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R E S U M E N 

Este trabajo plantea el conocer los patrones de 
alimentación de las especies de langosta f{lnulirus guttatus 
(Latreille, 1804) y E'.anulirus ª1:.fil!~ (Latreille, 1804) en la 
zona de Puerto Morelos, Quintana Roo, asi como la variación 
dietética a lo largo del ano y las posibles diferencias en 
el tipo de alimentacion que pudieran presentarse entre los 
sexos de ambas especies. Para cubrir dichos objetivos se 
llevó a cabo un análisis del contenido estomacal de los 
ejemplares de ambas especies, capturados entre Noviembre de 
1986 y Noviembre de 1987. 

Los ejemplares de f. ~ fueron obtenidos 
principalmente de las capturas realizadas por los miembros 
de la Sociedad Cooperativa "Pescadores de Puerto Morelos", 
cuya área de actividad comprende desde Punta Nizuc en su 
extremo norte, hasta Punta Brava como limite sur. Los 
ejemplares de E. guttatus se obtuvieron básicamente, 
mediante el uso de trampas langosteras de tipo australiano y 
californiano, colocadas a lo largo de la parte posterior de 
la barrera arrecifal frente a Puerto Morelos, en los lugares 
conocidos como La Bocana, Punta Caracol y la escollera. 

Se capturaron un total de 90 ejemplares de f. 
~ y 226 de f. guttatus con un porcentaje de vacuidad de 
72.2~ y 53.1~ respectivamente. 

No hubo marcadas diferencias en el patrón 
alimenticio de ambos sexos en ninguna de las dos especies 
estudiadas, pudiendo identificarse 10 grupos tróficos para 
f. cuttatus y 9 para f. ~. 

f. g_uttatus mostro tener marcada preferencia por 
los crustáceos. Los moluscos ocuparon un lugar secundario, 
asi como las algas coralinas. Los demás grupos Ci.e. materia 
vegetal, ascidias, equinodermos y esponjas) tienen un 
carácter de alimentos ocasionales, accidentales o 
circunstanciales. En esta especie se dieron indicios de la 
existencia de canibalismo, que aunque pudiera tratarse de un 
reflejo del tipo de muestreo por trampa, indica la 
posibilidad circunstancial de ocurrencia. Los patrones 
dietéticos para cada estación del ano en f. guttatu~. no 
muestran tener 1randes diferencias, a excepción hecna del 
invierno, que alcanzó el índice de similitud mas bajo al ser 
comparado con las demás estaciones 

f, ~tal.!!. muestra preferencia por los crustáceos y 
los moluscos, siendo los demas grupos alimentos 
circunstanciales, ocasionales o accidentales. 

se comprueba el 
oportunista, plástico y selectivo 
alimenticio de estas especies. 

carácter generalista, 
en el comportamiento 
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I N T R o p u e e I o N 

Uno de los recursos pesqueros más importantes del 

estado de Quintana Roo, lo constituye sin duda la langosta 

espinosa Panulirus ª1:,gY§. (Latreille, 1804), tanto por su 

volumen de captura como por el alto valor comercial que 

alcanza en los mercados nacional e internacional, haciendo 

de este estado el segundo productor de langosta en M6x1co 

(Lozano~ Al. en prep.). La especie Panulirus guttatus 

<Latreille, 1804), sin lleaar a ocupar un lusar tan 

importante en la pesquería de este recurso, como f. lU:&Y.R. 

bien puede considerarse como un recurso potencial en esta 

zona del Caribe, ya que es la especie de lan1osta que le 

sigue en abundancia. La profundizacion en el conocimiento de 

la biolo¡ía, ecología y dinamica poblacional de ambas 

especies, redundara en la optimización de este recurso al 

permitir la actualizacion constante de sus medidas de 

regulación, así como determinar posibles zonas de captura y 

recuperación de las poblaciones naturales. 

El estudio de las relaciones trof odinámicas que 

tiene una especie (i.e. su posición en la trama 

alimentieiaJ,es una parte importante de su biología, ya que 

éstas constituyen 

que determinan 

poblacionales, 

en 

tales 

un elemento 

gran 

como 

del nicho ecológico, por lo 

medida algunos parámetros 

la abundancia, densidad y 

distribución (Berry, 1971), algunas relaciones de simbiosis, 
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depredación y parasitismo, asi como aspectos de migración y 

selección de habitat CKanciruk, 1980; Olsen et itl., 1975). 

Tanto f. llt&lLI. como f. guttatus pertenecen a la 

familia Palinuridae del Orden Decapoda y como tales, 

presentan distintas fases larvarias planctOnicas para 

completar su desarrollo hasta llegar al estado adulto 

bentonico, aunque estas larvas difieren considerablemente de 

las de los demás decápodos y apenas se tiene información 

sobre sus alimentos naturales y hábitos alimenticios 

CProvenzano, 1968). 

distinguibles entre s1, 

Ambas especies son facilmente 

pues difieren &randemente en sus 

caracteristicas morfológicas externas. 

El estado 

caracteriza, 

desarrollado 

entre 

sistema 

sorprendente si se 

forrajeo <Heydorn, 

qui•iorreceptores se 

adulto de estos organismos se 

otras cosas, por poseer un bien 

quimiorreceptor, lo que no es 

consideran sus hábitos nocturnos de 

1968; Conklin, 1980). Estos oraanos 

encuentran distribuidos principal•ente 

en los pereiópodos, las antenas, las anténulas, asi como en 

los componentes del aparat9 •asticador, y la esti•ulación de 

éstos inicia la actividad de alimentación, que consiste en 

la captura de la presa y· posterior manipulación con las 

puntas de los dos primeros pares de pereiópodos y e-1 tercer 

•axilipedo, hasta ponerla en contacto con las partes 
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bucales, donde las mandibulas trituran fina•ente el alimento 

<Heydorn, 1968; Herrnkind Ci Al, 1975). 

una vez en el tracto digestivo, los aliaentos 

pasan a traves del esófaso, a un estómago bicaaeral, 

constituido por el estómago cardiaco y el estómago pilórico. 

La c!mara anterior o estómago cardiaco, contiene un •olino 

s!strico formado por tres dientes opuestos de estructura 

quitinosa, uno· dorsal y 

separan las particulas 

dos laterales, 

alimenticias, 

que trituran y 

debido a los 

movimientos de los fuertes músculos de la pared estoaacal 

CPhillips ~ cü.., 1980a). 

Al1unos trabajos demuestran que la faailia 

Palinuridae contiene especies con un amplio espectro de 

patrones ali•enticios que van desde un régimen de herbivoria 

parcial descrito por Beuroia (1971) para ~ paultnais, 

hasta la preferencia por la carrofta de Panulirus cv1nu1, 

secún Phillips ~ 11 (1980b). Sin e•barso, parece haber un 

predominio del o•nivorismo tal co•o lo demuestran 101 

trabajos de Lindbers (1955) para f. interruptus ; de Joll 

(1984), para f. ~; y de Heydorn (1968) para i2.l.IYI 

lalaodU. 

Aunque no deaostrado plena•ente, alsunos autores 

reportan cierto arado de canib~lismo en las especies que 
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estudiaron, tal es el caso de f. gracilis y f. inflatlli, en 

el Pacifico mexicano (Aramoni. 1982) y de E. ~en las 

Islas Virgenes t Olsen fil !:!.L 1975; . 

Los patrones alimenticios de f. ~ han sido 

estudiados por autores tales como Herrnkind §1 Al (1975) y 

Olsen ~ ªl (1975l, quienes realizaron sus estudios en las 

Islas Virgenes, describiendo los movimientos de forrajeo y 

la composición de su dieta, identificando ocho diferentes 

tipos de alimento, concluyendo que esta especie tiene una 

alimentación típicamente omnivora. Estos mismos analisis 

demostraron que los orcanismos adultos y los juveniles de f. 

argus, exhiben distintos patrones de alimentación, sin 

llegar a demostrar si esto se debe a las preferencias 

alimenticias de los organismos. o bien a la disponibilidad 

de los alimentos en los .distintos ambientes en los que se 

encuentran, ya que en esta especie, los ejemplares adultos 

son netamente arrecifales, mientras que los Juveniles son 

encontrados con mayor frecuenc19 en las areas lagunares 

tKanciruk, 1980) . 

Es posible que tambien se presente una diferencia 

en la alimentación por sexos, ya que se ha observado que las 

hembras ovigeras tienen alteraciones con respecto al 

eoaPQrtamiento alimenticio relacionadas con periodos de 

actividad reproductiva CPhillips il tl, 1900a), aunque 

Chittleborough 11975) encentro una excepción en P,cycn\lfl.. 



No abundan las citas sobre la alimentacion de f. 

guttatys en estado adulto, aunque Robertson (1968) indica 

que los nauplios de Arte1ia spp, ,son .satisfactorios para 

alimentar larvas filosoma de e. Ar..IY.li y f. guttatus en sus 

primeras fases. 

El estudio de los patrones de alimentación de 

Panulirus IJ:&Y.I. y Panulirus cutt1tu1 para la zona central de 

las costas del estado de Quintana Roo, es una de las metas 

incluidas en el Proyecto "Biolo1ia y Dinúmica Poblacional de 

las Lancostas del Caribe Mexicano", desarrollado en la 

Estación "Pu..rrto ttorelos" del Instituto de Ciencias del Har 

y Limnologia y financiado por CONACYT (No. PCEBNA-0219271 y 

cuyo objetivo general es la obtención del conocimiento 

b6sico de la biologia y de algunos parametros poblacionales 

de estas especies, que aporten información. fundamental para 

su ordenaaiento como recurso pesquero. El presente estudio 

est6 enmarcado dentro de los objetivos ue dicho proyecto. su 

realizacion se debe en eran medida, cracias al apoyo 

economico a través de una beca tésis otorcada por el Consejo 

Nacional de .Cier.cia y Tecnolo1ia. 

