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RESUMEN 

En los muetreos comprendidos de noviembre de 1987 a octubre 

de 1988 y enero de 1989 fué colectada una muestra de 516 

ejemplares de Chirostoma ~.ni, Woolman y 46 organismos de 

l'.lll:1J:ll Alla (Jordan) en la Presa Begonias,Gto. ,de éstas Q,. 

~ fué colectada durante todo el ciclo anual, encontrándose 

organismos de ambos sexos, en todos los estadios de maduréz 

gonádica y en tallas desde 40 a 79 mm. 

El análi•is del contenido estomacal determina que es una 

especie zooplanctóf aga con marcada preferencia por los cladóceroa 

y copépopodos, condición que no varia en ningün caso. Se sugiere 

competencia intraespecifica minima, ya que alterna los grupos 

complementarios de su dicta. 

Por otra parte de l'.!!.tlili i!.lU se obtuvo una 

muestra poco representativa, situación que hace prActicamente 

imposible llevar a cabo los objetivos del presente trabajo para 

éata misma, sin poder siquiera e•tablecer su categoria 

ictiotrófica y mucho menos determinar si existe variación en la 

dieta • 



INTROOUCCION 

De los recursos hidrológicos con los que cuenta México, 

aproximadamente, tres millones de hectáreas son aguas 

continentales que incluyen todos los cuerpos de agua en fornia de 

lagos, presas, rios y canales lacustres (SEPESCA,1988 a). 

En 1986 nuestro pais ocupó el decimoséptimo lugar 

internacional en la captura de especies pesqueras, en éste mismo 

año la captura en aguas continentales a nivel mundial representó 

el ll.7t del total capturado (F.A.0.,1986). A nivel nacional la 

producción pesquera en aguas continentales en 1987, representó el 

12\ de la producción pesquera global (SEPESCA, 1989). 

Es evidente,entonces, la importancia que representan los 

cuerpos de agua continentales dentro del sector productivo 

nacional aunado,al papel que los embalses tienen en el desarrollo 

comunitario a través de su contribución en la qeneración de 

empleos relacionados con la actividad pesquera, como fuentes de 

agua potable o de riego y en la generación de energia eléctrica. 

La creación de cuerpos de agua artificiales ha constituido 

una alternativa iniqualable para el aprovechamiento y control de 

éste recurso.vital, como es el caso de la construcción de presas, 

pozos, estanques y jaqueyes de gran importancia, sobre todo para 

el desarrollo de las comunidades rurales y grupos marginados.En 

nuestro país existen antecedentes sorprendentes en el uso y 

manejo del agua : por ejemplo en la época de los aztecas y en 

particular en 1449 Hoctezuma I, por consejo del rey de Texcoco 

Netzahualcoyotl,mandó construir un dique de 16 km de largo 



orientado de norte a sur, de Atzacoalco a Ixtapalapan, con el fin 

de proteger a Tenochtitlan de las irrupciones del Lago de 

Texcoco.Tambien en éata época y dados los problemas que se 

enfrentaron al vivir sobre lagunas o zonas 

pantanosaa,conatruyeron acueductos. cooo el de Tenochtitlan

Chapultepec, desaguea, etc,(Soustelle,1955). 

La acuacultura es una de la• actividades con grandes 

perspectiva• traducidas en incrementos en la producción, consumo 

y generación de fuentes de trabajo, por tanto debe aprovecharse 

el potencial pesquero en la• grandes presas y en todos los 

depósitos de agua ya sean naturales o contenidas por el hombre. 

La adición de inversiones menores en algunos cuerpos de agua 

puede convertirse en altos rendimientos relativos, por ln 

producción de especies cultivadas (SEPESCA, 1988 a), 

En lo• diferente• cuerpos de aqua dulce ae han introducido 

especies exóticas, muchas veces sin tomar en cuenta el impacto 

ecológico que ésto conlleva obteniendo resultados desastrosos 

e irreversibles.Ha sido necesario incursionar en el 

aprovechamiento da las especies nativas, lo cual ofreco 

potenciales alentadora•, mismas que ya se vialu1'1bran;la SEPESCA 

señala que para 1988,qracias al trabajo de sus briqadas de 

extensionismo acuicola y proqramas de manejo de existencias 

silvestres, la producción de cr1as de peces, para siembra o 

repoblaciones, de acumara, pescado blanco,charal,catán, todas 

ellas especies nativas, tué de 11.BS millones da crias (SEPESCA, 

1988 b). 



Dentro de los estados interiores de la Repüblica 

Mexicana,cuanajuato ocupa el segundo lugar en producción pesquera, 

después del Estado de México, la producción del primero en 1983 

fué de 6435 toneladas y representó el o. 5\ de la captura total 

nacional y el 13 .9% de los estados interiores.Guanajuato ocupa 

también el segundo lugar de la zona interior en nümero de 

personas dedicadas a la pesca y, en el periodo 1985-1988 es uno 

de los que han manifestado crecimientos más acelerados en la 

producción pesquera, situación relacionada con los recursos 

hidrológicos con los que cuenta el estado(SEPESCA,1989) 

siguiendo una politica de diversificación de las especies 

pesqueras a producir en el estado de Guanajuato, en los años 1987 

y 1988 se han incorporado a la siembra y 

la trucha, pescado blanco, barrigón, 

langostino (SEPESCA,1988 b). 

captura especies como 

acocil, rana toro y 

Los aterinidos, como el pescado blanco y algunos charales, 

son de gran importancia, los primeros por su exquisito y delicado 

sabor, que les da un alto valor comercial; los segundos debido a 

que alcanzan elevados volümenes de producción (Diaz-Pardo.,1987). 

Existen antecedentes históricos en el consumo de aterinidos, 

pues entre el pueblo azteca el pescado blanco era considerado un 

manjar entre la clase dirigente, y se preparaban platillos 

especiales cocinándolo ya sea con chile y tomate o con salsa de 

pepitas de calabaza molida (Sahagun,1538, en Soustelle,1955). 

Actualmente se pueden encontrar charales en los mercados 

populares de los estados de la Mesa Central,incluso en la ciudad 

de México, cocido y envueltos en hojas de maiz (Diaz-Pardo, op. 

cit.¡. 



Cabe 11encionar que no existe diferenciación clara entre 

charale• y pescado blanco, el primer término se aplica a 

individuos que aan en estado adulto, no sobrepasan los 20 cm , 

mientras que loa adultos del pescado blanco alcanzan tallas 

mayores a la antes mencionada (Diaz-Pardo, op. cit.). 

Los ciprinidos también han alcanzado un.lugar importante en 

la producción piacicola del pais y ademas de las carpas 

verdaderas que son originarias de Asia, en México existen 

aproximadamente 50 especies nativas de ciprinidos , de las cuales, 

la acumara (~ lacustrla), la popocha ( A.popoche), 

la acumara barbada (A.bar)>ata) y la sardina de Chapala 

( A.... rubp1c1n1), han recibido difusión a nivel nacional 

habiéndose introducido en algunos cuerpos de agua , para 

consumo directo y como forraje de especies 

ictiófagas. ( SEPESCA, 1987) . otras como :ilU:.itlA il.l.tA. sólo son 

consumidas a nivel local. 

Lo anterior resalta la importancia de estudios que lleven a 

un mejor conocimiento de las especies nativas a fin de detet111inar 

su potencialidad en la acuicultura, e introducción al mercado 

nacional. 



OBJETIVOS 

DETERMINAR LA DIETA Y LOS HABITOS ALIMENTARIOS DE 
Ch iros torna ilu:Jl..;uii Y :i!l.tiJ.:iA Al.ll 

ESTABLECER LA VARIACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN 
LA ALIME!ITACION DE ACUERDO CON : 

A) LA EPOCA DEL AÑO 

B) TALLA 

C) SEXO 

D) MADUREZ GONADICA 



ANTECEDENTES 

I. Chirosto-a ~,Woolman. 

El conociaiento de loa peces dulceacuicolas exi•tantes en 

nuestro territorio se remonta a la época precortesiana 

(HernAndez,1651, en Alvarez y Navarro,1957), y aunque en muchos 

casos lo• habitantes de ese entonces lograron diferenciarlos 

especiticnente, en otros los organismos de una misma especie 

eran conocidas con nombres distintos tan solo por el hecho de 

pertenecer a edades o sexo• diferentes. 

Durante el aiglo XIX se realizaron los primeros estudios 

taxon6aicos y distribucionales, principalmente debidos a autores 

extranjero&, incluyendo el llevado a cabo por Woolman(l894)en el 

que se baca la deacripci6n original de C.jordani,seguido por los 

eatudioe de Jordan y Evermann (1896) y Bean (1898) .En el mismo 

siglo , entra loa primeros investigadores de nuestra ictiofauna, 

que incluye el an6lisia de la especie en cuesti6n, se encuentra 

CbAzari (Alvarez y Navarro,1957). 

Ea hasta el presenta siglo que se llevan a cabo la mayoria 

de los trabajo• que sobre ésta especie se conocen,asi entre otros 

autores extranjeros daatacan Meek(l904);Regan(l908);Jordan y 

Hubbs (1919) ;Jordan,Evermann y Clark (1930); Barbour (1973), y 

Fern6ndo de Buen, quien realiz6 un sinnllmero de trabajos sobro la 

ictiotauna aexicana, incluyendo algunos de 

c. iorslani (l940;a;b; 1941 ;a ;b;c:l942; 1945; 1947 ;a ;b) .Entre los 

investigadores nacionales deben mencionarse los estudios de 

cuesta Terr6n(l9Jl) ;Martin del Campo (1936) ;Alvarez 

(19481195011970 y 1972 ) , Alvarez y Navarro (1957) ,Alvarez y 

Cortés (1962) y Aquirre-Jones (1975). 



