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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el embalse Trinidad _ 

Fabela en el Estado de México, donde se colectó a Chirostoma 

jordani con un chinchorro de pano charalero de 30 metros de 

longitud, una caída de 3 metros y una abertura de malla de _ 

1 / 3 de pulgada. 

Se obtuvieron 5 clases de edad, una longitud máxima de 

12.7013 cm, un peso máximo de 34.9423 g. Se encontró que la_ 

la época de reproducción es en primavera y que la talla mini

ma de reproducción se presenta en esta misma temporada, con __ 

una fecundidad promedio de 658 huevecillos, su alimentación _ 

es zooplanctofaga y la complementan con organismos del bentos 

El factor de condición y el tipo de crecimiento estan regula

dos por el almacenamiento y el suceso reproductivo. 

Así podemos concluir que en este sistema se alcanzan -

longitudes y - pesos mayores a los reportados por otros autores 

para esta espe cie, debido a la presencia de una tasa metabó - -

1 ica alta (.2470 ). El suceso reproductivo está intimamente 

relacionado con la dinámica de los parámetros ambientales. 

El patrón alimenticio cambia con la estación del ano, -

presentando para invierno y primavera a Diaptomus sp, en vera

no a Streblocerus sp y para otono a Daphnia sp como alimen--

tos más importantes. 

ÍÍIÉESLJDGIÉPQ

El presente estudio se realizo en el embalse Trinidad _
Fabela en el Estado de Mèxico, donde se colectó a Chirostoma
jordani con un chinchorro de paño charalero de 30 metros de
longitud, una caida de 3 metros y una abertura de malla de _
1ƒ3 de pulgada.

Se obtuvieron 5 clases de edad, una lonqitud máxima de
12.7013 cm. un peso maximo de 34.9423 g. Se encontro que la,
la época de reproduccion es en primavera Y que la talla mini-
ma de reproducción se presenta en esta misma temporada. con _
una fecundidad promedio de 658 huevecillos, su alimentación _
es zooplanctofaga y la complementan con organismos del bentos
El factor de condicion y el tipo de crecimiento estan regula-
dos por el almacenamiento y el suceso reproductivo.

Asi podemos concluir que en este sistema se alcanzan --
longitudes y pesos mayores a los reportados por otros autores
para esta especie, debido a la presencia de una tasa metabd--
lica alta (.247D). El suceso reproductivo está íntimamente --
relacionado con la dinamica de los parametros ambientales.

El patrón alimenticio cambia con la estación del año, -
presentando para invierno v primavera a Diagtomus sp, en vera-
no a Streblocerus sp y para otoño a Daphnia sp como alimen--'
tos más importantes.



INTRODUCCION. 

agua es e l compuesto má s abundante sobr e la 

la corteza terrestr e , y no se distribuye solamente sobre 

océanos, agua dulce, agua subterránea o vapor de agua 

de la atmósfera , sino que está circulando constantemente 

de un lugar a otro. Se ha esti mp.do qu e el volumen total 

de agua alc a nza un a cantidad de 1359x109 litros:- Cerca 

del 97% d e l volumen total correspond e al agua d e mar, 

e 1 

de 

2.25 % 

hielo 

es agua 

polares. 

congelada de 

la mayor part e 

los glaciare s 

r e stante o s e a 

y capas 

el @ __ . 7 5% 

se e ncu e ntra distribuida en el agua dulce d e los lagos, 

río~ y agua subterránea (Sutton, 19 8 6). 

El hombre d esde sus inicios ha mirado el agua 

como una importante fuente de alime ntación, que complementa 

lo s recursos obte nidos e n e l ecosistema terrestre . Además 

de la silvicultura y agricultura, 1 a ma yo r cantidad 

d e invest igaciones se ha 1 levado a cabo e n el biología 

ele las pes que rías l o cual resulta de e norme impor ta ncia 

e <·d nÓmi c a ( Kr c bs, 19 8 5). 

(Los cu e rpos d e agua dulce prov e en al hombre de 

un aprov ec hamiento dire c to d e usos dom~stico e i ndustrial, 

así como d e un a fu e nt e extra d e e xplotac ión pesqu e ra. 