Se plantea como objetivo 1eneral de eate trabajo, 

conocer y co1parar los patrones de alimentacion de las 

especies fanl.l.ljJ:l.ll. A.r.&Y§ y f. cuttatus en la zona de Puerto 

Morelos, Quintana Roo, asi como detectar las posibles 
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variaciones en 

transcurso del 

alimenticias que 

aabas especies. 

la estructura de estas dietas en el 

ano de estudio y determinar las diferencias 

pudieran presentarse entre los sexos de 



A R E A D E 1 5 T U D J O 

Los ejemplares de f. ~ utilizados en este 

estudio, se obtuvieron del 6rea comprendida entre PUnta 

Nizuc, al sur de la ciudad de cancún, hasta la zona 

arrecifal de Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, 

dentro de los limites del érea de actividad pesquera de la 

cooperativa "Pescadores de Puerto Morelos", según el mapa 

que muestra la figura 1. 

Para la especie f. suttatus, el muestreo se llevó 

a cabo mediante el uso de tra•pas colocadas en la zona 

posterior del arrecife de los lucares conocidos como "La 

Bocana". "Punta Caracol" y los bajos arrecifales situados 

frente a la nueva escollera de Puerto Horelos, dentro del 

6rea antes mencionada, según lo muestra la fisura 2. 

A todo lo largo de la linea de costa y a distancia 

variable de ésta, corre una barrera arrecifal como el 

elemento mas i•portante que caracteriza geomorf ol6giea y 

ecolOgicamente esta área, que secón Jordán (1980), podria 

dividirse en cuatro zonas principales. La zona lacunar, 

comprendida entre la orilla y el borde de la plataforma 

arreeifal en su parte posterior, caracterizada 

arenosos cubiertos Por la f aner6gama marina 

te1tudinua, con eacaaaa for11ociones coralinas 

profundidad 1eneral11ente no mayor o los 10 m. 

por fondos 

Tbol111ia 

y de uno 

La zona 

.1 
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Figura 1. Zona de pesca de la Cooperativa "Pescadores de Puerto Morelos". 
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posterior, liaitada hacia tierra por la zona lagunar y hacia 

el mar por densos bancos de Acropora palmata y 

caracterizada por una gran diversidad en especies de 

corales. La zona de rompiente, que es una zona somera y 

dominada por pequetlas y aisladas colonias de coral. Por 

último la zona frontal, que se extiende desde la zona de 

rompiente. hasta la parte inferior de la formación arrecifal 

y que queda expuesta a mar abierto. su extensión queda 

determinada tanto por el grado de la pendiente, generalmente 

suave, del sustrato rocoso calcáreo, como por la profundidad 

a la que se encuentre la plataforma arenosa. en el orden de 

los 20-30 m. Es en esta ultima zona, donde la extracción 

comercial de langosta es intensa, ya sea mediante el buceo 

autónomo. o bien a través de la utilizacion de trampas. 
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H A T E R I A L Y KETODO 

La información que contiene este trabajo se obtuvo 

durante el lapso comprendido entre Noviembre de 1986 y 

Noviembre de 1987, con la finalidad de abarcar por lo menos 

un periodo anual de muestreo. 

Actividades de campo; 

El metodo de muestreo utilizado en la extraccion 

de los ejemplares de las especies estudiadas, fué distinto 

para cada caso, ya que éstas tienen diferentes ~reas de 

distribución y su captura en el estado de Quintana Roo, como 

en casi toda la zona del Caribe, está •arcadamente sesgada 

hacia la especie Panulirus AJ:&Wi., que se encuentra 

fundaaentalmente de la zona frontal del arrecife al limite 

de la platafor•a. y constituye cerca del lOOX del total de 

la pesqueria de estos crust6ceos, debido fundaaentalaente a 

su mayor abundancia con respecto a la especie f. guttatus, 

que se encuentra asociada a las formaciones del coral 

escleractineo Acropor1 2o.lAl.tA· (Sutcliffe, 1953; Munro, 

1974; Aiken, 1975; Lozano et Al,., 1986), y por lo tanto casi 

se restrin1e exlusivaaente al 6rea que ocupa la barrera 

arrecifal. 

través 

Los ejemplares 

de a11unos de 

de f. 

los 

At&YI. fueron 

pescadores de 

colectados a 

la Sociedad 

11 



Cooperative1 "Pescadores de Puerto Morelos", quienes después 

de capturar al animal mediante el uso del gancho langostero 

en las inmersiones que realizan con equipo autónomo, 

seccionan el abdomen del cefalotorax, cediendo éste último 

para la realización de estos estudios, ya que es 

precisamente en dicha porcion del cuerpo donde se aloja el 

estomago de estos crustáceos. 

Los ejemplares de e. guttatus y algunos de E.,_ 

ª1:&YA se capturaron mediante trampas langosteras tipo 

australiano y tipo californiano, que se disponian a lo largo 

de la parte posterior de la linea arrecifa!, mediante el uso 

de buceo libre. Estas trampas eran colocadas al inicio de 

los periodos de muestreo, mostrados en la tabla l, que 

correspondieron a los periodos lunares que van de cuarto 

menguante a cuarto creciente, esto es, los periodos lunares 

en los que se ha registrado la mayor actividad de estos 

organismos.(Sutcliffe, 1953; Phillips e~~ .. 1980bJ. 

La carnada consistio en orejas de res. de fácil y 

economica adquisicion por ser un producto de desecho en el 

rastro municipal de la ciudad de cancun, aunque el cuero de 

este animal es lo comunmente utilizado en las trampas 

langosteras de esta zona. Las orejas eran colocadas en 

bolsas elaboradas de tela de nylon para mosquitero y a su 

vez introducidas en contenedores de malla de plástico 

forrados con el mismo material de las bolsas, de tal forma 

12 



TABLA l. FECHAS DE MUESTREO. 

a> 11u•atr•o por trampas 

ESTACION 

OTDNO 1986 

INVIERNO 1987 

PRIMAVERA 1987 

VERANO 1987 

OTONO 1987 

11UEBTREO 

1 
11 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
X 
XI 
XII 

FECHAS 

e Nov. 1986 - 12 Nov. 1986 
2S Nov. 1986 - 8 Dic. 1986 
27 En•. 1987 - B Fltb. 1987 
19 Fltb. 1987. - S 11ar. 1987 
23 11ar. 1987 - 3 Abr. 1987 
23 Abr. 1987 - 4 Hay. 1987 
23 Hay. 1987 - 3 Jun. 1987 
23 Jun. 1987 - 3 Jul. 1987 
22 Jul. 1987 - 31 Jul. 1987 
16 S91>. 1987 - 22 S•P• 1987 
23 Sep. 1987 - 29 S•P• 1987 
18 Oct. 1987 - 29 Oct. 1987 
19 Nov. 1987 - 28 Nov. 1987 

b> Hu•streo con pescador•• 

INVIERNO 1987 
VERANO 1987 
VERANO 1987 
DTONO 1987 

1 
II 
III 
IV 

13 y 14 d• "arzo 1987 
S y 6 d• AQoato 1987 

17 de S•pti9flbr• 1987 
17 y 18 d• Diciembre d• 1987 



que se permitia la dispersión en el agua de los elementos 

atrayentes de la carnada, y al mismo tiempo se evitaba que 

la langosta tuviese acceso a esta y la ingiriese. 

Las trampas eran revisadas diariamente durante los 

periodos mencionados, entre las 06:00 y las 07:00 horas, 

mediante la utilización del buceo libre, recolectando los 

organismos atrapados durante la noche anterior, y 

transport6ndolas en una embarcacion con motor fuera de borda 

a la Estación "Puerto Morelos", donde eran procesadas. 

De todos los ejemplares se registraron los 

siguientes datos: fecha de captura, especie, sexo, fase 

sexual en el caso de las hembras, según la clasificación 

propuesta por Briones et A!. (1981), fase gonédica. estado 

del caparazon,loncitud del cefalotórax (medida desde el 

extremo anterior del rosto entre los pedúnculos oculares, 

hasta el extremo posterior del cefalotoraxi. longitud total. 

longitud abdominal, peso total. peso abdominal y peso del 

cefalotorax. 

Para detener el proceso dicestivo, los ejemplares 

capturados eran colocados en un congelador, cuando no era 

factible realizar la disección inmediatamente. 
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La disecciOn del estóaago se realizo segun el 

método descrito por Aramoni (1982), mediante dos cortes 

laterales longitudinales en el caparazon, desde el borde 

posterior del cefalotorax hasta el borde anterior a la 

altura de la base de las antenas. se secciona el puente 

suborbital y se desprende la secciOn superior del 

cefalotorax dejando expuesto el estomago y demás organos 

internos. Se hace un corte del tracto digestivo anterior, 

justo en la base del orificio oral. El estomago queda 

seccionado por su parte posterior desde el momento de la 

separación del cefalotorax y el abdomen. 

Una vez disecados los estomagos, estos eran 

etiquetados y fijados en formol al 10% durante por lo menos 

dos horas, lapso despues del cual se trasvasaban a 

recipientes con alcohol etilico al 70% para su conserva~ion. 