Estudios más recientes comienzan a aportar conocimientos 

generales sobre la biologia de ésta especie, básicamente con 

poblaciones de las Presas Requena en el estado de Hidalgo y 

Ta><himay en el Edo. de México (HernAndez y 

Moncayo,1980),(Gómez, ~ ,1980) y (Navarrete,1981). 

En 1987 SEPESCA publica un trabajo sobre el aprovechamiento 

de peces silvestres, entre las que se cenciona a c.iordani, 

comprendiendo además algunos datos de sistemática,morfologia , 

distribución, habitat y ciclo biológico. 

Los trabajos que concretamente se refieren a hábitos 

alimentarios en C.iordani han sido realizados por (OUarte,1981) 

en el Lago de cuitzeo,MichoacAn y por ( Escudera-Gallardo,1988) 

en el embalse de Requcna, Hgo. 

II.~ l!.lt.i!.(Jordan). 

De ésta especie se conocen muy pocos estudios, mismos que 

Unicamente se enfocan a taxonomia, descripción y distribución, en 

los que se incluye la descripción original (Jordan 1880). 

Woolman{l894): Bean (1898) y Jordan y Evermann (1896) son 

otros investigadores que realizaron trabajos de ésta 1ndole en el 

siglo pasado sobre 1lU:i.r.iA ~ y en el presente siglo Jordan y 

snyder {1900);Heek(l904) ;Regan{l908) ;Jordan,Evermann y Clark 

(1930) ;De Buen (1940; 1941 c; 1947) ;Alvarez(l948;1950 y 

1970)Alvarez y Cortés(1962). 

M-1s recientemente (Carter, 1978} menciona que Notropis 

celayensis es sinónimo de L. i\l.tA, y finalmente los cambios 

distribucionales que ~ ha sufrido en la cuenca del Rio de la 

Laja han sido abordados por López y Diaz-Pardo (en prensa). 



AREA DE ESTUDIO 

La Preaa Be9onias o Ignacio Allende se localiza en el Estado 

de Guanajuato (Fig.1). su cortina se localiza 12 km al SO de San 

Miqual de Allende, a una altitud de lBJ4 m.s.n.m.; embalsa al Rio 

de la Laja, en al sistema Lerma-Chapala. (Diaz-Pardo, ~. en 

prensa). 

Su volllllen de captación es de 251 millones de metros cúbicos 

de los cuales 45.Bt se destinan para riego,40.2l para el control 

de avenidas y el restante lH para el depósito de azolves 

(Martinez-Luna,1980). 

El clima que prevalece en el área de estudio, segun 

Carcia,1981 es de tipo BSl hv (W) (e)9, seco semicalido, 

extre•oso, con precipitación invernal del 5t anual y 

teaperatura 11edia entra 18 y 220 c. 

La veqetación acu4tica est4 constituida por algas 

cloroficeas de los géneros Oedogonium, Microspora,cosmarium, 

~' y ~;asi como las cianoficeas Oscillotoria 

y Glococacsa.Entre las plantas superiores hidrófilas presentes se 

hallan Pota•ogeton .l!R·~ ~ y ~ ~. 

La ve9etación terrestre circundante est.1 compuesta por 

planta• xerófilas de los qineros ~ y Hammilaria, asi 

como al91111aa especies de llim2aA y A.l:.ru<1ll(Rzedovski,l978). 

La ictiofauna de éste cuerpo de agua está conformada por 

Poeciliopsis .intAnl!, ~ atripinis, ~ 

~,Cbirostgma ~,~,C.labarcae, 

llll'.itlA A.lll,~ ~.l'.iliutlA mossambica e Ictaluru'!. 

l,R, de las cuales, las tres especies de aterinidos, la carpa el 

bagre y la mojarra son de interés pesquero local 



(Diaz-Pardo.,~,en prensa). 

A lo largo del ciclo anual la presa presenta grandes 

modificaciones morfon;ótricas, la mayor capacidad se alcanza en 

septiembre, durante la época de lluvias, y el nivel más bajo se 

presenta en junio, a finales de la época de estiaje: 

LO!IGITUD MAXIMA 

ANCHURA MAXIMA 

AREA 

PROFUNDIDAD MAXIllA 

PROFUNDIDAD MEDIA 

I'ERIHETRO 

INDICE DE RIBERA 

VOWMEN 

SEI'TIEHBRE(lluvias) 

8.6 km 

5.0 km 

22.6 km 

21.0 m 

13. 7 m 

63 .o km 

3.73 

251.0 millones de m3 

(Tomado de Hartinez-Luna,1980) 

Diaz-Pardo,~(en prensa) mencionan las 

JUNIO(estiaje) 

3.7 km 

2.5 km 

3.1 lan 

o. 7 m 

4.5 m 

12.7 km 

2.03 

siguientes 

caracteristicas limnológicas para el embalse Begonias: 

Durante la época de sequia la transparencia minima promedio 

es de 10 cm. y la máxima de 60 cm. 

I~ turbiedad en el estiaje va de 30 a 70 Uf'T, mientras que 

en las lluvias se eleva hasta 300 UFT.La temperatura minima en la 

superficie es de 13 y la máxima de 24oC.; en el fondo la minima 

es de 7 y la máxima de l 7o c. En la columna de agua se registran 

dos periodos de estratificación uno en verano y otro en 

invierno. En general los valores de oxigeno fluctüan entre 3 y 

16ppm.,presentándose un gradiente clinógrado todo el año excepto 

en mayo, junio y julio; existen condiciones anüxicas en 

10 



las partes mAs profundas en agosto y •eptiei:ú>re. 

LOs niveles •Axlmos de fosfatos ee regi•tran al final de los 

periodos de estratificación (abril • agosto).Los nitratos y 

sulfatos fueron m&s abundantes en marzo.se registra un valor de 

pK muy cercano a 7 durante todo el año, con valores más pequeños 

en el fondo, siendo la dureza total propia de aquas duras. 

11 



MATERIAL Y METODOS 

TRABAJO DE CAMPO 

El material biolóqico utilizado en el desarrollo del 

presente trabajo se colectó mensualmente durante un ciclo anual 

que comprendió de noviembre de 1987 a octubre de 1988, además de 

otros muestreos , correspondientes a marzo de 1986 y enero de 

1989. 

La colecta se llevó a cabo en dos puntos distintos de la 

presa, el primero a una distancia aproximada de 600 m al norte 

de la cortina, aunque éste sólo se utilizó una vez debido a que 

el sustrato rocoso que ahi existe hizo dificil el arrastre del 

chinchorro, por lo que hubo necesidad de localizar otro punto 

cuyas caracteristicas hicieron más fácil el manejo de la red, 

localizándose éste cerca de los 1.5 km al norte de la cortina, a 

la orilla de una península que presenta sustrato arenoso -

arcilloso y que además cuenta con una pequeña playa; el resto de 

los muestreos se llevó a cabo en éste sitio. 

Los peces se colectaron utilizando un chinchorro de JO.O m 

de lonqitud y 1.0 m de altura, con luz de malla de l.O cm y con 

bolsa central de l.O m ; y otro más de 5.0 m de longitud, 1.5 m 

de altura ,abertura de malla de o.s cm y sin bolsa. 

El material colectado fué inmediatamente fijado en una 

solución de formalina al 10.0\ para su conservación, etiquetado 

y transportado al laboratorio. 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Los organismos fueron separados en primera instancia por su 

semejanza, para realizar posteriormente ltt determinación 

12 



taxonómica, mediante el uso de clavas especializadas 

(Alvaraz,1970 y Barbour,1973) 

Cada uno de lo• organismo• se pesó en una balanza granataria 

con capacidad da 2610 g; fueron medidos mediante un compás de 

puntas ••cas y una regla de 30 cm para obtener sus longitudes 

total y patrón. 

Conocido• loe datos morfométricos, para obtener el tracto 

digaativo ae realizó un corte en la linea ventral del cuerpo, 

desde el itsmo ha•ta la basa de la aleta anal y dos cortes 

laterales, uno detrás del opérculo y otro al iniciar la aleta 

anal, ha•ta dejar en tot•l •XPosición la cavidad abdominal.Una 

vez localizadas laa gónadas los ejemplares fueron sexados y para 

dataninar el grado de madurez gonádica se eiguió el criterio 

••tablecido en la tabla respectiva elaborada por Solórzano 

(1961),que •e basa en el volllaen y color de las gónada•. 

Poeterioniente •e extrajeron los tracto• digeetivos, y se 

reconoció que Cbiro1tQJ1a ~ y ~ AltA carecen 

de estómago diferenciado, por lo que se procedió a dividir el 

tubo digestivo en tres partes iquales(habiéndose tomado antes su 

longitud total), de las cuales ~nicamente se utilizó el segundo 

tercio para llevar a cabo el análisis. 

El análisis cualitativo •• realizó a nivel de microscopio 

eatereoscópico 

especializadas 

•imple y mediante el empleo de claves 

(Needham y Needham,1978;Pennak,l978 y Chu,1979) 

•• identificaron todos los componentes hasta la categoria 

taxonó11ica más particular posible. 

cuando la determinación de dichos componentes se dificultó, 

13 



por medio de claves, hubo de recurrirse a biólogos especializados 

que se desempeñan en diferentes laboratorios de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas del I.P.N. y del Instituto de 

Biologia y Facultad de Ciencias de la U.N.A.M. 

Dentro del contenido estomaca 1 se enlista como M.O.N.I. 

