ella , y a lo repo~ 

tado por Navarrete et.al.(1985) en Cordero y Gil (1986), que esta especie 

se encuentra ocupando espacios menos profundos los cuales se encuentran -

lejos del alcance de la caída de las redes. 

El haber capturado una mayor biomasa con la abertura de malla de--

6.8 cm, se considera que se debió al modo de operación del ar te, pues a -

la altura en la que se calaron las redes se encontraban los organismos j~ 

veniles, debido a sus hábitos alimenticios,considerandose que los organi~ 

mos de tallas mayores se encuentran hacia el fondo de la Presa, por lo 

que la captura con la abertura de malla de 10.5 cm fué muy baja ya que 

los organismos susceptibles de ser capturados con esta abertura se encuen 

tran fuera del alcance de la red. 

Por otro lado el stock de individuos jóvenes en una población es -

mayor pues por los procesos reproductivos se estan incorporando consta~ 

temente a la población (Cordero y Gil, 1986). 

Por otra parte la mayor biomasa extraída de todas las épocas fué -
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durante la Primavera, esto se debió a que por presentar se la época cáli

da, la reproducción se ve estimulada y los organismos tienden a buscar -

las orillas del embalse en donde la profundidad es menor. 

Los datos de tallas medias de selección obtenidas en el presente -

estudio fueron similares a las estimadas por Cordero y Gil (1986), para 

Cyprinus carpio en el embalse "La Goleta". 

Los valores de talla media de selección obtenidos gráficamente no -

variaron mucho con respecto a los obtenidos mediante el ajuste por regre

sión simple para ambas aberturas de malla, pudiendo decir que fué bueno -

el número de organismos utilizados para el trazado de las curvas. 

De acuerdo ·a1 comportamiento de reproducción de las especies estu-

diadas y conociendo las tallas medias de selección de las artes de pesca 

usados, la talla mínima de captura para Cyprinus carpio debe ser de 19.0 

cm ya que a esta longitud se dá margen a que todos los organismos alcan-

cen su primera étapa de reproducción. Esta talla es susceptible de ser -

capturada con una red ágallera con abertura de malla de 8.4 cm. 

Para Carassius auratus, la talla mínima de captura recomendada para 

este embalse debe ser de 11.0 cms la cual es susceptible de ser capturada 

con una red agallera con abertura de malla de 7.7 cm. 

Cabe señalar que en este embalse, si se utilizaran las dos aberturas 

de malla no sería funcional debido a que con la abertura de malla dada pa

ra Carassius auratus se capturaría a Cyprinus carpio, no dando oportuni-

dad de que todos los organismos pasen por la primera etapa de reproduc--

ción, por lo que seria conveniente unicamente la introducción de la aber

tura de malla (8.4 cm) dada para Cyprinus carpio, ya que estas operaron -

mejor en la captura de esta especie. 
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La biomasa t otal obtenida en el presente estudio (8. 138 Kg.) con -

un esfuerzo de 3385.8 m2 de red / 1188 hrs para Cyprinus carpio y 0.715 -

Kg con un esfuerzo de 3385.8 m2 de red / 1188 hrs para Carassius auratus -

es muy baja para el esfuerzo empleado, pero tal vez introduciendo un ma

yor número de redes y probando a diferentes profundidades para la captu-

ra de organismos de tallas más grandes se podrían incrementar el rendi--

miento de la captura. 
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e o N e L u s I o N E s 

Para Cyprinus carpto : 

- La proporción sexual obtenida fué de l :l a lo lar go de todo el -

periodo de muestreo . 

- Se encontraron organismos sexualmente maduros durante la Primave

ra, Verano y Otoño. 

- La fecundidad estimada para esta especie fué de 147, 164 huevos/-

Kg de peso. 

- La talla de primera reproducción en esta especie se presenta a -

los 14 cm. 

Su longitud máxima fué de 74.68 cm y su peso máximo de 8.380 Kg. 

- Los modelos de crecimiento en peso y longitud obtenidos fueron: 

Lt = 74.fi!lli(l _e -0.03704 (t + 2.4141)¡ 

Wt = 8. 380 (l _e -0.03704 (t + 2.4141))2.7194 

- El valor más alto de factor de condición se obtuvo en el Otoño -

(0.5015) y el más bajo en el Invierno (0.0284). 