Posteriormente se extraia el contenido de cada uno 

de los estómagos. registrando el numero de estomagos vacios 

(EVT) para poder obtener un porcentaje de vacuidad . por 

especie y por estación del afto, al ser sumados los estomago& 

totalmente vacios (EVJ a aquéllos cuyo contenido consistió 

exclusivamente de carnada (ECAR) • que para fines practico& 

ta•bién se consideraron como vacios. Este valor (EVTJ, se 

relacionaba con el numero total de estómagos disecados <IND) 

de cada sexo. Este contenido era vertido en una caja de 
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Petri Y separado con pinzas y agujas de disección, bajo un 

microscopio estereoscOpico en distintos grupos tróficos, 

procurando llevar la identificación de cada fracción 

separada, hasta el menor grupo taxonómico posible (especie, 

genero, familia o taxa mayores), segun la dificultad 

presentada debido al grado de digestion y trituración 

sufrido en el estómago del ejemplar. 

una vez separadas. las 

temperatura ambiente con objeto 

muestras se secaban a 

de obtener el peso seco de 

cada fracción, mediante una balanza analitica con 0.1 ~I de 

precisión. , 

Después del analisis de todos los contenidos 

estomacales, los grupos tróficos resultantes fueron los 

si1uientes: alcas coralinas, materia vecetal, esponjas, 

equinodermos, crustaceos, 

ascidias, "otros" (que 

género ~. moluscos, 

incluye anélidos, foraainiferos, 

fragmentos óseos 

sipuncúlidos) y 

y escamas de peces, asi como briozoarios y 

materia orgánica no identificada (MONI). Se 

consideró al género Panulirus como un grupo aparte, con 

objeto de poder analizar con alcun detalle el posible papel 

que juega el canibalismo en la dieta de las langostas aqui 

estudiadas. 
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Procesamiento de la inforaaciOn; 

Se cuantificó el número de grupos troficos 

presentes en cada estómago, de tal forma que al agrupar la 

muestra por sexos, se pudiera encontrar la distribución de 

estos estOma1os en función de la diversidad que presentaron, 

obteniendose un patrón de diversidad para los machos y otro 

para las hembras en cada especie. 

Se obtuvieron dos valores para cada uno de los 

grupos trOficos presentes en cada estómaco: por un lado, el 

porcentaje del peso de cada grupo trófico con respecto al 

peso total de la muestra y por otra, la frecuencia de 

aparición o presencia de cada uno de éstos con resp<ecto al 

nú•ero total de estómasos analizados para cada muestra. 

Ambos porcentajes pueden calcularse despues de a1rupar por 

especie, por sexo y por fecha, con objeto 

patrones de ali•entacion para ambos sexos. 

comportamiento de éstos a troves del a~o 

de obtener los 

asi coao el 

para ambas 

especies. 

Para una coaparaciOn objetiva de los resultados 

del porcentaje de peso en el analiais por sexo y por 

eataciones, se utilizó un indice de similitud !IS). In este 

caso se opto por el ~;indice de 

modificado por Spatz, descrito 

Ehlember1 (1974), ya que P-ntre 

similitud de Jaccard 

por MUller-Dumbois y 

todos los indices d6 
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similitud existentes, es el que demuestra una mayor 

sensibilidad a las difer~ncias tanto cuantitativas como 

cualitativas entre los bloques a comparar. Brevemente, este 

índice consiste de dos componentes. El primero de ellos es 

una expresión de la similitud relativa <R> de las dos 

muestras sujetas a comparación. El segundo componente es una 

aplicación cuantitativa, en termines de biomasa, del indice 

de Jaccard. La notación de este indice <IS.~> es la 

siguiente: 

IS..,. = R X ____ Mk_, ______ X 100 

Ma + Mb + Me 

Para obtener el primer componente (R), se divide 

el valor de porcentaje de peso mas pequeño entre el valor 

mas grande de cada uno de los grupos tróficos comunes en 

ambos bloques a comparar, ya sean ambos sexos o pares de 

estaciones del año. Las fracciones resultantes, cuyo número 

es i1ual al núaero de especies o grupos tróficos comunes, se 

suman y se dividen entre el numero total de grupos tróficos 

en los dos bloques. El secundo componente consiste en la 

división de Me. que es la sumatoria de los valores en 

porcentaje de peso co•unes a ambos bloques. entre la 

sumatoria de Ha, Mb y Me, donde Ha es la suma de los valores 

del porcentaje de peso de los grupos tróficos presentes 

exclusivamente en el bloque A y Mb es la correspondiente 

sumatoria de los valores de los grupos tróficos presentes 

exclusivamente en el bloque B. 
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Se han propuesto co•o valores umbrales de estos 

índices los sicuientes: entre 25 y so~ de similitud, pueden 

considerarse los bloques comparados, como subconjuntos de 

una •isma muestra; con valores por abajo del 25~. 

dificilmente se puede hablar de una.similitud entre ambos 

bloques y pueden ser considerados como entidades separadas y 

en el otro extre•o, valorea superiores al so~. la similitud 

es tan crande que deben ser tomados coso bloques icuale8. 

Lo.a grupos tróficos identificados, pudieron 

clasificarse de acuerdo a la importancia que tienen dentro 

de la dieta del organismo, secún el indice de importancia 

relativa (IIRJ, descrito por Yaftez-Arancibia ttt Al (1976) y 

Hyslop (1980), dado por la relación IIR ~ F x W / 100, donde 

IIR es el indice de importancia relativa que tiene cada 

1rup0 trófico en particular, F representa la frecuencia o 

porcentaje de presencia y W representa el porcentaje 

cravi•etrico del alimento in1erido en cuestión o grupo 

trófico. 

La co•binación de la frecuencia y el peso, 

evaluados por el IIR, per•ite 1raficar el espectro trofico, 

que sirve como auxiliar para hacer una clasificación de los 

1rup0s tróficos dependiendo del cuadrante en el cual incidan 

estos valores, en: IJ Grupos Tróficos Accidentales, 

Ocasionales o Circunstanciales, cuyos porcentajes de peso o 
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frecuencia no sobrepasan el valor de 20~ y el de IIR no es 

mayor a 10~; II) Grupos Tróficos Secundarios, donde loa 

valores de presencia y peso van de 20 a 40~ y su IIR varia 

entre 10 y 40~; III) Grupos Preferenciales, definido por los 

valores de peso y presencia entre 40 y lOOl, y con el mismo 

rango de valores de IIR. 

Tratamiento estodistico; 

una prueba de diferencia entre proporciones, fue 

utilizada para detectar posibles variaciones entre los 

valores del indice de vacuidad por sexo, para cada una de 

las especies. A los valorea de los indices de vacuidad por 

estacion, se les aplico una prueba de xz en un nivel de 

significancia de o.os. 

La misma prueba se llevó a cabo con los resultados 

de diversidad de alieentos en los estómagos de hembras y 

machos de ambas especies aqui estudiadas. Las pruebas fueron 

aplicadas segun Hoel (1976). 
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R i S U L T A D O S 

Panulirya IW!l~: 

Indices de vacuidad: 

De esta especie se capturaron un total de 226 

ejeaplares durante todo el periodo de estudio, de los cuales 

68 fueron hembras y 158 fueron machos. Del total de hembras 

capturadas, solo 34 presentaron contenido estomacal lo que 

representa un 

porcentaje de 

so.o' de vacuidad. Para los machos el 

vacuidad resultó ser de 52.5X, ya que fueron 

75 loa individuos que contenian alimento en sus est6masos al 

aoaento de la disección. El porcentaje de vacuidad para 

aaboa sexos en conjunto fue de 51.8X. La diferencia entre 

estos valores resulto no ser significativa.ttabla 2). 

!n la tabla 3, se pueden observar las variaciones 

estacionales del porcentaje de vacuidad para esta especie, 

asi como el número de individuos capturados por estacion y 

el número de eatoaa10• que contuvieron alcun tipo de 

contenido estomacal. Destacan lo• valores de prisavera 1987, 

en el cual se obtuvo el mayor número de or1aniaaos (61) y el 

porcentaje de vacuidad s6s bajo (44.3,). Los mayores 

pereentaJes de vacuidad corresponden al invierno 1987 y al 

verano del aisao afto, que alcanzan un valor de 60X. El 

periodo con el aenor núsero de individuoa capturados (29), 
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TABLA 2. Parc11ntaJ• d• vacuidad qu• pr•9ttntaron los ••
t61taqos d• las •JHPl.,. .. d• ~. qyttatys par ••Mo. 

CIND• nflllera total de ••tllltaqos revisados1 ECAR• ••t6111-
qoe que contenian •Mclusiva..,,te carnada1 EV- est611aqos 
total11ent• vaclos1 EYT• total de ••t6-eqos v1clos1 ECDN
n~..,.o d• est6maqos qu• presentaron alguno d• los grupos 
trbficos. > 
Parc11ntlJ• d• vacuidad• CEV+ECARhc 100/lND> 

---------------------------------------PORCENTAJE DE VACUIDAD. f • auttatus 

--iÑo--fCiR-~-iV---ivf--iCOÑ-ivAc:üiüAD 

HE"BRAS ---¡¡-----s----29~-3¡----34-----sc;:o-
11ACHDS 1158 7 76 83 75 52. s 

TOTAL --22¡----¡2---¡05---¡¡7---¡09-----5¡7¡-



TABLA 3. Porc•nt•J• d• vacuidad qu• pr•••ntaran lo• 
••tflllaga. d• la• •J•111plar•• d• f• auttatu• par ••t•
citin. 
IND•tatal d• ••t6••QD• r•vi•ada•tEY•n6..,.o d• ••t6ma
QOS tatal..nt• vaclas1ECAR•n6..,.a d• ••t6magas pr•••n
tanda •Hclusivament• carnada c090 cant•nida ••tamac•lJ 
EYT•nO...,.o total d• ••t6ma;o• vacfo•JECON•n6~.ra d• 
••tflllagos qu• pr•••ntaron alguno d• los ;rupos tr6fi
co•a X Vacuidad• tEVTxlOO/IND>1 EVT•EY+ECAR. 