(Materia Orgánica No Identificada) todo aquello que por su grado 

de digestión no permitió su identificación; o bien aquellas 

particulas que debido a algunos hábitos alimentarios pasan 

inadvertidas entre alimento, pero toman parte en la 

dieta.Asimismo se asigna el término restos de crustáceos, a los 

apéndices dispersos en el contenido, pero que indudablemente 

pertenecen a organismos de éste grupo. 

El análisis cuantitativo se realizó utilizando dos ~étodos: 

A) METODO NUMERICO (Lagler, 1975). 

En una caja de petri que contiene una cuadricula de 10 x 10 

cm , se vierte el contenido homogeneizado con un poco de aqua y 

se extiende perfectamente, eliminando la materia orqánica que en 

él pueda encontrarse.El número total de cuadros ocupados por todo 

el contenido estomacal se considera el 100 \ ; posteriormente se 

separa cada uno de los componentes, reuniéndose por grupos y el 

número de cuadros que ocupen con respecto al total, es el 

porcentaje correspondiente a cada grupo. 

B) HETODO DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA (Lagler,1975). 

Se basa en el número de veces que los distintos grupos que 

conforman la dieta aparecen representados en las muestras 

examinadas, indicando el porcentaje del total de tractos 

analizados. 

14 



Para una aejor interpretación de la importancia de cada 

grupo que conforma la dieta, se puede realizar una combinación de 

aabos a6todos(nW11érico y da frecuencia da ocurrencia)construyendo 

9r6fica• qua los incluyan, tomando como base el método del indice 

de impotancia relativa eatablecido por cailliet,..t..Al.(1986),sin 

t.,.ar an cuenta el aétodo volumétrico qua se incluye en éste 

11ltimo. 

Estas gr6ficas se realizaron por mes, por talla, por sexo y 

por estadio de madurez 9on6dica. 

se calculó el indica de frecuencia (Albertine,1973). 

f~n / NE 

Donde: 

aliaento. 

f• indice de frecuencia en que aparece determinado 

n• no. de tracto• en que apareció. 

NE• no. da tracto• analizados. 

Los resultados de dicho indice se interpretan como sigue: 

f• menor a 0.1 :alimento accidental. 

f=de 0.1 a 0.5 :alimento circunstancial. 

f-mayor a o.5 :alimento preferencial. 

15 



RESULTADOS. 

I Chirostorna ~ 

Se analizaron 516 organismos en un total de 12 muestreos 

en un ciclo anual en los que siempre se colectó ésta 

especie,misma que es dominante en el sistema (Oiaz-Pardo, ~, 

en prensa), encontrándose 11 grupos alimenticios además de 

huevecillos no identificados, restos de crustAceos y materia 

orgAnica no identificada, en las siguientes proporciones: 

GRUPOS OBSERVADOS 

Algas filamentosas 

Vegetales Superiores 
(Fibras maceradas) 

Acaras 

Briozoarios 

Rotiferos 

Cladóceros 
l1Al1l!nll m. 
.llrulJl!.l.M lill 

Ostracodos 

copépodos 
Diaptomus Jill 
Limnocalanus G 

Anfipodos 

Insectos (larvas) 
Dipteros Simulidae 

Chironomidae 

Hemipteros Carixidae 

Peces (Huevos) 

Huevecillos no identificados 

Restos de crustáceos 

H.O.N.I. 
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ANALISIS GENERAL 
(PROMEDIO ANUAL) 

como •• observa en la Tabla 1, Fig. 2, en general puede 

asegurarse que loa grupos más abundantes encontrados en la dieta 

de ~ ~ son los cladóceros y los copépodos tanto en n~mero 

como en frecuencia de aparición en el total muestreado; los 

primeros constituyen el 52% del contenido estomacal y se 

encuentran en el 82% del total de los organismos analizados, 

consider&ndose un alimento preferencial (f=0,8). 

El género ll.rulbni.A .§12 aparece en el 48, de los 

peces examinados, formando el JO' del contenido estomacal y 

aparece en los aeaes de febrero,marzo,abril,noviembre y diciembre 

excluyendo al otro gl!!nero encontrado. B24mi.n.a ~ , representa el 

22t del contenido estomacal y aparece en el 34t del total 

Los copépodoe por su parte constituyen el lJt del contenido 

y se encuentran en el 4 4t de los organismos anal izados, 

considerándose alimento circunstancial (f=0.4), entre éstos 

Limnocalanus J!12 es el más abundante constituyendo el 8t del 

contenido y encontrándose en el 26\ de los oganismos.El género 

piaptomus ll,g_ también tué determinado como componente de la dieta 

de ~ ~. mismo que se presenta en el 18\ de los organismos, 

constituyendo el St del contenido estomacal. 

En los meses de febrero, marzo,abril,junio,agosto y 

diciembre se consumieron ambos géneros en partes iguales,mientras 

que en el mes de enero no hubo indicios de ninguno de los dos. 

El resto de los grupos son numéricamente poco importantes ya 
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que no constituyen más del 1 \ del contenido,y en cuestión de 

frecuencia de ocurrencia no aparecen en más del 15' del total 

de organismos analizados. 

El contenido estomacal es complementado con restos de 

crustáceos (et) y K.O.N.I. (18\), apareciendo en 18\ y 

sst, respectivamente del total de organismos de la 

muestra;atlbos segtln el grado de digestión en que se encuentre el 

alimento,y en el caso de la H.O.N.I. ,al paso involuntario de 

partículas inorgánicas al tracto digestivo. 

Se elaboraron gráficas mes por mes, 

variaciones poco significativas en todos 

observándose 

los casos 

(mensual,talla,sexo,madurez gonádica) tanto cualitativa como 

cuantitativamente por lo que se realizó un promedio anual para 

cada caso que representa el comportamiento alimenticio, de la 

población de ~ ~ en éste cuerpo de agua,graficándosc las 

variaciones registradas en cada caso. 

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por 

(Hernández y Moncayo, 1980), (Duarte, 1981), (Navarrete, 1981) y 

Escudera-Gallardo,1988). 

VARIACION KEllSUAL 

La dieta que lleva a cabo ~ 1º..t:.slAn.i. en la Presa 

Begonias,Gto. no registra variación significativa con respecto a 

la gráfica anual, a excepción de los meses de junio y octubre en 

los q .... c se observa un aumento en el porcentaje de copépodos 

sobrepasando ligeramente al grupo de los cladóceros. 

En junio (Tabla 2:Fig. J) los cladóceros constituyen el 
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JOt del contenido estomacal y el 68t de consumo, conservando el 

c6racter de alimento preferencial (f=0.7), mientras los copépodos 

aon el 3lt del contenido y aon incluidos por el 7Jt en los peces 

de la muestra, consumiéndose como alimento preferencial. (f•0.7). 

Esta modificación podria estar en relación con la abundancia 

de uno u otro grupo en el sistema, de acuerdo con explosiones o 

decremento• poblacionalea,o a la resistencia que éstos 

cruat4ceos presentan al 

oxigeno en el sistema. 

decremento de la concentración da 

Para el mea de octubre los cladóceros se presentan en el 

44\ de los individuos de la muestra, constituyendo el 17\ 

del contenido, consumiéndose como alimento circunstancial 

(f•0.4). 

Loa copépodos por su parte representan el 26t del 

contenido, aientraa aparecen en el 49t del total de individuos 

analizados, conaider6ndose alimento circunstancial 

(f•0,5). (Tabla J;Fig.4) La M.O.N.I. ,se registra en porcentaje 

considerablemente m6s elevado de lo registrado en el resto del 

a~o, desplazando incluso a los grupos básicos tanto numéricamnte 

como en frecuencia de ocurrencia (38 y 67t) respectivamente). 

Adem6s de la disponibilidad del alimento relacionado con las 

razones anteriormente expuestas, los cambios registrados en éste 

mes tiene relación directa con la temporada de lluvias 

(Diaz-Pardo, ~.en prensa) ya que las particulas de materia 

orgánica que se encuentran en solución pasan involuntariamente al 

tracto digestivo formando parte del contenido estomacal.Duarte en 

1981,observa •sto mis•o, en la población de Chirostoma i2l:slAn.i. de 

CUitzeo,Mich. 
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El resto de los grupos alimenticios encor.trados en el 

contenido estomacal van presentándose de manera a~ternada a lo 

larqo del ai\o sin variaciones siqnificativas que modifiquen el 

promedio establecido. Estos grupos numéricamente se encuentran en 

su mayoria en menos de ll y con frecuencia de tan sólo 

8,\; éstos grupos son: rotiferos,briozoarios,algas, 

anfipodos,ácaros, ostrácados, peces e insectos.Lo mismo sucede 

con los hueveclllos no identificados. 

Se registra además un o.a\: de restos de crustáceos en el 

18\ de los organismos. 

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por 

(Duarte,1981) y por (Navarrete,1981) ,en Cuitzeo,Mich. y Presa 

Taxhimay, respectivamente: asi como loa de Hernández y 

Moncayo(l980), y Escudera-Gallardo (1989). 

VARIACION POR SEXO 

se revisaron un total de 196 organismos machos (38\) y J06 

hembras (59\), asi como 14 indiferenciados (3\), mismos que 

se anal izaran en la parte correspondiente a estadio de maduréz 

qonádica • 

La elaboración de gráficas a lo largo del ai\o de la dieta 

en hembras y machos nos conduce a determinar que entre ellos no 

existe diferencia alguna tanto cualitativa como cuantitativamente 

a excepción de los meses correspondientes a la primaveraª 

Por lo anterior se construye una 

representa la dieta 

a lo larqo del 

para cada sexo ( Tablas 

qráfica anual que 

y 5: Fig.5 y 6) 

año. Los cladóceros son consumidos 

20 



abundanteaente conatituyen<io do 49 y 56t del contenido 

estomacal encontrAndose en 84t de los organismos de alltbos sexos, 

considerAndos alimento preferecial (!~o.a). 