- La mortalidad total y supervivencia obtenida para esta especie -

fué de: 

Método de regresión : 

Método de Heincke: 
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Para Carassius auratus: 

- La proporción sexual obtenida fué de 2:1 

- Se encontraron organismos maduros sexualmente a finales del In--

vierno. 

- La fecundidad fué de 163,500 huevos / Kg de peso. 

- La edad de primera reproducción se presenta a los 9 cm en las 

hembras. 

- Su longitud máxima obtenida fué de 41.23 cm y el peso máximo de 

2.684 Kg. 

- Los modelos de crecimien~o en peso y longitud fueron: 

lt 41 . 232 ( 1 _e -0.07121 (t + 3.3149)) 

Wt 2.757 ( l _e -0.07121 (t + 3.3149)¡3.1662 

- Para esta especie no se determinaron los parámetros de mortali-

dad y supervivencia debido al bajo número de organismos captura

dos. 

- Se obtuvo un tipo de crecimiento Isométrico para amba~ especies. 

- La especie Cyprinus carpio es un consumidor primario preferent! 

mente omnívoro y Carassius auratus un consumidor primario prefe 

rentemente planctófago (Fito y Zooplanctófago), siendo ambas es

pecies eurífagas debido a su amplio espectro trófico, ya que cam 

bian fácilmente su dieta de acuerdo a la disponibilidad del ali

mento. 

- La talla mínima de captura en este embalse para Cyprinus carpio 
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debe ser de 19.0 cm, susceptible de ser capturada con una red -

agal lera de 8.4 cm de abertura de malla. 

- Para Carassius auratus, la talla mínima recomendada debe ser de 

11 .O cm susceptible de ser capturada con una red de 7.7 cm de -

abertura de malla. 

- La biomasa total obtenida en este embalse fué de 8. 138 Kg con un 

esfuerzo de 3385.8 m2 de red/1118 hrs para Cyprinus carpio y pa

ra Carassius auratus de 0.715 Kg. con un esfuerzo de 3385.8 m2 

de red / 1188 hrs. 
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R E e o M E N o A e I o N E s 

Realizar estudios posteriores, para hacer una evaluación más com

pleta de las especies tales como: 

Un estudio de parásitos de estas especies en el embalse, ya que 

estos organismos se encontraron con parásitos 

tan el crecimiento de los organismos. 

los cuales afee-

Estudios experimentales con redes agalleras probando a diferen

tes profundidades, para conocer la población del fondo. 

Una mayor realización de estudios acerca de la biología de 

Carassius auratus, ya que la información existente es escasa; 

sugiriendo además, hacer pruebas experimentales con abertura de 

malla más pequeña que la de 6.4 cm. , utilizada en este trabajo 

para dicha especie. 
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Apéndice l. Fórmulas para la estimación de la prueba 
estadística "T". 

T Ne - /1 
sb 

de donde: Ne = Pendiente calculada 

¡J = Pendiente teórica 

de donde: 

sb 

sy2 = 
X 

z. (y - yc)2 
N - 2 

x = longitud 

y peso 

ye peso calculado 

N Nümero de datos 
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Fig. 21 Espectro trófico de Verano para la talla de 10.1 a 20.0 cm. de la población de Cyprinus carpio (L) 
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,00 T41CI o 

. 

~ 

i 
,.;i 

~ 

V 

. 

•o-' ,o-f '!O-., , o-" ,o-• 'º..J ,.., 

• o ~ 

} 

' 

~~ 
~~ .. ~ 

''° 'º' 
I.I.R. (%) 

~ 

_, 

~ 

1ol 

~ 
'C .... 
lE 
~ 
(..) 

~ 

Fig.26 Espectro trófico de Otono para la talla de 20.1 a 30.0 cm. de la población de Cyprinus carpio (L) 



~ 

z 

~ 
~ 

100 

•• 

lO 

10-1 

Cti ! ' 

1 ,, 
' '·. 

' 

1 ! 

10"6 1o-1 

. 
~ 

' 
' 

' ,, 
' 

' 

' ' 

' 

' 

10·• 10·• 

•cv °' 
' 

i 

1 

1 1 1 ,, 
! 