Los hábitat s el e agua dulc e pu e d e n s er consid e rados de 

forma adecuada e n dos series; c uerpos d e agua lénti cos, 

co n movimi e nt os re st r·ingidos c o mo lo s lagos, lagunas, 

charca s e tc . y l os c-ue rpo s de agua Jó t icn s d o nd e e l 

flujo temporal e s má s importa n te, como e n l os ríos y 

arroyos . Est a c lasificaci ó n n o in c lu ye a los e mb a l ses , 

ya qu e estos pre sentan c aract e ri st lc as d r a mb os me di os 
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INTRODUCCION.

` El agua es el compuesto más abundante sobre la
la corteza terrestre, y ru) se distribuye solamente sobre

océanos, agua dulce, agua subterránea o vapor :ka agua
de 'La atmósfera, sino cum: está circulando constantemente
de un lugar a otro. Se ha estimado que el volumen total
de- agua alcanza una cantidad de l3S9x1üq litrosf Cerca

del 97% del volumen total corresponde al agua de mar,
el 2.25% es agua congelada de los glaciares y capas

de hielo polares. la mayor parte restante o sea el 0.75%

se encuentra distribuida en ffl. agua dulce de los lagos,
rios y agua subterránea (Sutton, 1956).

El hombre desde sus inicios ha mirado el agua
como una importante fuente de alimentación, que complementa

los recursos obtenidos Emi el ecosistema terrestre. Además

de la silvicultura y agricultura, la mayor cantidad
do investigaciones far ha llevado En cabo fui el biologia

tk* las pcsquerias hi cua] resulta the enorme importancia
1-'¢.'(il'H'iI'!1I(.'.Fl ÍIÍPHIJS, I'-'-135].

,Los cuerpos de agua dulce proveen al hombre de

un aprovechamiento directo de usos domestico e industrial,
así como de una Fuente extra dc explotación pesquera.
los hábitats de agua dulce pueden ser considerados de
forma adecuada fui dos. series; cuerpos ch* agua lénticos,

con movimientos restringidos como los lagos, lagunas,

charcas ctc. 3-' Ios cuerpos dr a,f_1_'1|a _Ifit_'icos donde el

flujo temporal es mas importante. como en los rios y

arroyos. Esta c1asif"icacíon no inclugfr- a los enibalses,

ya que estos presentan c¿¡r'act.-rrfsr.ic.-ns dc amho±-. medios



ambientes (Odum, 1971; Armengol, 19 8 3; Margalef, 19 83 ). 

pa ra la 

de agua 

Ini cia lme n te los r e presa mi e ntos fu eron concebidos 

g e neración d e energ í a e léctrica y como a lma c e n 

para riego, e n la actualidad se tiende a un 

aprovec hami ento integra l 

(deportiva , co merci al y 

el recreo y e l t urismo. 

en actividades 

doméstica), 

como la pesca 

la acuacultura, 

Los e mbal ses al ser aprove c hados como una f u e nt e 

de agua pueden ser utilizados en la acuacultura, s i e ndo 

este un i mportante r ec urso d e explotación agropec uari a 

ya que contribuye al mantenimiento de las poblac ione s 

naturales; es fue nte de alimento y trabajo, de for ma 

relevante representa para mu c ho s una alternativa d e 

producción en el campo, cuando e n este es difícil practicar 

la ganade ría o agricultura. 

Por e sto último se han realizado numerosos 

esfu e rz os por 

en los lagos y 

considerar que 

introduci r es pecies de interés comercial 

repr e samientos artifi c iales . Es importante 

estas a ct i vidades n o han tenido una s eri a 

planificac ión, lo 

resultados o bien 

que en ocasiones pue d e 

para 

dar bue nos 

las espec i e s 

c ondicione s nativas, misma s que 

imperantes. Por lo 

acarrerar 

ya están 

ant e rior 

previas 

como en 

investigaciones 

los ecológicos 

tanto 

d e 

probl e mas 

adaptada s a las 

es necesario lle var a cabo 

en 

las 

los aspectos biológicos 

especies nativas 

garantizar s u conse rvación y posible aprovechamiento. 

para 

/ 

éxico cuenta con una superficie de 120, 000 Km2 

-2-

Hmbìflfltflä lüdum, 1971; årmengol, 1933: Margalef, 1933).