Loa copépodoa •• conswnen en segundo tét'lftino , encontrAndose 

en el contenido en valores de 13% en las hembras y l6t 

para loa aachoa en el 12 y 48\ de loa organismos,respect1vamente, 

conauaiéndose como alimentos circunstanciales (f•O.l a o.s¡. 

La dieta es complementada con 

alternándose en uno y otro sexo a 

otros •grupos 

lo largo 

qu" 

del 

van 

año 

en porcentajes que van de 0.1 a 3\ y son incluidos en 

cifras que varian de o.s a lSl del total de organismos 

raviaados.Estos grupos son peces, os tr.icodos, 

al9aa,•caros,briozoarios,rotiferos, vegetales superiores, 

in•ectoa y huevecillos no identificados, fluctuando en su indice 

de frecuencia entr• alimento circunstancial 

y accidental (fs0.05 a 1.5). 

Se encuentran además restos de crustáceos y K.o.N.I., los 

primeros conformando el 6t en los machos y 8\ en las hembras del 

contenido en 16l del total de organismos analizados en ambos 

casos; la segunda se registra en porcentajes que van desde 17\ 

(hembras) y 20\ (machos) en 50\ (hembras) y 55' (machos) 

del total de organismos de la muestra. 

Las modificaciones más evidentes como ya se mencionó se 

llevan a cabo en primavera (marzo,abril,mayo y junio) sobre todo 

en lo que se refiere a los grupos básicos para el mes de marzo,y 

a los insecto• en el resto • 

~n aarzo se presentan variaciones en cuanto al método 
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numérico en loa qrupos básicos de el adóceros y cop·~podos.. l~'~ 

primeros reduciendo su porcentaje en el caso de los machos a 

29\, ingiriendo 55\ de copépodos, mientras las he:nbras 

consumen 41' de cladóceros y 21% de copépodos. (Tablas 6 

a,b;Figs. 7 a,b) 

En abril ('rablas 7 a,b; Figs. a a,b 

insectos 

i:nientras 

es encontrado en ~ayor porcentaje en 

se registra en el 4Jt de 

el grupo dl! los 

los machos (6\), 

los individuos; 

los insectos se presentan en porcentajes de o.S\ en el Jt de las 

hembras. 

Para el mes de mayo ocurre la misma situación en la que 

los machos reqistran 12' de insectos en su dieta, en 53\ de 

la muestra del mes, mientras las hembras sólo incluyen a éste 

qrupo en porcentajes de 0.5\ de su dieta, en 3\ del total 

analizado. (Tablas 8 a,b ;Figs. 9 a,b ). 

En junio una vez más se repite ésta situación, por un lado 

los machos incluyen insectos en el 5\ de la dieta, la 

frecuencia de ocurrencia de estos es de 21\ en machos. Las 

hembras por su parte no incluyen éste grupo en su dieta para éste 

mes (Tablas 9 a,b; Figs. 10 a, b ). 

Estos resultados coinciden con los apreciados por 

(Duarte,1981) en el lago de cuitzeo y difieren considerablemente 

de los obtenidos en la Presa Taxhimay por (Navarrete,1981) 

VARIACION POR TALLA 

P .. ~z-a éste análisis se formaron cuatro clase de talla, con 

intervalo de 10 mm.:40-49 mm.,50-59 mm.,60-69 mm.y 70-79 mm. de 

longitud patrón. 
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Lea talla• ••jor r'3prasentadas fueron 50-59 ::i.,. y 60-69 mm. 

•i••a• qua •• reqiatraron durante todo el afto, por 350 organiamos 

(61t) y 142 or9ania•o• (27.St), respectivamente. 

Loa peca• de tallas extremas (~0-49 mm y 70-79 mm) fueron 

••c•aoa l• pri••ra •e colectó en marzo,mayo,junio,octubre y 

noviembre, para un total da 22 organismos (0) y la última en 

julio y a9oato con 2 individuo• (0.5,). 

Sa raalizaron grif ica• mensuale• para cada una de la• clases 

da talla, ob•ervindo•e que Chirostoma .12J:l1Ani no modifica su 

di ata conforma a la talla, resultados que coinciden con los 

raportadoa por (Duarta,op.cit.), pero difieren en algunos de los 

aapactoa ragi•tradoa por Navarrete,op.cit. y Escudera-Gallardo en 

11188. 

Da acuerdo con lo obtenido se elaboró una gr6f ica anual 

por el• .. da talla que aaftala los grupos incluidos por cada 

una da ella• a lo largo del a~o (Tablas 10 a 13: Figs. ll a 14). 

El grupo da loa cladóceros es al m6a abundante en todos los 

casca repra•antando del 31 al 53' del contenido, con 

frecuencia d• ocurrencia de 50 a BJt, siendo en todos los 

caaoa ali .. nto preferencial (f•0.5 a o.a). 

Loa coP'podos siguen en importancia dentro de la dieta, 

repre•antando del 3 al 21t del contenido, con frecuencia de 

ocurrencia de 42 a 50t y ubicándose como un alimento 

circunatancial (f=0.4 a 0.5) 

El reato da lo• grupos determinados no conforman más del 

10t del contenido estomacal :los vegetales superiores (1 a 9t), 

inaecto• (2 a O), peces y ostrácodos (1'), briozoarios (O.l a 

0.2t), anfipodo• (0.6t),ácaros y alqas (0.4t) rotiferos (O.lt), 
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y huevecilloa no identificado• (O.;\). 

En lo que se refiere al porcentaje de frecuencia de 

ocurrencia de cada uno de éstos grupos se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Vegetales superiores (13 a 50\), insectos (12 a 19\),peces 

(7 a 9\), ostrácodos (0.5 a o.7\) ,acares y algas 

(2%),briozoarios(l a 2\) y anfipodos y rotiferos (l\). 

Los vegetales superiores e insectos aon alimentos 

circunstanciales (f=O.l a o.s y f=O.l a 0.2 respectivamente), el 

resto son organismos accidentales de f=0.01 n 0.09. 

Se encuentran además restos de crustáceos en porcentajes de 

a 20\ en el contenido , con porcentaje de frecuencia de 

16 a 27\ y M.O.N.I. gue representa el 18 a 50\ del 

contenido en 50 a 63\ de los organismos totales. 

Las ~nicos cambios considerables que se presentan por tallas 

se rec¡istran en el JD.es de octubre, en lo referente a los grupos 

básicos. Los cladóceros se ven desplazados por los copépodos en 

las tallas mejor representadas 50-59 mm. y 60-69 mm.(Tablas 

14,15; Flgs. 15,16).Estas modificaciones se dan como sigue: 

los cladóceros unicamente constituyen del 6 al 7\ del contenido 

en un 25 a 29\ de los organismos revisados, siendo consumido como 

alimento accidental (f=0.3).Los copépodos en cambio conforman de 

un 32 a un 37 \ del contenido estomacal en el 43 a 63' del total 

de individuos en la muestra,fluctuando entre alimento 

circunstancial a preferencial (f=0.4-0.6). 

Los grupos complementarios de la dieta están conformados 

por ostrácodos, insectos y ácaros que no representan más del 2' 
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del contenido y ae presentan en tan sólo 13 a lH de los 

individuos reviaados en la muestra, considerándose alimentos 

circunstanciales (f•O.l) 

Se re-gistran además restos de crustáceos y H.O.N.I. ;los 

primeros con valorea de 2! a 291 en el contenido estomacal, 

en 37 a 43\ de los orqanismos totales, la sequnda en 29 a 34 t en 

43 a 63 t de lo• individuos en cuestión. 

VARIACION POR ESTADIO DE MADUREZ GONAOICA 

se.determinaron siete estadios de maduréz,se9ún las tablas 

de maduración de Solórzano (1961) , que fueron conjuntadas en 

cinco qrupos: indiferenciados (Estadio I) , 

(II,III),Madurando (IV), Maduros (V, VI), y 

INDIFERENCIADOS 

Inmaduros 

Reposo ( VII 

Se encontraron 14 orqanismos indiferenciados 

presentan dieta muy restrinqida,que incluye sólo los 

(3'). 

qrupos 

b4sicos: los cladóceros constituyen el 59\ de la dieta y son 

inqeridos por el eet de los orqanismos total~s, con indice de 

frecuencia f•0.8,lo que los determina como alimentos 

preferenciales , y copépodos que representan el 14\ de la dieta 

en el 2lt de los ejemplares en cuestión, su indice de 

frecuencia tiene un valor de f=O. 2 y determina que se consumen 

en forma circunstancial. 

Además se presentan restos de crustáceos y M.o.N.I. an 7% 

y 20t del contenido estomacal ; en el 33 y 42% de los 

orqanismos de la muestra, respectivamente (Tabla 16,Fig.17). 
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HEMBRAS lNMADURAS 

116 hembras (3B'l fueron inmadur~s, en elfas el .11b~nto 

más abundante es el grupo de los cl.adóceros,pues representa el 

57' del contenido estomacal , con el porcentaje de frecuencia 

más alto que es de 82%, catalogándose como alimento 

preferencial con un indice dc frecuencia de f=0.8. 

LOs copépodos siguen en importancia, ya que presentan el 

segundo valor más alto dentro del contenido( 14\ y también el 

segundo en lo referente a frecuencia de ocurrencia (56\) de la 

hembras inmaduras y son consumidos como· alimento preferencial 

(f=0.5). 