' ·..J 
111 

' 

,, 

10 .. 10-1 1o' 

K MO CM 

' 

' 

1 

... 

1 o, 
l. I.R. (%) 

ºº 

40 

20 

1ol 

)11. 

< 
H 
(.) 
z 
~ 
(.) 
¡,,¡ 
cz: 
c.. 

Fig.27 Espectro trófico de Invierno para la talla de 20.1 a 30.0 cm. de la población de Cypr:~nus Cl!!:P5.~ (L) 



!! 

i 
~ 

,.,. 

• -

2 1 

, .. -7 

~ . 

. 
H • 
' 

10-• .o-• 

e 

' 
i 

CMÍ ... 
11 .,. 

~. e• 
~ . , 

'J~ .... f . 
HCO 

nn~ . 
,.-• ·,o_. 10-2 

(U 

• 

OP ;l, 
t-: ·Jo, ·, 

' . J • 1 

. '") .. ! .. 
~· nn 

,,,,, 

ac, 
~ , , 

.'. ~ 
Bo~ ' ~ 

1 1 

1 

. tº i 
1 

1 

1 ': l I \ 

c•1/ ~o 
1 · ~ ~ 

\ 

w 
,,o , o, 

I.I.R. (%) 

'90 

q 

o 

10
2 

" 
< ..... 
~ 
(al 
~ 
(,) 
(al 
¡:i:; 
¡.. 
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Fig. 30 Curva de selectividad obtenida con la luz de malla de 6.8 cm. 
para la población de Cyprinus carpio (L) 
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Fig. 31 Curva de s electividad para altura y longitud cefálica obtenida con la luz de malla 
de 6.8 cm. para la población de Cyprinus ~ (L) 
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Fig.32 Curva de selectividad por tallas obtenidas con la luz de malla de 10.5 cm. 
para la población de Cyprinus carpio (L) 
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para la poblac i ón de Cyprinus carpio (L) 
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Fig.34 Curva de selectividad por tallas obtenida con la luz de malla de 6.8 cm. 
para la población de Carassius auratu~ (L) 
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Tabla l. Diw~nsiones de las redes utilizadas 

ABERTURA DE 
i•lALLA 

(Cm) 

6.8 

10.5 

LONGITUD 
MEDIA MALLA 

íCm) 

3.4 

5.25 

LONGITUD 
(Cm) 

19.0 

19.0 

CA IDA 
(Cm) 

2.7 

2.7 

Tabla 2. Constantes de proporcionalidad (K) 

K 

PECES ANGOSTOS o. 1 o 

PECES MEDIANOS o. 15 

PECES ANCHOS 0.20 

ANCHOVETA 

BAGRE, TRUCHA, 
SABALOTE, LISA 

TILAPIA Y CARPA 

NUMERO 
DE 

REDES 

3 

3 



Tabla 3. Pr oporción Sexual por Te111porada de _fn¡_r__:i_nus carpio y Anual para larassius auratus (L) 

¡--------- - T----

1 T E ~· p o R A o A 1 o 1 cJ' 1 9 ¡ o + cJ 1 LOG ( n + r:J ) 1 P R O P O R C I O N 1 
1 

1 
1 ~ 1 1 l= 1 • =f' 1 SEXUAL 1 

1 1 1 1 1 1 1 

: CYPRINUS CARPIO (POR TEMPORADA) I 

1 I N V I E R N O 1 4 1 1 1 O. 8 1 O. 6990 1 1 : 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 r --¡ 
1 PRIMAVERA 1 10 1 16 1 0.38 1 1. 4150 1 1:1 I 

1 1 1 1 1 1 1 

1 V E R A N O 1 7 1 4 1 O. 64 1 1 • 0414 1 1 : 1 I 

1 i 1 1 1 1 1 

1 OTOÑO 1 3 1 1 1 0.75 1 0.6021 1 1:1 I 

1 1 1 1 1 1 1 

: CARASSIUS AURATUS (ANUAL) ¡ 
1 A N U A L 1 10 1 5 1 0.7 1 1.176 1 2: 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 5. Clases de edad-longitud para Carassius auratus (L) 