Inicialmente los represamientos fueron concebidos
para la generación de energia electrica y como .almacen

de agua para riego, en la actualidad se tiende a un

aprovechamiento integral en actividades como la pesca

(deportiva. comercial gr doméstica), la acuacultura,
el recreo y el turismo.

Los embalses al ser aprovechados como una fuente
de agua pueden ser utilizados en la acuacultura, siendo

este un importante recurso de explotación agropecuaria
ya que contribuye al mantenimiento de las poblaciones
naturales; es fuente de alimento y trabajo, de forma
relevante representa para muchos una alternativa de

producción en el campo, cuando en este es dificil practicar

la ganaderia o agricultura.

Por esto último se han realizado numerosos
esfuerzos por introducir especies de interés comercial
en los lagos y represamientos artificiales. Es importante

considerar que estas actividades no han tenido una seria
planificación, lo que en ocasiones puede dar buenos

resultados o bien acarrerar problemas para las especies
nativas, mismas (nue ya están adaptadas a las condiciones
imperantes. Por lo anterior es necesario llevar si cabo
previas investigaciones tanto ¿Hi los aspectos biológicos

como en los ecológicos de las especies nativas para

garantizar su conservación y posible aprovechamiento. ll'

_2_

I-Lflóxico cuenta con una superficie:hal2D,üU0 Kmz



de aguas interiore s, d e las c u ales e l 70 % es d e s uma 

importancia para su explotación. As í mismo e n términos 

generales nuestro país cuenta con un c lima bondadoso 

para la práctica de la acuacul tura (Ba ca, 19 86) J 

Los represamientos 

200,000xl0 6 m3 de agua 

artificial e s e n 

(Ortíz, 1975). 

Mé xi co almacenan 

Estos sistemas 

presentan c aracte rísti cas ~ropias y los organismos que 

a ellos llegan llevan a cabo ade c uaciones, o no, a las 

condiciones impe rantes. 

•, ...>... ~e ntro d e la clasificación de los organi s mo s d e 

•gua dul ce, e l Nec ton es un o d e l os grupos más importanes, 

por su interés económico, está integrado por anfibios, 

r e ptil es, peces e in sectos d e gran tamaño. En nuestro 

país l a pe sc a d e las agua dul ces ha tenido gran importancia 

d ese hace ya algunos siglos. Los i ndige nas emprendieron 

la pesc a dul ceacuicol a co mo una actividad c ontínua en 

ríos y lagos, ya qu e el pesca d o d e agua sa lada presentaba 

probl e mas principalmen te d e co nse rvac ión. En los último s 

años po r las características g e ográficas de la Re pública 

Mexic a na, la pesca dulc eac uí c ol a s e ha d e s ar rollado 

en lugares d e di fici 1 acc eso a l ma r, habi é ndose formado 

núcleos d e 

el caso de 

y Gi 1 19 86) 

poblaciones típicame nt e pesqueros, 

Pátzcuaro Mich. y Chapala, jal. 

tal · es 

(Corde ro, 

/ 
De los peces d e aguas e pi contine ntales la fa milia 

At h e rinida e es de gran i nt erés por co nstituir un important e 

rengl ó n e n la s pes qu e ría s , no s olo d e México, si n o 

de mucho s otros lugares d e l mun do, e sta fa milia se e n cue ntra 

ampliame nt e distribuida principalm e n te so bre la región tcm-

- 3-

de aguas interiores, de las cuales el ?ü%- es de suma

importancia para su explotación. Asi mismo en términos

generales nuestro pais cuenta con un clima bondadoso
para la práctica de la acuacultura (Baca, 198ó}.\