En menores porcentajes se presentan los vegetales 

superiores, ya que sólo constituyen el 2\ del contenido y se 

registran en el 20\ de las hembras de ésta muestra. Son 

catalogados como alicento circunstancial (f~0.2). 

El resto de los grupos registran porcentajes bastante menos 

importantes - que van de o. 1 a 1\: en lo referente al método 

numérico y en cuestión de frecuencia de ocurrencia se registran 

cifras de 0.5 a 8\:, consumiéndose en forma accidental (f-=0.01 

a o.os, éstos grupos son insectos,peces, algas, rotiferos, 

anfipodos, ostrácodos,ácaros y huevecillos no identificados. 

Se encuentra además restos de crustáceos y M.O.N.I. en 9 a 

15\ del contenido y en el 21 a 4 4\ de los organismos (Tabla 

17,Fig. 18). 

MADURA!IDO 

Se analizaron 61 hembras en éste estadio (20\) que presentan 

dieta menos diversificada, misma en la que los cladóceros siguen 

siendo el alimento más abundante con 52\ del contenido estomacal 
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y se registra también en el mayor numero de individuos con 

porcentaje de frecuencia de set. 

X.O• copépodoa siguen eri- importancia en la dieta registrando 

porcentajas de 17,, siendo registrados en aproximadamente la 

aitad de loe organisaos,ya que su frecuencia de ocurrencia es de 

52t , los priaeros consumidos como alimento circunstancial 

(f=0,5) y los segundos como preferencial (f=O.B) 

Sigue en importancia el grupo de los insectos que registra 

valore• de 2• en el contenido estomacal mientras aparece en sólo 

el 17\ de las hembras de ésta muestra, consumiéndose con carácter 

de circunstancial (f•0.2). 

Otros grupos conforman la dieta en porcentajes de o. 2\ a 

1\ en cuanto al método numérico, mientras se registran en tan 

sólo 2 al 7\ del total de hembras en la presente 

auestra.Eato• grupos aon &caros, peces, oatrácodos y vegetales 

superiores, que se consumen con carácter accidental, ya que 

presentan indice de frecuencia que va de 0.02 a 0.01. 

Encontramos además M.O.H.I. en 17\ del contenido en más de 

la mitad de la muestra 54\ y restos de crustáceos en 11' del 

contenido, con frecuencia de ocurrencia de 28\ (Tabla 18,Fig. 19) 

MADURAS 

99 hembras (32\:) se encontraron sexualmente r:iaduras, las 

cuales consumen abundantemente cladóceros , grupo que registra un 

valor de 56\ en el contenido estomacal, su porcentaje de 

frecuencia de ocurrencia también es el más elevado ya que se 

registra en más de tres cuartas partes de la muestra en cuestión 

(79'). 
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Dos grupos siguen en importancia y éstos son le~ cop~podos y 

los insectos que representan el e y ~\ del contenido y aparec~n 

con una frecuencia de ocurrencia de 32 y 20' respectivamente.Son 

considerados alimentos circunstanciales por presentar un indicn 

de frecuenci~ de f=0.2 y 0.3. 

Los grupos que se registran en porcentajes minirnos son las 

algas l y J\,vegetales superiores 0.4 y 7t, peces 0.3 y 

14t,cicaros, ostrácodos y briozoarios 0.1 l a 2\ en método 

numérico y de frecuencia de ocurrencia, en forma respectiva. Son 

considerados como alimento accidental con indice de frecuencia 

de f=0,01 a 0.07, 

Se encuentra además M.O.N.I. en 18t del contenido y en el 

48\ de la muestra; asi como restos de crustáceos que 

representan el 7\: del contenido en 13 \ de los organismos 

analizados. (Tabla 19, Fiq. 20). 

ESTADIO DE REPOSO 

30 hembras( 10\ ) fueron analizadas , encontrándose que el 

grupo de cladóceros resulta ser el más abundante en la dieta 

4 3% y son i nqer idos 

estadio. Los copépodos 

por el 71% de las hembras en éste 

conforman el 18\ del contd'nido y se 

presentan en aproximadamente la mitad de la muestra en cuestión, 

(52%), los primeros son alimentos prefercmciales f=O. 7 y los 

segundos circunstanciales f=0.5. 

El grupo de los vegetales superiores, peces e insectos 

aumentan considerablemente sus proporciones conformando del 4\: 

al 5% en el contenido estomacal y registrando frecuencia de 

ocurrencia que Vdn de 12. a 37 %. son considerados alimentos 

circunstanciales (f=.O,l a 0.4). 
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Form11n parte de la dieta los 6caros y ostrácodos que se 

presentan numéricamente con o. 2 a o. 5\ y que tienen frecuencia 

de ocurrencia de 3.0 a e t. 

Los restos da crustáceos se reportan en 13 y 25\ y la 

M.O.N.I. con 11 y 34 \, en cuestión numérica y de frecuencia 

de ocurrencia, respectivamente (Tabla 20, Fig. 21). 

MACHOS IllMADUROS 

Se analizaron 64 machos (32') en estado de inmaduréz 

sexual, éstos consumen como alimento fundamental, en forma 

abundante (46t del contenido) y en casi todos los organismos 

analizados(82 'l• cladóceros. 

Con mucho menor porcentaje, pero en segundo término ingieren 

copépodos,quienes numéricamente constituyen el 18 \ de la dicta, 

en casi la mitad de la muestra analizada, 49\ su frecuencia 

de ocurrencia. 

Los vegetales superiores se consumen en una cifra de J' , en 

el 20\ del total de organismos y los peces ünicamente representan 

el o. 8\ del total de la dieta y aparece en el 10\ de los 64 

machos inmaduros. Ambos se consumen con carácter circunstancial 

con indice de frecuencia de f=O.J y 0.1, respectivamente. 

El resto de los grupos sólo se presentan en .la dieta en 

aenos del l.Ot , éste es el caso de los insectos y ostracodos que 

constituyen el o.a\ ,huevecillos no identificados 0.2\ y 

anCipodos 0.1\. Estos mismos se presentan con frecuencia de 

ocurrencia que va de 1.0\ al 6.oi:. Todos ello::; son alimentos 

accidentales con indice de frecuencia f=0.01 a 0.06. 



Se presentan restos de crustáceos en 7\ áel e:..r.tenid."1t 

con frecuencia de ocurrencia de 18\, asi como M.o.n.r., que 

registra porcentajes de 23 ' en la dieta y en el 57 % de los 

individuos revisados en la presente muestra (Tabla 21, Fiq. 22). 

MADURA!IDO 

se analizaron 41 lndividuos (21') en proceso de maduración, 

mismos que en un 77 ' consumieron cladóceros, en porcentajes 

promedio de 48% caracterizados coco alimentos 

prererenciales, ya que presentan indice de frecuencia da f=0.7. 

En porcentaje menor, pero siguiendo en cantidad, los 

copépodos conforman el 19 \ de la dieta y aparecen en el 45 \ 

de los individuos analizados. Son considerados alimentos 

circunstanciales f= 0.4. 

Los vegetales superiores ostrácodos e insectos se 

registran en a 7 en la dieta, mientras son consumidos por 

el 13 a 31 t de los individuos, catalc...gándose como alimentos 

circunstanciales f=O.l a O.J. 

También se registraron briozoarios y peces, en porcentajes 

de 0.1 a 0.9 en la dieta, siendo incluidos por el 2 a 9\ de los 

individuos de la muestra, siendo consumidos en forma accidental 

f=0.02 a 0.09. 

Se presentan % de restos de crustáceos en la dieta, en 

15 \de los individuos y 2ot de M.0.11.I.,en el 58\ de los machos 

de la muestra.(Tabla 22, Fig. 23). 

MADUROS 

85 individuos macho~(4J%) :::;e presentaron en plena maduréz 

sex11al y consumieren como alimc.>nto base cladóceros que conforman 
más de la mitad del contenido 56 % de un 81% de los individuos 
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analizados,su indice de trecuencia los coloca como alimento 

preferencial f•0.8. 

Los copépodos 

porcentajes de 12 t 

si9uen 

en el 

en ieportancia, apareciendo en 

44 \ del total de la presente muestra 

y se ubican como alimento circunstancial de acuerdo con su indice 

de frecuencia f•0.4. 

Los vegetales superiores e insectos aparecen conformando el 

2 y 4 t del contenido con porcentajes de frecuencia de 

ocurrencia de 18 y .21 t, respectivamente y se consideran 

alimentos circunstanciales de acuerdo con su indice de frecuencia 

f=0.2. 

Del O. 5 a 1 t del contenido, está constituido por 

ostrAcodos peces y briozoarios , mismos que se incluyen en el 

l a 6 \ del total de organismos analizados y se catal09an 

como aliaantos accidentales,ya que su indice de frecuencia va de 

f•O.Ol a o.06. 

La M.O.N.I. se registra con 19 \ en el contenido en más de 

la mitad de los or9anismos analizados 60 l ,mientras los restos 

de crustaceos conforman el 5 \ del contenido, con frecuencia de 

ocurrencia de 14\. (Tabla 23, Fig. 24). 

ESTADIO DE REPOSO 

se aMlizaron seis machos en estado de reposo (3\) 

encontrándose como alimento mAs abundante los cladóceros, que. 

con!or1.11an aAs de la oitad del contenido 54 \,apareciendo en el 

75 \ de los individuas. 