1 1 1 11 1 1 LONGITUD ( Cm ) O I 1 -¡--
1 1 ~- 1 

1 1 1 1 
1 3 1 1 1 6.0 - 7. 9 1 

1 1 1 
1 1 1 ¡----- 1 10 1 1 1 a.o - 9. 9 1 
1 

C L A S E S D E E D A D 

I I I 

---¡ 
1 
¡ 
1 ---1 
1 

1 

~ 
1 

1 

1 1 1 1 1 1 

1 - 1 1 1 1 1 
1 10.0 11.9 1 l 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 - 1 1 1 i 1 
1 12.0 13.9 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 14.0 - 15.0 1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 



1 

1 

1 

1 

1 

Tabla 6. Longitudes promedio para cada una de las clases de 
edad de Cyprinus carpio y Carassius auratus (L) 

C Y P R I N U S C A R P I O 1 C A R A S S I U S AURATUS 
1 

CLASES DE iL O N G I T U D E si CLASES DE IL o N G I Tu DE s 
E D A D ¡ P R O M E D I O E D A D ¡ P R O M E D I O 

¡------
1 o 6.475 o 8. 66 
1 

1 

8.750 lo . 95 

II 10.950 I I 12.95 

I I I 13.950 I II 14.95 

IV 15.950 

V 17.800 

VI 19.950 



Tabla 7. Parámetros de crecimiento estimados para Cyprinus carpio y 
Carassius auratus . (L) 

i 1 

e y p R N u s e AR p I o iC A R As s I u s A u R A T u Si 

b ~ 0.03704 = k b = -0.07121 =-k 

a = 2.6885 a = -0.2361 

r = 0.9962 r = -0.9999 

to =-2.4141 to -3.3149 

L =74.6805 L 41 .232 



Tabla 8. Estructura por edades para Cyp r i nus carpio y 
Car ass i us aur at us (L) 

CYPR I NUS CARP IO CARASSIUS AURATUS 

t Nt t Nt 

o 9 

2 2 

3 4 2 

4 12 3 2 

5 10 4 

6 7 

7 5 

8 3 

9 2 

10 

11 



Tabla 9. Datos de la relación peso-longitud de Cyprinus carpio (L) por temporadas 

¡----- -------- ---------
! Q y d' - 1 

¡PRIMAVERA I VERANO 1 OTOÑO i INVIERNO 1 

1 a = -2.6528 1 a =- 2.4516 1 a = 0.6901 ¡ --- ·;:--- 3.55;;-·-- - : 

1 1 1 1 1 

lantilog = 0.0745 1 = 0.0862 1 = 0.5015 1 = 0.0284 1 

1 1 1 1 1 

l b = 2.7126 1 b = 2.6192 1 b = 2.1333 1 b = 3.0412 1 
1 1 1 1 1 

1 

1 r = 0.9478 1 r = 0.9663 1 r = 0.9146 1 r = 0.9881 1 

1 1 1 1 1 



•1 
! 
1 

1 

Tabla 10. Longitudes y pesos teóricos de Cyprinus carpía y 
Carassius auratus {L) 

C Y P R l N U S C A R P I O C A R A S S I U S A U R A T U S 

EDAD LONGITUD PESO EDAD LONGITUD PESO 
(Gr) {Gr) 

o 6.3879 10.4545 o 8.6695 19. 777 

8.8712 25.3554 10.976 40.9211 

I I l l .2642 48.892 II 12.9919 71.187 

I II 13.5702 81.1330 II I 14.9330 110.628 

IV 15.7929 122.5453 

V 17.9336 173. 1684 

VI 19.9971 1 
1 232.8586 

1 -



Tabla 11. Longitudes promedio obtenidas por González, 1976 para 
Cyprinus carpio y Carassius auratus (L) 

C Y P R I N U S CARPIO C A R A S S I U S A U R A T U S 

E D A D Lp (cm) E D A D Lp (cm) 

II 17.66 o 15.0 

I I I 22.58 19.80 

IV 27 . 14 I I 22. 77 

V 31.80 I I I 24.43 

VI 35.80 

VII 38.14 

VIII 41.00 



Tabla 12. Comparación de parámetros de crecimiento obtenidos en el ¡:iresente 
estudio con los reportados por González, 1976 y Cordero y Gil, 1986 