PORCEÑTAji_iiE_vACüi'DAo:-f:-¡üititüs ____ _ 
--¡ÑD---ecAR--iv-~-ivr ___ icOÑ-ivAEüioAo 
---29-----3----¡¡----¡4----¡5------4¡~3 DTONO 1986 

INVIERNO 1987 
PRll'tAVERA 1987 
VERANO 1987 
OTONQ 1987 

4S 2 2S 27 18 60.0 
61 3 24 27 34 44.3 
so 3 27 30 20 60.0 
41 1 18 &9 22 46.3 

TOTAL 
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correspondiO al otof\o de 1906. No hubo diferencias 

significativas entre estos valores estacionales. 

Diversidad: 

La diversidad de grupos t:roficos encontrados . en 

los estómagos de f. guttatus mostrada en la tabla 4, 

evidencia la gran cantidad de estoaagos vacios en ambos 

sexos, asi como el que fueran mas frecuentes los ejemplares 

con uno o dos crupos tróficos en sus est6aa1os, siendo 

sumamente raros los que contenian aas de cuatro. Tan solo 

una hembra en toda la muestra presento siete de los diez 

grupos identificados durante el presente estudio. Las 

diferencias de estos valores entre aachos y hembras, no 

resulto significativa despues del análisis de chi cuadrada. 

Porcentajes de peso y presencia de los grupos tróficos: 

Los porcentajes globales de peso y de presencia de 

los distintos grupos tróficos encontrados en los estómagos 

de hembras y machos de esta especie para todo el ano , se 

muestran en la tabla s y en la figura 3. Destacan para ambos 

sexos, los grupos de crustáceos, moluscos y algas coralinas. 

El 1rupo trOfico denominado Ponulirus. adquiere iaportancia 

solo en el grupo de los machos al tomar un valor en peso de 

27.4~. contra un valor de 0.3X en las hembras, aunque como 

se puede apreciar en la figura 3, es un valor muy elevado 
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TABLA 4. Divereidad d• 9~upoa tr6ficoa 9ncantrado• 
"" lo• .. tt.avo• d• f • auttatua. 

--~--------------·~--------~-----ND. BRUPOS HEl1BRAB l1ACH08 TOTAL 

--------------------º ·34 13------¡¡7 
l 13 38 SI 
2 s U1 21 
3 !5 9 14 
4 e 6 14 
s o 2 2 
6 2 4 6 
7 1 o l 



TABLA 5. Porc•nteJ•• total .. d• p..a y pr•..,,ci• d•l 
cantt1nida ••tDll•c•l de hetlbr•• y ••chas d• !• quttetus 

CRUBTACEOS 
MOLUSCOS 
A. CORALINAS 
PANULIRUS 
ESPONJAS 
EQUINODERMOS 
ASCIDIAS 
11. VEGETAL 
OTROS 
HONI 

TOTAL 

e:aüttiiü;---------~---------------
HEl18RAS t1ACHOS 

---iFiE-so----xPRis-~XPE"so ____ iPREs-
----24:3-----7¡;3--~~7;5-----;4;7-

3l.8 56.3 14.6 38.7 
16.0 40.6 13.7 21.3 
0.3 3.1 27.4 12.0 
a.s lS.6 1.0 6.7 
1.2 18.8 o.s 13.3 
0.2 3.1 0.6 4.0 
0.1 6.3 0.1 6.7 
6.2 IS.6 2.2 10.7 

11.6 40.6 12.s 38.7 

-----100---------------100----------
---------Ñ;34--------------Ñ;79-----
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para su correspondiente Porcentaje de presencia (12.0X). 

Resalta el hecho de que el cruPo de los equinoderaos esté 

presente en ambos sexos. con una 

elevada comparada con sus 

sravimétricos. 

frecuencia relativamente 

respectivos porcentajes 

se presentan por separado los porcentajes de peso 

y los porcentajes de frecuencia de los grupos trOficos en el 

contenido estomacal, en las diferentes estaciones del año, 

en las tablas 6 y 7 respectivamente, así como en la figura 

4. En éstas se destacan los altos valores de ambos 

porcentajes, relativamente constantes a lo larco de todo el 

periodo de estudio, alcanzados por los crustáceos. Los 

moluscos y las algas coralinas, tienen valores en peso 

similares entre si aunque asincr6nicamente, mostrando cierta 

variabilidad en las distintas estaciones. Estos mismos 

1rupos difieren en el co&Portamiento que presenta su 

porcentaje de aparición, siendo generalmente mas elevados 

los valores correspondientes a los moluscos. Los valores del 

1rupo Panulirus, tienen una mayor variabilidad en sus 

fluctuaciones a lo largo de el año, asi por ejemplo el 

porcentaje en peso de este crupo en la primavera 1987, 

alcanza un 40.3~ y se encuentra ausente en el otoño 1987, 

aunque el porcentaje de frecuencia no tiene diferencias tan 

marcadas. Por otro lado, el grupo de los equinodermos, 

aunque no es relevante su participación en peso en el patrón 

dietético de f. guttatus, se presentó en el 14.7~ de los 
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TABLA 6. Porcentaje d•l P••o estacional y total d• los grupos tr6-
ficos en el contenido ••to••c•l d• Panulirus 9utt•tus. 

PDRCiÑrAJE-DE-Piso:-e:-¡ü¡¡;¡ü;-----------------------
~CJÑO-i6-iÑviERÑo-PRlj:tAViRA-iiERAÑD--oroÑo-i7 ___ rorA[--

CRUSTACEOS 
t10LUSCOS 

~-3s:2-----12:1-----24:s-----3¡:7-----20:¡-----25:2-

A. CORALINAS 
PANULIRUS 
ESPONJAS 
EGIUINODERl'IOS 
ASCIDIAS 
11.YEBETAL 
OTROS 
ttONI 

13. 6 7.3 11.s 21.0 22.6 11.7 
6.4 23.5 12.2 2.3 29.8 13.4 
6.6 38.5 40,3 4,4 O.O 19.S 
4,5 14.0 0.2 o.4 1.s 2.7 
o.o 0.4 0.7 1.1 0.1 0.6 
o.o 0.3 0.6 o.o 1.4 o.s 
0.1 o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 
o.o 0.1 4.S 21.B 4.1 B.7 

33.6 3.4 s.s 11.2 19.9 11.6 

--~-roo------roo------roo------100------¡0<>------100-

-~-Ñ;r;-----Ñ;¡¡-----Ñ;3¡----~=20-----Ñ=22-----Ñ;io9 

TABLA 7. PorcentaJ• d• presencia ••t•cional y total d• los grupos 
trbficos •n •l cont•nido ••tC1111•c•l d• P•nulirus outt•tus. 

PDRCEÑfAji-DE-PREiiÑCíA: f :-¡üttatü;------------------

CRUSTACEOS 
MOLUSCOS 
A. CORALINAS 
PANULIRUS 
ESPONJAS 
ElilUINDDERl'IOS 
ASCIDIAS 
11.YEGETAL 
OTROS 
l10NI 

orOÑO-i6-iÑViERÑO-iiRitiAViRA-iiERAÑo--oiOÑO-i7 ___ roiAL--
----¡o:o-----;;~¡-----¡4~;-----;;:o-----;4~;-----;9:¡-

40. o 27.B 47.1 60.0 40.9 44.0 
13.3 16.7 17.6 so.o 36.4 26.6 
6.7 11.1 14.? 10.0 o.o 9.2 

13.3 11.1 2.9 15.0 9.l 9.2 
o.o 11.1 17.6 30.0 9.1 14.7 
o.o 5.6 2.9 o.o 9.1 3.7 
6.7 o.o 5.9 15.0 4.S 6.4 
o.o s.6 14.7 30.0 9.1 12.e 

46.7 27.B 26.5 35.0 63.6 38,5 

----~¡5-----Ñ;¡¡-----Ñ;34-----Ñ;20-----Ñ;22-----Ñ;io9 
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estómagos revisados en todo el afio, llegando a alcanzar 

valores de presencia de hasta del 30.0~ en el periodo del 

verano 1987. 

Indices de similitud (IS): 

El índice de similitud entre los porcentajes 

cravimetricos de hembras y machos de f. autt1tus, tomados de 

la tabla s, fue de 53.6i. A partir de loa valores del 

porcentaje de peso presentados en la tabla 6, se co•putaron 

los indices de similitud entre las distintas combinaciones 

de pares de estaciones del ano, los cuales se exponen en la 

tabla 8. 

Puede observarse en esta tabla que los indices más 

bajos se localizan en los casilleros de las comparaciones 

llevadas a cabo con el invierno 1987, en particular el 

indice de similitud de esta estación con el verano 1987 

(15.9), el otofto 1986 (17.6) y el otofto 1987 (20.1). La 

similitud mas alta fue la computada para el binomio 

primavera 1987-invierno 1987 (43.4). De la comparación entre 

ambos otonos resulto un valor de IS m 31.3. 
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TABLA 8. Indices de si•ilitud entre les estacianes 
del afta, con b••• en los porcentajes de peso de los 
Qrupos trbficos en los tractos de f• quttatus. 

---------------oiOÑo-¡¡--¡;¡y¡i;-PR¡tiAY;-ViRAÑo;-
-¡;;.,-¡¡-RÑD--------¡;~¡---------------------------

PAlt1AVERA 

VERANO 

OTONO 1987 

33.3 

37.9 

:51.3 

43.4 

lS.9 

20.1 

43.2 

27. l 3S.7 



TABLA 9. Indice d• i111PDr"tancia relativa, porcentaJ• d•l 
P••o y porc•nt•J• de pr•••ncia, de lo• ;rupoa tr&fico• 
d•l espectro ali~•nticto d• P•nultru• qutt•tus. 
IIR • <Y.PESO x Y.PRES)/100 

iÑoicE-Di-íi1P5RrAiiiC~RELATívA:-,e:-¡ütt•tus. 