Los represamientos artificiales fui México almacenan
2Ú0,üÚDx10ü m3 de agua (Ortiz, 1975). Estos sistemas

presentan caracteristicas 'propias y los organismos que
a ellos llegan llevan a cabo adecuaciones, o no, a l.as

condiciones imperantes.

lëentro de la clasificación de los organismos de

agua dulce, el Necton es uno de los grupos más importance,
por su interes económico, está integrado por anfibios,

reptiles, peces e insectos de gran tamaño. En nuestro

pais la pesca de las agua dulces ha tenido gran importancia

dese hace ya algunos siglos. Los indigenas -emprendieron

la pesca dulceacuicola como una actividad continua en

rios y lagos, ya que el pescado de agua salada presentaba

problemas principalmente de conservación. En los últimos

años por las caracteristicas geográficas de la República
Mexicana, la pesca dulceacuicola se ha desarrollado
cn lugares tk: dificil acceso al nun", habiéndose formado
núcleos de poblaciones típicamente pesqueros, tal- es
el caso de Pátzcuaro Mich. y Chapala, jal. (Cordero,
3 (1i1.m8e}_,f

De los peces de aguas epicontinentales la familia

Atherinidae es de gran interés por constituir un importante
renglón en las pesquerias, no solo de México, sino

de muchos otros lugares del mundo, esta familia se encuentra

ampliamente distribuida principalmente sobre la región tem-

-3_



pl a da (Barbour, 19 66) . 

\.a Est a es una d e las famili as c on una amplia tradición 

en México, 

blan c os qu e 

e n for ma de 

aquí se 

desde 

incluye n 

la época 

guisados en aj i 

a l os c har a l es 

prehispanica s o n 

guidilla seca, 

secos, asados, fritos, e n forma d e boqueron 

( Si e rra y Sierra 1977 ; Ocamµo, 1971). 

"") 

mid en 

Los 

d <:> 

charales s on d e tamaño peque ño 

8 a 1 2 c m, e xi ste n alrede dor d e 

y pescados 

co nsumidos, 

como tamal, 

y e n torta 

regularmente 

20 es pecies, 

se d istribuyen e n los lagos, r í os y presas de la cuenca 

Le rma - Santiag o ( Armijo y S a ss~ 1976) . 

~ D<' ntro de la familia Ath er inidae, e l géner o Chirostoma 

tir ne 11n lugar importante dado qu e es carac terístico 

<l <' l a Ictiofauna Mex i c ana. En este 

a 1 a e specie Ch i ros t o ma Jordani la 

gé ne ro 

cual ha 

se in c luye 

ll a mado la 

atención de varios i nvestiga dores por s u a mplia d istribución 

y r esiste ncia a condiciones d e cautiverio. Si n e mbargo 

P n ge n e ral los aterinidos me xicanos , h a n sido estudiad os 

relativamente poco, no obst ante ser es pecies d e considerabl e 

importan('ia económica. (Navarr e te, 198 1). 
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plada (Barbour, lüüól.

fl' G1. :IK; Esta es una de las familias con una amplia tradi
en México, aqui se incluyen a los charales y pescados

blancos que desde la época prehispanica son consumidos,

en forma de guisados emi aji guidilla. seca, como 'tamal,
secos, asados, fritos, en Forma chi boqueron gr en torta

(Sierra y Sierra 19??; Ocampo, 1971].

_ Los charales son de tamaño pequeño regularmente

miden tk* 3 a. 12 cm, existen alrededor the 20 especies,

se distribuyen en los lagos, rios y presas de la cuenca

Lerma Santiago larmijo y Sasso,l9?ó).

f Dentro de la Familia atherinidae, el género Chirostoma
liene un lugar importante dado que es característico

de la Ictioïauna Mexicana. En este género se incluye

a la especie Chirostoma Jordani la cual ha llamado la

atención de varios investigadores por su amplia distribución
y resistencia a condiciones de cautiverio. Sin embargo
rn general los aterinidoslmexicanos, han sido estudiados

relativamente poco, no obstante ser especies de considerable
importancia económica. (Navarrete, 1951).
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ANTECEPENTES. 