,--- -------- 1 -1 
I CYPRINUS CARPID I CARASSIUS AURATUS I 
1 - - - -------- 1 - - 1 

¡ - : GONZALEZ, : CORDERO, : RESULTADOS DEL : GONZALEZ, 1 
I I 1976(cm) I 1986 (cm) I PRESENTE ESTUDIO ¡ 1976 I 

¡----
1 1 1 1 1 1 1 
I L max. I 61.25 cm. I 75.76 cm. I 74.68 cm. I 41.232 cm. I 28.23 cm. I 

1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
I W max. I 6.20 Kg. I 11.40 Kg. I 8. 38 Kg. I 2.757 Kg. I 9.25 Kg. I 

i 1 1 1 1 1 1 

1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
I K I 0.1278 I 0.0373 I 0.0370 I -0.0712 I -0.4083 I 

1 1 1 1 1 i 1 

1 1 - 1 - 1 1 1 i 
1 

to 
1 

0.55 ¡ 2.4121 
1 

-2.4141 
1 

-3.3149 
1 

-1.8369 
1 

1 1 1 1 1 1 1 



Tabla 13. 

TEMPORADA 

1 

1 

1 

Prueba estadistica "t" aplicada a los valores de "n" en la 
relación peso-longitud . 

. 1 

1 n sb Te T 0.05 (n-2) 
1 

CYPRINUS CARPIO 

IP R I M A V E R A 2. 7126 2.7503 0.1045 1. 7109 
1 

IV E R A N O 2.6192 2. 7209 0.1399 1.8331 
1 -
IO T O Ñ O 2. 1333 0.2512 3.4502 3.3534 
1 

i I N V I E R N O 3.0412 0.0836 0.4929 2.3534 
1 

1 

IA N u A L 1 2.7194 0.3926 0.7147 1. 6794 1 
1 1 

1 1 

CARASSIUS AURATUS 

IA 
1 

N u A L 3. 1662 0.1856 0.8956 l. 7709 

1 



Tabla 14. Aspectos del tracto digestivo de Cyprinus carpio (L) 

1 
1 T E M p o R A D A 1 1. c. 1. 1 c. V. 1 DEL. 1 G 1 M. G. 1 F 1 M. D. i D 1 G. 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 i 1 o 1 1 1 1 1 1 1 I 1 N V 1 E R N O I l . 0066 I 20 % I O I O I l 00 % I O I 50 % I 50 'X, I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r------- --- - - --- ·--·¡----¡-·--¡-·----- - 1- -- --1 

i P R I M A V E R A l O. 9366 l 4 % l 60 % l 28 % l 8 % l 16 % ¡ 24 % l 52 % l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 ¡VERANO 0.7014 27.24 % ¡ 54.5 % ¡ 36.4 %¡ 9.1 % ¡ I 12.5 %¡ 75 % I 
1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ O T O N O 2. 2042 I 25 % I 50 % ¡ 50 % I - - - I 25 % I 25 % I 50 % I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I.C. l. 

c.v. 
DEL. 

G 

INDICE DE CANTIDAD DE ALIMENTO 

COEFICIENTE DE VACUIDAD 

DELGADO 

GORDO 

M.G . 

F 

M.O. 

DIG. 

MUY GORDO 

FRESCO 

MEDIO DIGERIDO 

DIGERIDO 



Tabla 15. Aspectos de la pesqueria de Cyprinus carpio y 
Carassius auratus (L) 

LUZ DE NUMERO DE 1 

1 TEMPORADt'. ESTACION MALLA ORGANISMOS 1 
PESO (Gr) 

1 
¡- PESQUERIA DE CYPRINUS CARPID 
1 

A 6.8 cm 2 151.8 
INVIERNO A 10. 5 " l 572.8 

e 6.8 " 2 344.6 

B 6.8 " 13 2061.6 
PIMAVERA e 6.8 " 9 1287.3 

o 6.8 " 2 195.6 
D 10.5 " 2 1070.2 

B 6.8 " 4 556.5 
VERANO B 10.5 " 1 646.5 

e 6.8 " 2 222.4 
D 6.8 " 3 540.2 

B 6.8 " 2 226.5 
OTOÑO e 6.8 " l 131.9 

o 6.8 " 1 130. 7 

T o T A L 45 1 8138.6 
. 1 

PESQUERIA DE CARASSIUS AURATUS 

1 1 

INVIERNO A 6.8 cm 1 12 1 354.5 
1 1 

PRIMAVERA e 6.8 " 119.3 
B 6.8 " 132.0 

1 VERANO 
i 
¡-_ 
I OTONO B 6.8 " 109.6 
1 

T o T A L 15 715.4 

BIOMASA 
(Gr) 