Los copépodos representan el 25 t de la dietat mientras se 

reportan en el 75 \ de éstos organismos.Alllbos considerados 

aliroento preferencial con indice de frecuencia t~o.1. 
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Se determinaron también 4 t de vegetaleG superioras , en l.:i 

nitad de los individuos 50 l) cons iderAndose alimento 

circunstancial (f=0.5). 

Se incluyen peces en 2 t de la dieta: en 13 t de los 

individuos, considerándose alimento circunstancial (f=0.1). 

Además se registra un 15\ en la dieta de M.O.N.I., en el 75 

de los individuos.(Tabla 24, Fig. 25) 

ESPECTRO TROFICO MEllSUAL 

El análisis exclusivamente numórico de los grupos 

encontrados y sus variaciones mensuales, son representados en el 

espectro trófico mensual (Figura 26). En él se observa que el 

grupo más constante son los cladóceros,que aparecen a lo largo de 

todo el año en los porcentajes más elevados, siendo el valor 

minimo 17 l en octubre y el máximo 75 \ en noviembre. 

Los copépodos son el grupo que sigue en importancia, ya que 

a excepción de enero, se registran el resto del año ,valores que 

van de 3 l en mayo, a 31 \ en junio.Estos dos grupos son los m&s 

constantes en la dieta del pez en cuestión. 

Otros grupos se encuentran complementando el contenido, 

aunque en menor porcentaje, se presentan en gran parte del año: 

éstos grupos son vegetales superiores, peces, insectos y 

ostracodos. 

Los vegetales superiores y los peces se excluyen en enero y 
octubre; los insectos no se registran en julio y los ostrácodos 

no aparecen en enero, julio y diciembre. 'fados éstos grupos 

reportan porcentajes minimos de 0.5% y máximos de 4 %. 

Los peces presentan valores minimos en agosto,scpt.iembre y 
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noviellbre y el valor m4><i•o en marzo. Loa insectos tiene sus 

valores ainimos en octubre y noviembre y el máxiQO en enero. 

Loa vegetales superiores tienen valores minimos en 

abril,aeptiellbre, noviembre y diciembre, y m4ximo en julio. 

El grupo de loa ostrácodos presenta valores minimos en 

abril, agosto, octubre y noviembre, y máximo en mayo. 

M6s esporádicamente se registran otros grupos ;..· en 

porcentajes bastante más pequeños, algunos apareciendo en sólo 

un mes del año. 

Los briozoarios se registran en marzo (0.5\), rotiferos en 

junio ( 1'), ácaros en septiembre y octubre ( l\), anfipodos en 

febrero y marzo ( O. 5\ y U), algas en marzo \ ) y 

huevecillos no identificados en noviembre (1\). La presencia de 

restos de crustáceos es conatante a lo largo del año, excepto en 

enero en porcentajes minimos de 2 \ en abril y julio y máximo 

en septiembre de 25 \. 

La M.O.N.I. se registra en todo el año en porcentajes 

minimos de 4 t en noviembre y máximo en octubre 35 \. 

También se observó que la dieta mas diversificada se realiza 

en marzo, incluyendo nueve taxa, más restos de crustáceos y 

M.O.N.I; mientras que en enero sólo se registran dos taxa, más 

restos de crustáceos y M.O.N.l. 

ESPECTRO TROFICO POR TALLAS 

En ésta apreciación de la dieta seguida por Chirostoma 

~ en las diferentes tallas, manejando básicamente 
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cuantificación nu•érica puede observarse que en todas l~s tallas 

el qrupo predominante son los cladóceros y an aaqunclo plEir.o Jov 

copépodos, el resto de los grupos presentan alternancia entre 

las tallas, consumiéndose sólo en forma complementaria de acuerdo 

con las disponibilidad de cada grupo. 

Estos grupos son :briozoarios,anfipodos, algas, ácaros, 

peces, rotiferos, vegetales superiores, insectos, ostrácodos y 

hucvecillos no identificados. 

La M.o.N.I. y restos de crustáceos se presentan 

invariablemente en todas las tallas, en porcentajes similares, a 

excepción de los restos de crustáceos en la talla 70 a 79 mm. 

Las tallas con dieta más diversificada son las intermedias 

(SO a 59 mm. y 60 a 69 mm.), en las que se presenta una 

alternancia de grupos complementarios. 

Los organismos de talla 50 a 59 mm. ingieren o.2t de 

briozoarios y huevecillos no identificados, o. 6' de algas, 2 \ 

de ostri!icodos , vegetales superiores e insectos, 

15 ae copépodos y 53 t de cladóccros. 

t de peces, 

Se encuentra además H.0.11.I. ( 18%) y restos de crustáceos 

(7\). 

Los organismos de t.::illa 60-G9 mm. ingieren briozoarios y 

rotiferos ( 1%), algas y ácaros( 0.4í),ostrácodos,peces,ve9etales 

superiores e 1 %) , insectos( 4%), copépodos (lJ \) y cladóceros 

( 52 %) • 

Los restos de crustáceos se presentan en un 9 \ y la H.o.N.I. 

en 18\. 

En las tallas extremas (40-49l1ll!I. y 70-79 mm.), la dieta es 



más restringida, ingiriendo únicamente cladóceros( Jl y 45\). 

copépodos e 21 y J \ ) , vegetales superiores ( y 2. O\) 

de manera respectiva. 

Se registra H.O.N.I. en ambos caaos en 19 y set: 

respectivamemte y restos de crustáceos sólo en la clase 40-49 mm. 

20 \. (Fig.27). 

I I Xll1:iili AlU • 

Esta especie es muy escasa, pues en los 12 muestreos 

del ciclo anual sólo se capturaron 46 organismos, correspondientes a 

los meses de enero (2), abril (39), mayo (2) y octubre (J 

ejemplares). El análisis de todos ellos muestra que su dieta está 

conforaada por cinco taxa: vegetales 

superiores,cladóceros,ostrácodos, insectos y peces, además de 

restos de crustáceos y M.O. N. I., en las siguientes proporciones: 

GRUPOS OBSERVADOS FRECUENCIA llUMERICO 

Vegetales superiores 2.6 1.0 
(Fibras maceradas) 

Cladóceros 51. o 23.0 

ostrc\codos 28.0 7 .o 

Insectos 69.0 26.0 

Peces JO.O 6.0 

Restos de Crustáceos B.O 4.0 

M.O.N.I. 74.0 33. o 
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DISCUSION 

Los taxa dominantes en el contenido estomacal de s;b.i~ 

jordani son cladóceros y copépodos, aismos que nos indican que se 

trata de una especie zooplanctófa9a. De éstos grupos se 

determinaron dos géneros de cladóceros ~ .ru2: )' ~ 

~, y dos de copépodos Diaptomus §12. y Limnocalanus ~· 

La dieta se ve complementada por otros taxa que se consumen 

de dcuerdo con su disponibilidad en el ecosistema, situación que 

tiende a reducir la competencia intraespecif"ica; éstos grupos 

también están incluidos en el zooplancton y corresponden a larvas 

de insecto, ostrácodos, anf ipodos, ácaros, rotife::-os y 

briozoarios, asi como también incluye huevecillos no 

identi r icados y huevos de peces, que seguramente van entre la 

vegetación acuática(Solórzano, 1961), de la que se encontraron 

fibras maceradas de vegetales superiores y algas. 

Formando parte del contenido estomacal se determinó M.O.N.I. 

y restos de crustáceos, como resultado de una digestión avanzada 

o bien,en el caso de la M.O.N.I., al paso involuntario de éstas 

particulas co~o consecuencia de sus hábitos filtradores. 

Esta die.ta no varia a lo largo de la vida del pez en 

cuestión, las variaciones observadas por mes, por talla y sexo , 

sólo se dan en cuanto a proporciones de los grupos básicos, pero 

no cambian su categoria ictiotrófica. 

Este hecho puede más bien deberse a cambios fisicoquimicos 

en el cuerpo de agua , que influyen en forma directa en el 

zooplLí.:1cton, como sucede en junio en que se reporta un descenso 

en las concentraciones de oxigeno en la superficie (Diaz-Pardo, 

et.al. ,en prensa), ya que Pennak (1978) menciona que tos 
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cladóceros •on meno• resistentes a las variaciones de oxiqeno 

disuelto, por lo que es posibl~ que éstos peces lleven a cabo una 

auatitución del alimento basico (cladóceros) por copépodos. 

O bien a cambios estacionales como es el caso de las 

lluvias, por eje•plo,en la •uestra correspondiente a octubre los 

or9anisaos presentaron elevados porcentajes de materia orgánica, 

lo cual puede estar relacionado con la época de lluv las, que 

induce al aumento de materia orqánica en suspensión, misma que 

paaa involuntariaaente en el acto mismo de la alimentación , 

que se lleva a cabo por filtración, y que al ser tan abundante, 

el pez no es capciz de eliminarla tan fácilmemte, por lo que se 

hace tan evidente en el contenido estomacal. 

Los cambios reportados por sexo en cuanto al grupo de los 

in•ectos, no puede llevarnos a determinar que los machos tienen 

una preferencia definitiva por éste grupo, ya que ~nicamente se 

manifiestan en abril, mayo y junio, meses relacionados con la 

estación de pri•avera. Podria sugerirse en cambio, una posible 

época de reproducción de los insectos, aunque el estudio del 

espectro trófico mensual registra el mas alto porcentaje de 

insectos en en el mes de enero, a reserva de estudios realizados 

con el zooplancton en éste cuerpo de agua. 

El análisis de los espectros tróficos nos confirman en gran 

parte los resultados obtenidos mediante la combinación del método 

de frecuencia de ocurrencia y el método numérico. 