--------------iPeio~--iPRei-----¡¡R--- · 
ERüsrAEEos------2s:2-----597¡----¡~:01-
MoLuscos 11.1 44.0 1.e1 
A. CORALINAS 13.4 26.6 3.57 
PANULIRUS 19.5 9.2 1.79 
ESPONJAS 2.7 9.2 0.2!5 
EQUINODERMOS 0.6 14.7 0.09 
ASCIDIAS 0.5 3.7 0.02 
M.VEGETAL 0.1 6.4 O.OS 
OTROS 8.7 12.8 1.12 
MONI 11.b 38.5 4.46 
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Indice de importancia relativa (IIR): 

La tabla 9, muestra los valores anuales del 

porcentaje de peso y de presencia, asi co•o el indice de 

i•portancia relativa <IIR), de los ~istintos 1rupos 

tr6ficos, destacando la i•portancia que tienen los 

crustAceos en la composición de la dieta de esta especie, 

con un valor de IIR de 15.21, •esuido por los moluscos y las 

al1a• coralinas (7.5 y 3.61, respectivamente). La aateria 

or1lnica no identificada (HONI), adquiere un IIR de 4.5,. 

Grlficamente, los resultados de esta tabla, se exponen en la 

fisura 5, que ea el eapectro tr6fico 1lobal de e. 1uttatus. 

Panulirua §l:IY.l: 

Indices de vacuidad: 

De esta especie se capturaron un total de 90 

ejemplares. De las 45 heabra• obtenidas, solo 11 contenian 

al1ún 1rupo trófico en sus e1t6aa1oa, lo que representa un 

75.61 de vacuidad. En el ca•o de loa 45 aachoa que 

constituyeron la auestra, aólo 15 presentaron estóaagos 

lleno•, por lo que el porcentaje de vacuidad e• de 66.71. 

Eate aiamo porcentaje para aachos y heabraa en conjunto fue 

de 71.11. (tabla 10). Loa resultados de la prueba de ~z. no 
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TABLA 10.Porc•ntaJ• d• vacuidad qu• pr•s9"taron los ••t0-
111agos d• los •j•mplar•• d• f· arau• por ••>eo. 

CIND• na .. ro total d• ••t6111agos r•viaados, ECAR• ••t6ma
gos qu• cont•nian •xclusiv•...,,t• carnada• EY• ••tblnaoos 
totalm•nt• vaclosa EYT• total d• ••t6111aoo• vacf os, ECON• 
ntlll9r'o d• ••t&maoas qu• pr••11ntaron alguno d• los grupo• 
trbficoa. > 
Parc•ntaJ• d• vacuidad• CEY+ECAR>x 100/IND>. 

PoR€iÑiAji-Di-vAcuiDAo:-f:-;;¡ü;-------
--i Ño--icAR ____ iv ___ ivr--icoÑ-ivAcüioÁo 

HEMBRAS ---4;-----5----3¡----3¡----¡¡-----7s:¡-
HACHOS 45 1 29 30 IS 66,7 

TOTAL ---90-----¡----¡3----¡4----2¡-----7¡7¡-



muestran diferencias significativas entre los •achos y las 

hembras de esta especie para estos valores. 

Este valor. se desglosa estacionalmente en la 

tabla 11, donde tambien se puede apreciar el número total de 

estomagos revisados CET=90), el número de estómagos vacios 

(EV=64) y el número de estómagos que presentaron algun tipo 

de alimento (ECON=26l. obsevandose de estos últimos, en 

general, numeros bajos para todas las estaciones del año, 

esto es, porcentajes de vacuidad muy altos, siendo el •ayor, 

el correspondiente al verano 1987 (88.9%). 

Diversidad: 

Los valores de diversidad de grupos tróficos en 

ª1'.&Y.§., no muestran diferencias los estómagos de E. 

significativas después de ser aplicada una prueba de x2 • Al 

igual que en f. guttatus, abundan los estómagos con pocos 

grupos tróficos en su interior, siendo un estómago 

pérteneciente a una hembra el que mayor diversidad presentó, 

con ocho diferentes tipos de alimentos. (tabla 12). 

Porcentajes de peso y presencia: 

La tabla 13, así como la figura 6, exhiben los 

porcentajes de peso y aparición de los componentes tróficos 

en a•bos sexos. Estos componentes se presentan en la misma 
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TABLA 11. Porc•ntaJ• d• vacuidad qu• pr•••ntaron los 
••tfllR•gos d• loa eJ•111Pl•r•• d• f· arvu• por ••t•ci6n. 

IND•total d• •stblllagoa r•visados,EV•nOtnttro d• est6ma
gos totalment• vacloatECAR•nOm•ro d• ••tbmagoa pr•••n
tando •Hclusivam•nt• carnada como contenido •stomac•l• 
EVT=nOmerc total de est6magcs vacfos,ECON•nOm•ro de 
estOlnago& que presentaron alguno de los grupos tr6fi
cos¡ Y. Vacuidadm (EVTH100/IND>¡ EVT=EV+ECAR. 

OTONO 1986 
INVIERNO 1987 
PRIMAVERA 1987 
VERANO 1987 
OTONO 1987 

TOTAL 

----------------------------------------PORCENTAJE DE VACUIDAD. f• argus 

----------------------------------------IND ECAR EV EVT ECON ~VACUIDAD 

----------------------------------------6 o 2 2 4 33.3 
30 o 19 19 11 63.3 
~ 1 2 3 2 60.0 

27 o 24 24 3 88.9 
22 o 16 16 6 72.7 

----------------------------------------90 1 63 64 26 71.1 

X2mJ,6<X2<0.0~I v=4> 



TABLA 12. Diversidad d• grupo• trOfico• encontrada 
en los estbmagos de e. •rgus. 

------------------------------------No. GRUPOS HEMBRAS MACHOS TOTAL 

o 34 30 b4 
1 7 5 12 
2 2 2 4 
3 o 5 5 
4 1 2 3 
5 o o o 
6 o 1 1 
7 o o o 
9 1 o 1 

TOTAL 45 45 90 

X2=7.9<X2C0.05¡ v=7) 



TABLA 13. Parc•nt•J•• total•• de peso y pres•ncia del contenido es
t0111acal d• h•mbras y macho• d• f · arqus 

CRUSTACEOS 
l'IOLUSCOS 
A. CORALINAS 
PANULIRUS 
.ESPONJAS 
ECIUINODERl'IOS 
ASCIDIAS 
M. VEGETAL 
OTROS 
t10NI 

TOTAL 

------------------------------------------------------f · arau• 
t-Et1BRAS MACHOS TOTAL 

--iPiso ____ iPRES ____ iPESO ____ iiiREs ____ if>Eso ____ iPRES--

----¡¡~¡-----3¡~4-----sr~2-----¡º~º-----45~4-----5º~º-

24. 4 4S.S 33.9 SO.O 28.2 6S.4 
17.S 27.3 O.S 6.7 10.8 1S.4 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

*º·º 9.1 *º·º 6.7 *º·º 7.7 
7.4 27.3 o.i 6.7 4.6 lS.4 
o.o o.o 1.3 13.3 o.s 7.7 

**º·º 9.1 1.1 6.7 o.s 7.7 
ao.o 9.1 4.o 26.7 1.6 19.2 
9.o 45.s 1.1 46.7 e.s 46.2 

-----100---------------100---------------100 _________ _ 

------------------------------------------------------N• 11 N•lS N•26 

* El valor d•l porcentaje d•l peso del grupo ESPONJAS, 
corr••ponde a 0.0096% para l•• h•mbr••l 0.0073X para 
los machos y •l total •• de 0.009Y.. ** El valor del porc•ntaj• del peso d• la H, VEGETAL 
corr••pondiente • l•• h•lllbr•• •• de 0.004BY. 

Q El valor del porcentaje del peso del gupo OTROS, co
rr•spondient• a l•• h•mbr•• •• d• 0.0048X 
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secuencia que para 

comparativos. En esta 

alcanzados por los 

la especie e. guttatus, con fines 

tabla destacan los altos valores 

crust6ceos y los moluscos en los 

estómagos de ambos sexos. Asi mismo, deben hacerse notar los 

valores de porcentaje de presencia para HONI, tanto en 

hembras coao en machos (45.S y 46,7~, respectiva•ente). 

El análisis estacional de esta especie, no pudo 

llevarse a efecto debido al escaso nú•ero de ejemplares 

capturados. 

Indice de similitud (IS): 

Se obtuvo un indice de si•ilitud entre heabras y 

machos de esta especie, elaborado con los porcentajes de 

peso de la tabla 13. I~ = 35.3 

Indice de importancia relativa (!IR): 

La tabla 14 muestra los indices de i•portancia 

relativa de los grupos tróficos encontrados en los ~ractos 

digestivos de los ejemplares de f. ~. evidenciando la 

importancia de los crust6ceos y moluscos en la dieta de esta 

especie, al encontrarse valores de IIR de 22.7~ y 18.4~ 

respectivamente, representados de manera gráfica en la fig. 