1069.2 

4614.7 

1965.6 

489 .l 

8138.6 

354.5 

251.3 

109.6 

715.4 



BCY 

CY 

Chl 

Bo 

Ci 

Dp 

Di 

Ep 

Eu 

Hcp 

K 

E 

Rp 

Tabla 16. Abreviaturas utilizadas en las gráficas de 
los espectros tróficos 

BACYLAR IOPHYT AS Cm CAMBARELLUS MONTEZUMAE 

CIANOPHYTAS Co CORIXIOOS 

CLOROPHYTAS Ef EFEMEROPTEROS 

BOSMINA SP HCo HUEVOS DE CORIXIDO 

CICLOPOIDEOS PQ PUPAS DE CHIRONOMIDO 

DAPHNIA SP Q CH IROf«JI IDAE 

DIAPTOMUS SP RI RESTOS DE INSECTO 

EPHIPHIUM DE DAPHNIA T TRICHOPTEROS 

EUBOSMINA SP RV RESTOS VEGETALES 

· HUEVOS DE COPEPODO s SEMILLAS 

KARATELLA COCLEARIS 
1 

MO MATERIA ORGANICA 

ESCAMAS 
1 

o OTROS 

RESTOS DE PEZ 1 

1 



D 

e 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

I_ 

1 
1 e 
1 

1 

Tabla 17. Algas encontradas en los contenidos estomacales de 
Cyprinus carpio y Carassius auratus (L), comunes 
en ambas especies. 

V s o N E s p E e E 

CHROCOCUS TURGIDUS 
y A N o p H y T A MICROCISTIS SP 

OSCILLAiO~!A SP 

CYCLOTELLA SP 
CYMBELLA CISTULA 
CYMBELLA LUNULATA 
CYMBELLA PROSTATA 
CYMBELLA SP 
FRAGILARIA CONSTRUENS 
FRAGILARIA SP 
GOMPHONEMA SP 
MELOSIRA DISTANS 
MELOSIRA GRANULATA 

B A C I l L A R I O P H Y T A NAVICULA NEGLECTA 
NAVICULA PLATALEA 
NAVICULA Sp 
N ITZSCHiA PALEA 
NITZSCHIA SP 
PINULARIA PARVA 
SYNEDRA ACUS 
S. RUMPENS 
S. SP 
S. ULNA 
STEPHANOOISCUS NIAGARAE 

CHLORELLA MINIATA 
ti L o R o p H y T A CHLORELLA VULGARIS 

KLE9SO~MIDIUM SP 
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Tabla 18. Grupos encontrados en los contenidos estomacales 
de Cyprinus carpio y Carassius auratus (L) 

BOSMINA SP 
A D o e E R A EUBOSMINA SP 

DAPHN IA PULEX 

o p E p o D A DIAPTOMUS SP 
CICLOPOIDEOS 

E c A p o D A CAMBARELLUS MONTEZUMAE 

CH IRONOM IDAE 
N s E e T o s CORIXIDAE 

TRICHOPTERA * 
EFEMEROPTERA * 

ESCAMAS 
T R o s RESTOS DE PEZ * 

ROTIFEROS (KARATELLA COCLEARIS) * 

A R A s T o s CESTODOS ( BOTRIOCEPWt.US IOEIL<m'\THI) 

* AUSENTE EN CARASSIUS AURATUS (L) 



Tabla 19. Plantas ribereñas colectadas en el Embalse 
"Danxho" Edo. de México . 

F A M I L I A G E N E R O Y/ O E S P E C I E 

ASTAREACEAE GNAPHALL IUM SP 

ER YNGIUM 

EUPHORBIACEAE * 

LOBELIACEAE 

POLI GON IACEAE * POIGONUM SP 

UMBELL IFERAE 

SPOROBOLUS POIRETI 
GRAM INEAS * ERAGROSTI S SPP 

MINLEMBERGIA AFFRIGIDA 

* ENCONTRADAS EN CONTENIDOS ESTOMACALES 
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