El espectro trófico censual nos muestra la constancia de los 

grupos básicos a lo largo del año, mientras los grupos 

co~plementarios presentan alternancia,regist~ando sus porcentajes 
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miixi•oa en diferente •es del silo, lo cual podria estar 

relacionado con su dinA•ica en el sistema. La dieta se 

diversifica mucho en urzo y es muy restringida en al aes de 

enero. 

El espectro trófico por tallas, revela que las intermedias 

diveraif ican su dieta con respecto a laa extremas y cada una de 

éstas tallas interaedias ingieren grupos complementarios 

distintos, lo que una vez a6s representa tendencia a la reducción 

de coapetencia intraespecif ica 

Estudios realizados con anterioridad corroboran nuestros 

resultados en cuanto a componentes de la dieta se refiere: 

Hern6ndez y Moncayo (1980), reportan la dieta natural de J;.,. 

.iQxlllni compuesta por cladóceros,copépodos y abundantes larvas de 

insecto. 

Duarte (1981), ubica los m6s altos porcentajes del contenido 

en loa cladóceroa,copépodoa, larvas de insecto, reatos de peces y 

consu•os miniaoa de vegetal•• superiores. 

Navarrete (1981), coincide en señalar a los cladóceros, 

copépodos y larvas de insecto en la dieta de la especie en 

cuestión. 

Escudera-Gallardo (1988), por su parte encontró como base 

alimenticia a los cladóceros y copépodos calanoideos. 

Referente a la variación de la dieta, Navarrete (op.cit.) y 

Escudera-Gallardo(op.cit.) reportan variación por talla y estación 

del año, en cuanto a sustitución del alimento básico (crustáceos) 

pcr copépodos e insectos, respectivamente. 

Ouarte( 1981), coincide con nosotros en señalar que no 
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existe diferencia en ninquno de los parA~ctrou ar.ñliz3dos (r.e~. 

talla, sexo y estadio de maduración gonadica) en jo que a la 

dieta de ésta especie ~e refiere. 

En lo referente al indice de frecuencia, una vez itás 

corrobora lo obtenido en el desarrollo del presente 

trabajo,pues ubica a los cladóceros cot:1.o ali:;,,ento preferencial 

los copépodos col!lo alimento circunstancial, }' los qrupos 

complementarios fluctuando de alimento circunstancial a 

accidenta l. 

Cabe mencionar que en los trabajos de Rosas ( 1970 y 1976) 

se habla sobre la presencia de para.sitos como el céstodo 

Li9.Y.!.A intestinalis. En el presente estudio se encontraron 

también parásitos tales corno el céstodo Bothriocephalus 

acheilogna.th,b y el nematodo Contracaecum lila· 

La presencia de éstos parásitos tiene mucha relación con el 

carácter eutrófico del embülse, ésto es que la productividad 

elevada existente, permite que exista una población grande de 

Chirostoma ~. incluso llegando a ser la población dominante 

del sistema, por lo que el hacinamiento provoca la infección por 

parásitos y transmisión de los misnos. 

~ª1ll· 

Rcsul ta imposible establecer una discusión con tan pocos 

elementos a disposicion. por lo que ünicamente nos concretamos a 

inform._.L. el contenido estomacal determinado en ésta especie. 
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CONCWSIONES 

- Cbirostpma io.l:l1W es una csp.,cie zooplanctófac¡a que 

tiene como alimento preferencial a los cladóceroa y en sequndo 

téraino conaume copépodos. 

- Incorpora a su dieta organismos de otros grupo9 , ~iendo 

los más abundantes larvas de insecto y huevos de peces,mismos que 

presentan alternancia a lo largo del ciclo anual, situación que 

evita la competencia intraespecifica. 

- Nuestros rcsul tados en cuanto a componentes de: la dieta 

coinciden con los obtenidos por Hernández y Honcayo, 1980, cuarte 

(1981), Navarrete (1981) y Escudera-Gallardo (1988). 

- La dieta de eata especie no varia con respecto a la época 

del año, talla, ssxo o estadio de maduréz c¡onádica, presentando 

modificaciones poco sic¡nificativas,que se relacionan con 

disponibilidad del alimento de acuerdo con la dinámica 

poblacional del mismo en el embalse (cambios f isico-quimicos que 

afectan a las poblaciones participantes en la dieta o explosiones 

poblacionales en éstas mismas); o bien cambios estacionales como 

•• el caso de la época de lluvias que favorece la presencia de 

materia orqánica en suspensión que pasa invcluntariaccntc a 

formar parte del contenido estomacal. 

- En cuanto a la variación de la dieta ,nuestros resultados 

coinciden totalmente con los obtenidos por cuarte (op.cit.) ,ya 
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que Navarrete (1981) menciona variac.:iCn en cuant::· a t<.t:i.la "1 

época del año, encontrándo coito alimento principal a lo!l copép<><I'>~ 

en tallas grandes y en otoño, y Escudera-Gallardo (1988) 

observa sustitución de los alimento básicos (cladóceros y 

copépodos) por larvas de insecto e~ tallas qrandes. 

- El analisis llevado a cabo en ~ ~ r.o ncs permite 

hacer conclusiones acerca de su dleta,ya que no podenca con tan 

pocos datos saber a que categoria ictiotróf ica pertenece y menos 

aún determinar si presenta variación a lo largo del año. 



RECOMENDACIONES 

El estudio de la biologia de las especies nativas de nuestro 

pais, requiere de mas atención, ya que representan un gran 

potencial en su explotación. 

Se sugiere llevar a cabo estudios de dina.mica poblacional y 

reproducción de la especie Chirostoma ~. 

En cuanto a Xlltltl;i iil1l!. debe ser colectada en otros 

puntos de la presa donde probablemente se encuentre mejor 

representada la población y permita la captura de más organismos 

de diferentes tallas ,sexo y estadio de maduréz para realizar 

el análiaia de resultados y establecer un reporte satisfactorio. 

Se sugiere llevar a cabo el estudio de la biologia del resto 

de las especies coexistentes en el embalse y establecer la trama 

trófica que permita apreciar que tan favorable o perjudicial han 

resultado las especies introducidas sobre las nativas. 
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-a=-z-•~-=-=:::::i:s-=c:::::i:sa--=-===:sm.=i.-:===-~ 

TIP/ALI, HUM.' FREC,, 

A. 0.5 l.O 

vs. 2.0 13.0 

AC. 0.5 1.0 

B. 0.3 1.0 

R. 0.3 0.5 

CL. 52.0 82.0 

os. 0.3 5.0 

CP. u.o 44.0 

AH. 0.5 1.0 

IN. 3.0 15.0 

PC. l.O a.o 

H. 0.3 1.0 ----

CR. a.o la.o 

MO. la.o SS.O 

TABLA l. DIETA ~. j2n!filli PROMEDIO ANUAL 
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TIP/ALI. NUM.t FREC.t 

vs. 1.0 12.0 

BR. 1.0 15.0 

CL. JO.O 69.0 

os 1.0 9.0 

CP. 31.0 73.0 

IN. 2.0 10.0 

PC. 1.0 s.o 

CR. 17.0 37.0 

HO. 16.0 44.0 

TABLA 2. DIETA g.j~_ni MES DE JUNIO 

TIP/ALI. NUM.t FREC.t 

AC 1.0 3.0 

CL 17.0 44.0 

os 0.5 a.o 

CP 26.0 49.0 

IN o.s 3.0 

CR 20.0 39.0 

MO 38.0 67.0 

TABLA 3. DlETA g. jQJ:.!!;\.!ll MES DE OCTUBRE 
============================================== 



TIP/ALI. HUN.l FREC.t 

vs. 1.0 12.0 

BR. l.O 15.0 

CL. 30.0 6B.O 

os 1.0 !1.0 

CP. 31. o 73.0 

IN. 2.0 10.0 

PC. 1.0 5.0 

CR. 11.0 37.0 

"º· 16.0 44.0 

TABLA 2. DIETA ¡;.jQ.Wfil MES DE JUNIO 

TIP/ALI. NUM.l FREC.l 

AC 1.0 3.0 

CL 17.0 44.0 

os o.s a.o 

CP 26.0 49.0 

IN o.s 3.0 

CR 20.0 39.0 

MO 38.0 67.0 

TABIJI 3. DIETA g. j.Q!'.'dani MES DE OCTUBRE 
============================================== 
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----~---------•=--=•=•====a=o::se~==•=•=--•=== 

TIP/ALI. NUM.l FREC.l 

A 0.5 1.0 

vs 1.0 13.0 

AC o.s 1.0 

BR 0.1 2.0 

R 0.1 0.5 

CL 56.0 84.0 

os 0.5 4.0 

CP 13.0 12.0 

AN 0.1 7.0 

IN 2.0 12.0 

PC l. o a.o 

H 0.1 0.5 

CR 8.0 16.0 

"º 17.0 50.0 
=======::zc====·================================ 

TABLA 4. DIETA HEMBRAS 
PROMEDIO ANUAL 

4'J 

1 



TIP/ALI. NUM. \ FREC.\ 

VS 1.0 14.0 

B 0.5 l.O 

CL 49.0 84.0 

os l. o 5.0 

CP 16.0 48.0 

AN o.s 0.5 

IN J.O 15.0 

PC l.O 13.0 

H 2.0 l.O 

CR 6.0 16.0 

"º 20.0 55.0 

TABLA 5. DIETA MACHOS k·j21'.l!An.i. PROMEDIO ANUAL 
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TIP/ALI. NIJll.' FREc.t 

A 2.0 a.o 
R 6.0 28.0 

CL 41.0 so.o 

os l.O 4.0 

CP 2l.O 68.0 

Ali o.s 4.0 

IN 4.0 12.0 

Pe 4.0 20.0 

CR 3.0 20.0 

MO 17.0 S6.0 

TABLA 6 a • DIETA HEMBRAS _¡;. jordani MARZO 

TIP/ALI. 