7, que es el espectro trófico combinado de esta especie. 
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TABLA 14. Indic• d• impDf"t•nci• r•l•tiv•, pDr"c.nt•J• d•l 
P••o y porc1111t•J• d• pr•••ncia, d• los grupos tr~icos 
d•l esp•ctro alim•nticio d• P•nulirus •rqus. 
IJR = <Y.PESO x XPRES>/100 

---------------------------------------1.PESO 1.PRES IJR 

CRUSTACEDS 4:5.4 so.o 22.69 
ttOLUSCDS 2e.2 6:5.4 18.43 
A. CORALINAS 10.e 1:5.4 1.66 
PANULJRUS o.o o.o o.oo 
ESPONJAS. 'º·º 7.7 'º·º EQUINDDERl'IDS 4.6 1:5.4 0.70 
ASCIDJAS o.s 7.7 0.04 
11.VEGETAL o.s 7.7 0.03 
OTROS 1.6 19.2 O.JI 
t10NI e.s 46.2 3.92 

t El X d• P••o P•r• ESPONJAS •• de 0.0097 y su ccrrespon
di11nt• IIR •• d• 0.001 
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Identificación taxonómica de los alimentos 

El grado de trituración y digestión sufrido por 

los organismos ingeridos, no permite desafortunadamente, 

llevarlos a una determinación taxonómica adecuada e impide 

un análisis mas fino de los resultados. En algunos casos, 

sin embargo, fueron identificados algunos elementos, incluso 

a nivel de especie, aunque la mayoria de ellos solo pudieron 

determinarse a nivel de clase o bien de familia. 

Los resultados de este análisis se presentan en 

las tablas 15 y 16, correspondientes a e. guttatus y f. 

argus. La clasificación adoptada para el arreglo sistemático 

de las especies identificadas corresponden, en lo que se 

refiere a gasterópodos a la desarrollada por Thielle (1935), 

adoptada por García-Cubas (1981). Los crustáceos fueron 

agrupados según el arreglo propuesto por Bowman y Abele 

(1982). 
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TABLA 15. Identifieaeion taxonOaiea de los organismos 
encontrado• en los tractos di1estivos deJ!. gyttatys. 

• CRUSTACEOS 
• CLASE OSTRACODA 

CLASE HALACOSTRACA 

• MOLUSCOS 

• ORDEN STOHATOPODA 
• ORDEN ISOPODA 

ORDEN D!CAPODA 
• INFRAORDEN CARIDEA 

INFRAORDEN PALINURA 
SUPERFAHILIA PALINUROIOEA 

FAMILIA PALINURIDAE 
panylirus suttatys 

• INFRAORDEN ANOHURA 
• FAMILIA DIOGENIDAI 
• FAMILIA PAGURIDA! 

J3guri•t•• U!· 
• FAMILIA PORCELLANIOAE 

• INFRAORDEN BRAQUIURA 
• FAMILIA RANINIDAE 
• FAMILIA CALAPPIDAE 
• FAMILIA HAJIDAE 

H!.tt.!.! !R.. 
• FAMILIA PORTUNIDAE 
• FAMILIA XANTHIDA! 

• CLASE GASTROPODA 
ORDEN MESOGASTROPOOA 

* FAMILIA VITRINELLIDAE 
ORDEN N!OGASTROPODA 

• FAMILIA NASSARIIDAE 
• FAMILIA CONIDAE 

Conus latirus 
• CLASE POLIPLACOPHORA 

• EQUINODERMOS 

• ALGAS CORALINAS 

• ESPONJAS 

• ASCIDIAS 

• MATERIA VEGETAL 
Thalassia !2.· 

OTROS 
ESCAMAS Y FRAGMENTOS OSIOS DE PECES 
SIPUNCULIDOS 
POLIQUETOS 
BRIOZOARIOS 

• En esto• grupos •e hallaron ele•entoa no identificado• 



TABLA 16. IdentificaciOn taxono•ica de loa or1ania•o• 
encontrados en los tracto• diceativoa de f.: arau•· 

• CRUSTACIOS 
CLASE HALACOSTRACA 

ORD!H DECAPODA 
• INFRAORDEN ANOHURA 

• FAMILIA DIOGENIDAE 
pardanus venoaus 

• FAMILIA PAGURIDAE 
• INPRAORDEN BRACHYURA 

• FAMILIA CALAPPIDAE 
• FAMILIA MAJIDAE 
• FAMILIA PORTUNIDAE 

MOLUSCOS 
• CLASE GASTROPODA 

ORDEN H!SOGASTROPODA 
• FAMILIA CAECIDAE 

• EQUINODERMOS 

• ALGAS CORALINAS 

• ESPONJAS 

• ASCIDIAS 

• MATERIA VEGETAL 

OTROS 
FORAHINIFEROS 
BRIOZOARIOS 

• En estos grupos se hallaron elementos no identificados. 



p I S C U S I O N 

A pesar de presentarse una mayor abundancia de f, 

ll'.&J.ll en la zona, se obtuvo un mayor número de ejemplares de 

f. 1yttatus, debido al tipo de muestreo llevado a cabo para 

cada una de las especies, que resultó ser mas intenso para 

esta últi•a. 

Es notable el hecho de que m6s de la mitad de los 

ejemplares de f. 1uttatu1 hayan presentado el estomago 

vacio. Esto puede deberse a varios motivos, entre los que se 

encuentran la utilización de trampas en el muestreo, que 

tiende a favorecer la captura de los organismos hambrientos 

por ser atraídos mas fuertemente por la carnada; la hora de 

revision de las trampas y sobre todo la de fijación de las 

muestras, cuando se detiene el proceso de digestión, también 

Juega un papel importante. 

No se ha determinado la hora precisa de máxima 

actividad de forrajeo de e. &uttatus en la zona de estudio, 

aunque es probable que al menos tengan cierta actividad en 

las primeras horas de la madrugada, lo que permite la 

obtención de ejemplares aún con alimentos en el tracto 

digestivo al momento de la disección (generalmente despues 

de las 09:00 horas). 
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No hay diferencias si1nificativas entre los 

valores de vacuidad de machos y hembras de f. guttatus, 

contenidos en la tabla 2. Ara•oni (1980), encuentra también 

una siailitud en estos coeficientes para ambos sexos en las 

especies e. aracilis (38.4~ en hembras y 37.S~ en machos) y 

f. inflatus (23.8~ en hembras y 21.6~ en machos), en un 

estudio se11ejante realizado en Zihuatanejo, Gro., aunque 

estos valores son •ucho a~s bajos cuando se comparan con los 

resultados del presente estudio, que alcanzan el so.o~ para 

las hembras y 52.5~ para los machos. Esto significaria que 

no existe una diferencia en el tipo de comportamiento 

aliaenticio entre los sexos de f. guttatus. 

Aleo similar ocurre al aplicar una prueba de Xª a 

los valores de la tabla 3, demostrando una homogeneidad en 

el porcentaje de vacuidad a lo largo del afto para esta 

especie, por lo que podría pensarse que esta especie, 

•antiene sin cambios su comportamiento alimenticio; esto es, 

que no hay una estacion en la que marcadamente dejen de 

alimentarse. 

De los resultados de la diversidad de grupos 

trOficos en los estómagos de esta especie, vertidos en la 

tabla 4, se desprende que si bien fueron encontrados 10 de 

estos sruPos después de analizar todas las muestras, 

evidentemente no todos estos ~~upos aparecen en todos los 
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ejeaplares de la auestra. El m6xiao número de grupos 

tróficos que aparecen en un estómaco es de 7, perteneciente 

a una hembra, y en 6 organismos (2 hembras y 4 machos>. 

aparecen 6 diferentes tipos de alimentos. Esto significaria 

que la diversidad dietética, esto es, el carácter 

ceneralista y oportunista de la especie en términos 

alimenticios, no est6 simplemente dado por la conjuncion de 

las preferencias individuales de los organismos que 

constituyen la población, sino que adem6s, cada individuo 

refleja en su dieta, estas caracteristicas. Esto podría 

denotar que todos los elementos constituyentes de la dieta, 

aunque en diferentes grados, jue¡an un papel importante en 

el desarrollo del organismo y los requerimientos 

individuales se ven reflejados en los requerimientos de la 

especie en forma global. 

Se¡ún Hyslop (1980), ningun método de análisis de 

contenido estomacal por si mismo, ofrece una imagen completa 

del patron dietetico, por 

la m6xima información de 

lo que, con el objeto de obtener 

los datos obtenidos, se debe 

emplear al menos un método que permita la estimación de las 

cantidades, y otro que mida el volumen o el peso del 

contenido estomacal. En este estudio se optó, en el primer 

caso, por el método de ocurrencia, y en el se1undo caso, por 

el método cravimétrico. El método de ocurrencia utilizado en 

este estudio, expresado como el porcentaje d~ presencia, se 

refiere al porcentaje de estómagos que presentan cierto tipo 
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de alimento o grupo trófico, sobre el total de estO•acos con 

elementos ali•entieios. Este método es adecuado en el caso 

del análisis del contenido estomacal de las langostas, ya 

que debido a la extre•a trituracion que sufren los 

ali•entoa, se dificulta una cuantificacion del numero de 

individuos ingeridos, aunque tiene co•o 'desventaja la 

tendencia a la sobrestimación de los alimentos constituidos 

por los orsanis•os pequeftos o de escaso número. Por otro 

lado, el •etodo sravimétrico de an6lisis aqui utilizado, 

tiende a 

cuando 

subestiaar a 

se hubiese 

los alimentos con escaso peso, aun 

presentado frecuentemente, y a 

sobreestimar ali•entos pesados poco frecuentes. 

Ambos aetodos a qui utilizados, tanto el 

sraviaetrico coao el de ocurrencia, se ven afectados por el 

hecho de que los crustAceos, los moluscos, los equinodermos 

y las algas coralinas, estan constituidos· en gran medida po1· 

partes duras. que por un lado, tienen un peso especifico 

mayor que las partes blandas y por otro, la tasa de 

evacuación de éstas puede ser diferente, lo que confiere 

cierto sesgo a los resultados en el sentido de aumentar el 

valor de participacion cravimétrica, asi como el porcentaje 

de presencia de estos grupos. 