VS 

CL 

CP 

PC 

CR 

NUM.% 

6.0 

29.0 

SS.O 

4.0 

6.Q 

FREC.l 

so.o 

100.0 

100.0 

so.o 

so.o 

TABLA 6 b. DIETA MACHOS ~.jordani MARZO 

s: 



TIP/ALI. IMl.t FREC.t 

VS o.s J.O 

CL 78. o 100.0 

CP 12.0 63.0 

Ill o.s J.O 

PC l.O 10.0 

MO s.o 63.0 

TABLA 7 a . DIETA HEMBRAS f. j~ ABRIL 
•=ta==•-.:.~======--=====================-======= 

'l'IP/ALI. NUM.\ FREC.t 

vs o.s 3.0 

CL 73.0 90.0 

os l.O 10.0 

CP 7.0 43.0 

IN 6.0 43.0 

PC l.O 6.0 

CR 4.0 10.0 

MO 7.0 43.0 

TABLA 7 b. DIETA MACHOS !:;. jQ_[dani ABRIL 
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TIP/ALI. llU!'l.t FREC.t 

vs l. o J.O 

CL 51.0 86.0 

os o.5 J.O 

CP l.0 14.0 

IN 0.5 J.O 

PC l.O 7.0 

CR a.o 14.0 

HO 37.0 79.0 

TABLA 8 a. DIETA HEMBRAS s;.jordani HAYO 
=========================a==========•=====c======= 

TIP/ALI. NUH.l FREC.\ 

vs l.O 6.0 

CL JJ.0 67.0 

os a.o JO.O 

CP 6.0 23.0 

m 12.0 53.0 

PC 2.0 17 .o 

CR o.o 27 .o 

MO JO.O so.o 

TABLA eh.DIETA MACHOS ~- iQ.;:!!ani HAYO 
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TIP/ALI. llUM. t FREC.t 

B l.O 20.0 

CL 45.0 so.o 

os 0.5 J.O 

CP JJ.O 8J.O 

PC 0.5 J.O 

CR 17.0 27.0 

"º J.O 10.0 

TABLA 9 a. DIETA HEMBRAS ~.jordani JUNIO 
===~=====::#=======~============~========-=== 

TIP/AL NUM.t FREC.t 

VS 2.0 24.0 

B 0.5 10.0 

CL lJ.O 55.0 

os 1.0 14. o 

CP 29.0 62.0 

rn 5.0 21.0 

PC 1.0 7.0 

CR 17.0 43.0 

MO Jl .o 79.0 

TABLA 9 b. DIETA ~.ACHOS ~.jordani JUNIO 
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==============z============nz====:::3::=:==---A2~======-

TIP /ALI. HUM.\ FREC. t 

vs. 
CL. 

CP. 

CR. 

"º· 

9.0 

31.0 

21.0 

20.0 

19 .o 

40.0 

74.0 

47.[) 

n.o 

~3.0 

==~===========~======================~===~u=~••==~ 

1 
TABLA 10.DIETA f;.jordaaj, TALLA 40-·19 "'"' 

PROl!ED!O AliUAL 

TIP/ALJ. NUM.t FREC.\ 

vs 2.0 13.0 

B 0.2 1.0 

CL 53.0 83.0 

os l.O 7.0 

CP 15.0 47.0 

Ali D.6 1.0 

In 2.0 12.0 

PC l. o 9.0 

H 0.2 1.0 

CR 1.0 16.0 

MO 18.0 54.0 

TA!lLi\ 11. DIETA ~· jordani TALLA 50-59 """ 
PROMEDIO llNUAL 



TIP/ALI. llUll.' FREC.t 

A 0.4 2.0 

vs 1.0 lS.O 

AC 0.4 4.0 

B 0.1 2.0 

R 0.1 1.0 

CL s2.o so.o 

os 1.0 s.o 

CP 13.0 42.0 

IN 4.0 19.0 

PC 1.0 7.0 

CR 9.0 16.0 

"º 18.0 SJ.O 

TASIA 12. DIETA c. jordani TALIA 60-69 tllll 
PROMEDIO ANUAL 

TIP/ALI. 

vs 

CL 

CP 

110 

llUM.\ 

2.0 

4S.O 

3.0 

so.o 

FREC.\ 

so.o 

so.o 

so.o 

so.o 

TABLA 13. DIETA 1;.jordani TALLA 70-79 mm 
PROMEDIO AJIUAL 

SG 



TIP/ALI. 

CL 

os 

CP 

CR 

MO 

llUM.\ 

7.0 

1.0 

37.0 

21.0 

34.0 

FREC.l 

25.0 

13.0 

63.0 

37.0 

63.0 

TABLA 14.DIETA ~.jordani TALLA 50-59J:lr.l OCTUBRE 

TIP/ALI, NUM.l FREC.\ 

AC 2.0 14.0 

CL 6.0 29.0 

os 1.0 14.0 

CP 32.0 43.0 

IN l. o 14 .o 

CR 29.0 43.0 

MO 29.0 43.0 

TABLA 15, DIETA f. j_Q_i;_<!;l_'li TALLA 60-69 mm OCTUBRE 
===================================~============== 
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-----~-·--=•==•--a=•~==•--c=•--•--=••••••• 
TIP/ALI. NUM,t FREC.t 

CL 59.0 se.o 

CP 14.0 21.0 

CR 7.0 JJ.O 

MO 20.0 42.0 

TABIA 16. DIETA 
SEXUAUfENTE 

g.jordani ORGANISMOS 1 
INDIFERENCIADOS 

se 



TIP/ALI. NUH.\ FREC,\ 

A. 0.1 o.s 

vs. 2.0 20.0 

AC. 0.1 LO 

R. 0.1 0.5 

CL. 57.0 e2.0 

os. 0.5 1.0 

CP. 14.0 56.0 

AN. 0.1 0.5 

N l. o e.o 

PC. 1.0 e.o 

H. 0.1 0.5 

CR. 9.0 21.0 

HO. 15.0 44.0 

TABLA 17.DIETA f.jordani HEMBRAS INMADURAS 
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TIP/ALI. llUM.\ FREC.\ 

vs. 1.0 1.0 

AC. 0.3 2.0 

CL. 52.0 ea.o 

os. Q,5 6.0 

CP. 16. o 52.0 

IK. 2.0 17.0 

PC. 0.2 3.0 

CR. 11.0 28.0 

MO. 17.0 54 .o 

TABLA 18. DIETA f· jordani Hl!l!lll!AS MADURANDO 

TIP/ALI. llUM.' FREC.\ 

"· 1.0 3,0 

vs. 0,4 1.0 

AC. 0.1 l.O 

B. 0.1 2.0 

CL. 56.0 79.0 

os. 0.1 2.0 

CP. e.o 32.0 

111. 9.0 20.0 

pe. 0.3 14.0 

CR. 7.0 lJ.O 

MO. 18. o 48.0 

TABLA 19. DIETA ~.jordani HEMBRAS MADURAS 

bü 



TIP/ALI. NUK. t FREC.t 

vs. 5.0 37.0 

AC. 0.2 J.O 

CL. 43.0 n.o 

os. 0.5 a.o 

CP. 18 .o 52.0 

IN. s.o 12.0 

PC. 4.0 22.0 

CR. 13.0 25.0 

HO. 11.0 34 .o 

TABLA 20.DIETA ~.jordani HEMBRAS EN ESTADIO DE REPOSO 

61 



TIP/ALI. Jll!M.' FREC.t 

vs. J.O 20.0 

CL. 46.0 82.0 

os. 0.9 J.O 

CP. 18.0 49.0 

AH. 0.1 1.0 

IN. 0.9 6.0 

PC o.e 10.0 

H. 0.2 1.0 

CR. 7.0 17.0 

llO. 23.0 57.0 

TABLA 21.DIETA !:· jordani MACHOS INMADUROS 
~ca------•==~•m•--•--=--a=:sm:•&--••• 

TIP/ALI. NUM.t FREC.t 

vs. 1.0 15.0 

B. 0.1 2.0 

CL. 48.0 11.0 

os. l. o 13.0 

CP. 18.0 45.0 

IN. 7.0 Jl,0 

PC. 0.9 9.0 

CR. 4.0 15.0 

MO. 20.0 50.0 
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TIP/ALI. NU!f.' FREC.t 

vs. 2.0 18.0 

B. o.s 1.0 

CL. 56.0 81.0 

os. 1.0 6.0 

CP. 12.0 44.0 

IN. 4.0 21.0 

PC. o.s 6.0 

CR. s.o 14.0 

110. 19.0 60.0 

TABLA 23. DIETA !;;.jordani MACHOS MADUROS 

TIP/ALI. HUM.\ FREC.t 

vs. 4.0 so.o 

CL. 54.0 75.0 

CP. 25.0 75.0 

PC. 2.0 lJ,0 

MO. 15.0 75.0 

TABLA 24.DIETA ~· j~ MACHOS.ESTADIO DE REPOSO 

G3 
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SIMBOLOGIA 

A ALGAS 

AC A CAROS 

AN ANFIPODOS 

8 BRIOZOARIOS 

CL CLAOOCEROS 

CP COPEPODOS 

CR RESTOS DE CRUSTACEOS 

H HUEVECILLOS NO IDENTIFIC. 

IN INSECTOS 

MO M.O.N.1. 

os OSTRACOOOS 

PC PECES 

R ROTIFEROS 

vs VEGETALES SUPERIORES 
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