Joll (1984), encontro una rApida tasa de 

evacuación de ali•entos en Panulirus cYsnu1, alcanzando un 

so~ de eJeaplares con el est6•a¡o vacio, cuatro horas 

51 



después de ser ali•entodos con los moluscos Hl.l!Q_'tj.Ji roei y 

Littorino unifatciota, y seis horas después de alimentarse 

con alias coralinas. Los resultados de Joll contrastan con 

una ••• lenta evacuación de las partes duras de la dieta de 

~ serrata, en la que se han encontrado remanentes de 

éstas, seis dias después del mo•ento de ali•entación (Hill, 

1976, í.isl§.: Joll, 1984) y las de Homarus a•ericanus, en 

donde los restos de equinodermos, moluscos, crustáceos y 

poliquetos per•onecen en el tracto di1estivo, aün después de 

100 dias de insestiOn (Carter y steele, 1982, f.1.Q§,: Joll, 

1984). Aunque la tasa de evacuación de los alimentos, puede 

variar de especie a especie, se ha considerado que en 

1eneral, los palinuridos las poseen elevadas y la tendencia 

es que las partes duras sean evacuadas más lentamente (Joll, 

1984). 

De aqui que la comparacion entre ambos 

coeficientes, sea necesaria para obtener una idea aás 

certera del patrOn de alimentación. Es asi como se pueden 

explicar las supuestas discrepancias entre los valores del 

porcentaje del peso y aquéllos del porcentaje de presencia, 

para un determinado 1rupo trofico. Tal es el caso de la 

materia or1ánica no identificada CMONil, en donde los 

valores de porcentaje de peso y de presencia son 

respectivamente de 11.6~ y 40.6~ para las hembras y de 12.s~ 

y 38.7~ en los machos (tabla 5), lo que sicnifica que si 

bien la materia no identificada fué relativamente frecuente 
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., 

en las •uestras analizadas, el peso de é8ta no alcanza 

valorea elevados. Al10 similar ocurre con el srupo de los 

equinoder•os. que es un grupo menor en términos de· 

participacion cravi•etica, aunque los datos de porcentaje de 

apariciOn indican que son un componente diet~tico común. 

En ceneral, en el resto de los 1rupos tróficos se 

•antiene el •is•o eaque•a para ambos sexos de e. suttatus, 

co•o puede apreciarse en la fisura 3, siendo una notoria 

excepciOn el crupo Panulirys en el caso de los •achos, ya 

que si bien no fue frecuente encontrar restos de 

exoesqueleto de este género, las cantidades inseridas fueron 

i•portantes en esos escasos eventos. Estos 

co•patibles con los reportados por Joll 

encontrO porcentajes variables de este 

est6•acos de f. ~-

resultados son 

(1984), quien 

co11ponente en 

La posibilidad de ocurrencia de canibalismo en el 

sénero PanulirY.!l, ha suscitado polémica entre los 

investisadores. existiendo en cenera! un rechazo a tal 

hipótesis, explicando la presencia de estos restos. como la 

incestiOn de exuvias y fracmentos de exoesqueletos de 

consénerea coao fuente de oli1oelementos en los organismos 

en proceso de muda, lo que i•plicaria un fuerte ahorro 

ener16tico (Heydorn, 1968). Esta puede ser, desde luego, 

parte de la explicaciOn, pero ta•bién podria ju1ar un papel 

importante el estado de "stress" al que pueden verse 
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so•et1doa los or1anis11os en las ·~raupas lo que alteraría su 

co•por~a,iento, ~or un lado, y favorecería la autoto•ia de 

pereiOpodos, cultenas y antenulas, que son los apéndices 

encontrados con mayor frecuencia en los contenidos 

estomacales analizados en el presente estudio. Como 

complemento a lo anterior, puede mencionarse que en algunas 

ocasiones en que dos o mas langostas eran atrapadas en la 

misma trampa, ocurría que alguna de ellas había perdido 

alguno de los apendices, mientras que otra se encontraba 

in1iriéndolo al momento de la colecta, sin llegar a 

establecer si el apéndice en cuestión había sido o no 

autotomizado. 

Experiencias personales con langostas de la 

especie E. g_uttat!.!.§. mantenidas en cautiverio. indican que 

estos organismos 

tejido blando de 

pueden ser 

la misma 

alimentados con fragmentos de 

especie y mantener as1 una 

sobrevivencia satisfactoria. Todos estos elementos, aunados 

al hecho d~ que en ocasiones las partes de exoesqueletos 

encontrados en el tracto digestivo del animal aun estuviesen 

asociados a tejidos blandos, pone en duda, en el caso de ~. 

gy~~~. que la ingestión de estos fragmentos se deba 

exclusivamente a la necesidad de oligoelementos en el 

proceso de rege~eracion del caparazon y viene a reforzar la 

idea de una alimentacion t1picamente oportunista de la 

especie, sin la necesidad de implicar un comportamiento 

agresivo. 
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Estacionalaente se observ•n fluctuaciones en a•bos 

porcentajes de los grupos troficos que conforman la dieta de 

la especie f-. cuttatu.§. <tablas ó y 7; Fi1.4>. aunque pueden 

identificarse 1rupos que se •antienen con valores 

relativamente elevados a lo lar10 del afto, tales co~o los 

crust&ceos, los moluscos. y las alcas coralinas. Otros 

grupos, por el contrario, conservan bajos estos valores 

durante el periodo de estudio <e.e. ascidias y materia 

vegetal). Los grupos restantes, esto es, E.Anl.ll..lrltl.. 

esponjas, equinodermos y "otros", se caracterizan por tener 

grandes fluctuaciones en el tiempo. Esta variación 

estacional, asi como la diversidad de los componentes 

alimenticios, podr1an ser en parte, reflejo de las 

condiciones del hábitat de esta especie, ya que se considera 

a las comunidades arrecif ales como de las mas diversas que 

existen, que mantienen un equilibrio dinamice. basado en 

oscilaciones constantes. tanto en el número de espe~ies, 

come· en el numere. de individuos de las poblaciones que 

conforman a cada especie IConell. 19781. 

Por otro lado. se ha demostrado en los trabajos 

realizados en ~~.J:~ ~-ªricanuE! .. que las lancostas parecen 

tener cierta selectividad en sus alimentos. ya que se 

encontro en los análisis de la dieta de esta es~cie. que la 

proporción de los grupos tróficos contenidos en los 

estomagos difiere de la abundancia relativa de los mismos en 
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el hábitat (Phillips et al., 1980a). Esto se explica si se 

tiene en cuenta que, por ejemplo los crustáceos, proveen a 

tl· americanus , alrededor de cinco veces más energia y~ 

cuatro veces más proteina que lo que pueden obtener de los 

equinodermos (Evans y Mann, 1971, ~: Phillips ~k al., 

1980a). De esta manera, podr1an interpretarse las 

fluctuaciones en la proporción de algunos de los grupos 

mencionados, como el resultado de una cierta plasticidad en 

la dieta de estos crustáceos ante circunstancias 

ambientales, así como a preferencias intrinsecas de la 

especie. 

Para detectar posibles diferencias en los patrones 

dietéticos entre las distintas estaciones del año, se 

realizó un análisis, mediante la aplicación de los indices 

de similitud. El indice de similitud de Jaccard modificado 

por Spatz, aplicado a los valores de porcentaje de peso, 

permite discernir con mayor certidumbre las diferencias 

entre los distintos bloques a comparar ya que considera las 

diferencias tanto cualitativas como cuantitativas. 

El indice de similitud de Jaccard, modificación de 

Spatz (IS.~>. aplicado a los valores de peso de hembras y 

machos de f. guttatus, alcanza el 53.&~. lo cual significa 

que si bien existen algunas diferencias ya discutidas con 

anterioridad, éstas no son lo suficientemente grandes como 
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para pensar en distintos agrupamientos troficos en los sexos 

de esta especie. 

En la tabla 8 se pueden apreciar los IS... entre 

las distintas estaciones del año. En ella se observa el 

valor de comparación entre el verano 1987 y el invierno 

1987, dando como resultado el 15.9~. que resulta ser el mas 

bajo de todos los valores computados en esta tabla, lo cual 

es lógico si se considera que en estas estaciones prevalecen 

condiciones muy distintas en términos de temperaturas, 

regímenes pluviométricos, etc. 

Dados los bajos valores que se presentan en casi 

todas las combinaciones de comparación en la que interviene 

el invierno, bien puede pensarse que es en esta estación en 

donde pueden darse los cambios mas severos en todo el año, 

pues al ser comparados tanto con el otoño 1986, como con el 

otoño 1987, además de la ya mencionada comparación con el 

verano 1987, ninguno de estos valores sobrepasa el valor 

U•bral del 25X para poder considerarse como similares. 

Los demás binomios estacionales comparados, 

mantienen sus valores dentro del rango de aceptabilidad de 

si•ilitud y como resultado puede pensarse en una graduación 

en el cambio de condiciones entre estación y estación, a 

•xcepc16n del invierno 1987 en el que el cambio fue un tanto 

••yor que en el resto de las es~aciones, lo que se refleja 
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en el patron ali•enticio de esta especie para dicha época 

del ano. De nueva cuenta esto es reflejo de la plasticidad 

dietética ante circunstancias a•bientales. 

Para una mejor evaluación de este tipo de 

infor•acion. el índice de importancia relativa <IIR), ha 

sido de eran utilidad en 'estudios de esta naturaleza. 

Al1unos eje•plos son los trabajos de Gracia y Lozano C1980l 

y Yaftez-Arancibia ~Al.. (1976). En este último trabajo se 

propone la utilización de un "diagrama trófico combinado", 

mismo que aqui se construyó a partir de la tabla 9, que 

muestra los valores de IIR (Fig. 6). En esta figura se puede 

caracterizar al grupo de los crustáceos, como un alimento 

preferencial, seguido por los moluscos que según este 

esquema ocupan un relevante lugar como alimento secundario. 

Tambien como alimentos secundarios, se encuentra la materia 

organica no identificada (MONI) y las algas coralinas. 

Joll y Phillips (1984), subrayan la im~crtancia 

que tienen las algas coralinas en la nutricion de fanulirus 

~Y.&DUS y aunque no llegan a determinar la naturaleza de los 

nutrientes que contribuyen al metabolismo de la especie, 

dejan en claro el papel que juegan en la aportación de 

calcio para formación del exoesqueleto de los individuos que 

se encuentran en las primeras fases de intermuda. 
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Los de11•• srupos trOficos, caen en el ran10 de 

alimentos accidentales, ocasionales o circunstancial••, 

haciendo patente la minima contribucion que tiene la materia 

vesetal, en la conformaci6n del patr6n alimenticio de 

Panuliru1 1uttatus. 

Panuliru1 llaJ,ll.: 

Respecto al an6li•is de loa porcentaje• de 

vacuidad de la especie Panulirua IJ:.l.l¡I., se observa que •• 

presentan en niveles aas elevados que los de ~. 1ytt1tu•, 

probablemente debido a un artificio del muestreo, ya que la 

pesca de este crustáceo se realiza en esta zona, entre las 

08:00 y las 14:00 hrs., lo que da como resultado un lapso de 

tiempo considerablemente 1rande entre la hora de 

alimentación y su captura y entre esta y el inicio del 

procesamiento de las muestras. Como consecuencia se tiene 

que, de 90 ejemplares capturados, solo 26 hayan contenido 

alimento en el tracto digestivo, ya que se considera elevada 

la tasa de evacuacion que presenta esta especie, a la luz de 

los estudios de Herrkind ~ ll_. (1975), realizados en la1 

Islas Virgenes, en los que tambien se determino el periodo 

de actividad de estos or1anismos, el cual va de la• 17:00 a 

las 06:00 hrs. 

La cantidad de est6ma1os con determinado n~aero de 

grupos tróficos (tabla 12), 1e comporta de manera similar 
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que para la especie e. suttatu1, esto es, existen sas 

e1tó•a1os con escaso núaero de 1rupos trOf icos y solo unos 

cuantos con a6s de dos de estos 1rupos coao elementos 

con1titutivos del contenido estoaaeal. Sin embargo, puede 

apreciarse en la mis•a tabla, que una de las heabras 

conten1a ocho de los nueve 1rupos encontrados para la 

especie, aostrando el car6cter oportunista y 1eneralista de 

la aliaentacion de esta especie. Estadisticamente no hay 

diferencias entre machos y heabras para estos valores. 

Tanto en la tabla 13 como en la fig. s, puede 

observarse que no se 

constitutivo de la 

presentan las ascidias como elemento 

dieta de las hembras, ademés de 

encontrarse un mayor porcentaje del peso del componente de 

los equinodermos y las algas coralinas en comparación con 

los valores de los machos. 

Del total de la muestra, incluidos ambos sexos, 

tres grupos destacan sobre todos los demas. como los 

poseedores de los valores més altos, tanto del porcentaje de 

presencia como el de péso: crustaceos, moluscos y MONI. Este 

último tiene una representación elevada, sobre todo en 

términos del porcentaje de presencia, pues se trata en gran 

parte de material ya dicerido, debido al tie~po transcurrido 

desde el momento de la ingestión hasta el de fijación. El 

grupo de los moluscos es el que alcanza un mayor porcentaje 

de aparicion en los tractos de los ejemplares de esta 
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especie, causado tal vez por la ya aencionada tasa de 

evacuación diferencial de acuerdo a la dureza del tejido, o 

bien por que alauno• de los fracaentos de conchas presentes 

en la muestra y que se contabilizan bajo el aencionado 

rubro, no pueden diferenciarse de aquellos que albercaban 

anomuros <cancrejos eraitaftos>. que debieran foraar parte 

del 1rupo de los crustaceos. 

Resalta en esta especie, la ausencia del 

componente Panulirus, a diferencia de lo encontrado en e. 
guttotus, cuyos eJeaplares fueron capturados por traapas, lo 

cual apoya la hipótesis del "stress" para explicar el cariz 

oportunigta del canibalismo. También es evidente la ausencia 

de materia vegetal, aunque en ambos casos existe la 

posibilidad de la influencia del tamaño de la muestra. 

El coeficiente de similitud encontrado entre 

machos y hembras, realizado con los valores de porcentaje de 

peso es de 35.3, pudiendo concluir que a pesar de las 

diferencias particulares en el comportamiento cravimé~rico 

de los grupos troficos constitutivos de la dieta de ambos 

sexos, estos patrones dietéticos en su conjunto, son en eran 

medida similares. 

El diagrama trofico combinado para esta especie 

(Fig. 7), muestra el espectro alimenticio de la especie, 

conformado por los porcentajes de peso y de frecuencia y 
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valorado por la conjunciOn de ambos en el llR, rem.arcando 

claramente la importancia que tienen los crustáceos y los 

moluscos, como alinentos preferenciales de e. ~. y 

delimitando a la nateria no identificada como alimento 

secundario, lo que delinea un patrOn, si no idéntico. por lo 

menos similar al de f. guttatu.§.. Existe una clara diferencia 

en lo concerniente a las algas coralinas, ya que si bien 

éstas son un alinento secundario para f. guttatus, devienen 

en ali•ento ocasional para E. ~. 

Esta sinilitud en la configuración de aabos 

patrones dietéticcs, 

especies del mismo 

la cercania taxonómica de estas dos 

género, aunado a una distrbuci6n 

geográfica compartida, asi como una parcial aunque temporal 

coincidencia de hábitats, pues tanto se pesca E. guttatus 

por fuera del arrecife, como se captura E· ~ por medio 

de trampas dentro de éste aunque en una desproporcionada 

relación, favorable a una u otra especie, se1ún el caso, 

plantea un cuestionamiento sobre la posibilidad de una 

superposición de nichos ecológicos. Sin embargo, ya desde 

1934, Gause establece que la intensidad de la cospetencia 

••t6 dada no p.or la afinidad sistematica, sino por la 

similitud de los requerimientos de los coapetidores 

Potenciales en el medio. y sesún Andrewartha y Birch (1954), 

aún si dos o m6s especies se encuentran 
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aH.lll!!DtAndose de lo aisao, 

super.ablilndancia de esa comida 

est:os ~anis•os se alimentan 

especifi.co. 

ésto podria denotar una 

en particular, o bien que 

de distinto •aterial a nivel 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- Aunque la metodología de •uestreo e11pleada 

pudo ser la causante de haber encontrado elevados indices de 

vacuidad en los eje•plares capturados, es posible establecer 

el patrón ali•enticio de ambas especies, los cuales 

presentan cierto grado de siailitud. 

2.- fanulirus cut ta tus posee un espectro 

alimenticio liseraaente aas a•plio que f. AJ:&YI. y en ambos 

casos, el grupo tr6f ico de los crust6ceos debe ser 

considerado como una selección preferencial. 

3.- El grupo de los •oluscos es preferencial para 

f. ~. y resulto ser menos iaportante en la dieta de f. 

guttatus, pudiendo ser clasificado para esta especie coao un 

relevante aliaento secundario. 

4.- Las algas coralinas están presentes en los 

patrones dietéticos de estas especies aunque la i•portancia 

que tienen para cada una de ellas varia, pues •ientras que 

en f. guttatus tiene,· un c6racter secundario, en f. m 

for•a parte del grµpo de los ali•entos ocasionales o 

circunstanciales. 

s.- Los equinodermos son un grupo encontrado 

frecuentemente en los estomagos de lae langostas de a•bas 

64 



especies, aunque su contribución graviaétrica los rele&a a 

un papel de ali•ento ocasional. 

6.- La especie f. guttatus presentó como elemento 

constitutivo de su dieta restos de congéneres y si bien esto 

puede deberse al muestreo por trampas, se puede afirmar la 

existencia de canibalismo en esta especie, infiriendo un 

cariz oportunista en su alimentación. No se presentaron 

restos del género Panulirus en los especimenes de f. ~· 

7.-·El resto de 

especies, esto es, materia 

"otros", quedan relegados 

los grupos tróficos en ambas 

vegetal, ascidias esponjas y 

coao alimentos accidentales, 

ocasionales o circunstanciales, tanto en f. ~como en f. 

cuttatus. 

e.- La materia org&nica no identificada (MONI), se 

ubica en ambas especies como un grupo de importancia 

secundaria, aunque debe observarse esta situacion como un 

posible artificio en el tipo de muestreo, debido al tieapo 

transcurrido entre el moaento de alimentación y el de 

fij~ciOn de los estóaagos. 

9.- No existe una 

patrones dietéticos de los 

especies, a excepción hecha 

notable diferencia entre los 

dos sexos en ninguna de las dos 

del grupo panulirus que se 

encuentra con mayor frecuencia er los machos de f. guttatus. 
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10.- Estacionalmente, hay ligeras variaciones en 

la composición dietética de f. guttatus, siendo el caso del 

invierno el que presenta una mayor diferencia con el resto 

de las estaciones debido, tal vez, a que en esta estación 

i•peran condiciones más severas, lo que significa un cierto 

grado de plasticidad en la alimentación de esta especie. 

11.- Puede catalogarse a la dieta de estos 

crustAceos como omnívora, aunque fundamentalmente carnívora, 

generalista, plástica y selectiva. 
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