Sobre el g~nero Chirostoma se han r ea lizado bna 

serie de trabajos que se refieren principalment e a aspec t os 

de taxonomía, dentro de los cuales cabe destacar los 

realizados por Den Buen en el Lago de Pátzcuaro durante 

el período compre ndido de 19 39 a 1947 (in Navarrete, 

198 11. Rosas (1970) publica un trabajo sobre datos de 

c ultivo de la es pecie Chirostoma estor del mi smo l.ago. 

En 

(Wolman) 

l o 

se 

qu e 

han 

respecta a 

realizado 

la es pecie Chirostoma j ordani 

numerosos trabaj os taxo nÓmj cos 

y d t> distribució n, por autores extranjeros (Wolman, 

13 8 .i ; Bean, 1899; Jordan y Hubbs, 1919; Jordan, Everman 

y Clarck, 19 30; Barbour , 197 3) y nacionales (Cuesta 

Terron, 1931; De Buen, 1939, 1940, 1941, 194 3, 194 5, 

194 7; Alva rez del Villar, 1950, 195 3, 1963; Alvarez 

de l Villar y Cortez, 1962) (in Navarrete, 198 l). 

Más reci e ntemente Moncayo y h e rnández (1978) estudian 

los aspectos eco lógi cos y bi o lógicos e n el emb a lse Requena 

Edo. de Hgo.; Navarrete (1981) estudia la biología del 

chara l Chir·ostoma j or·dan i e n el e mbals e Taxhimay, Edo. 

de Mé x. , donde hac e un a rec o pilación de la filogenia 

de este género; Cárdenas (1982) hace un estudio histológi c o 

del testículo de l ma c ho de la especie C. J ordani. 

Sobre aspectos de hábi~ alimenticios y reproducción 

se han trabajado en varias especies de g~nero Chirostoma. 

So lo rzano (1961) trabajo con C.bartoni; Rosas (1 973 ) 

co n C. grandocule y Tellez co n Chirostoma humboldtianum 

( 1979) . 
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ANTECEDENTES.

Sobre el genero Chirostnma se han realizado Una
serie de trabajos que se refieren principalmente a aspectos

de taxonomía, dentro de los cuales cabe destacar los
realizados ¡nn¬ Den lhuni en el. Lago ch~ Pátzcuaro durante

el periodo comprendido de 1939 a 1947 (in Navarrete,

10511. Rosas (1970) publica un trabajo sobre datos de
cultivo de la especie Chirostoma estor del mismo lago.

En lo-(nur respecta si la especie Chirostoma jordani
lwolman) :ma han realizado numerosos trabajos taxonómicos

y de distribución, por autores extranjeros (figlman,
1ÉÉ4q Bean, 1899; Jordan jr Hubbs, IQIQ; Jordan, Everman

y Clarck, 1930; Barbour, IQTQI y nacionales (Cuesta

Terron, 1931; De Buen, 1939, 1940, 1941, 1943, 1945,

194?; Alvarez del Villar, 1950, 1953, 1963; Alvarez
del Villar y Cortez, 1062) (in Navarrete, 1951).

Más recientemente Moncayo y hernandez (1973) estudian
los aspectos ecológicos v biológicos en el embalse Requena

Edo. ck› Hgo.; Kavarrcte (1981) estudia Ibi biologia del
charal Chirostoma _jordåni en el embalse Taxhimayy Edo.

de Méx., donde hace una recopilacion de la filogenia
de este género; Cárdenas (1932) hace un estudio histológico
del testículo del macho de la especie C7 Jordani.

Sobre aspectos de hábios alimenticios y reproducción
se han trabajado en varias especies de género Chirostoma.

Solorzano (1961) trabajo con C.bartoni; Rosas (19?3)
con (L grandocule gr Tellez con Chirostoma humboldtianwm
(1079).
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OBJETIVOS. 

Los estudios acerca de la biologí a y eco logía 

de la especie Chirostoma j ordani son escasos, es por 

esto que el presente trabajo contempló la ampliación 

de dichos conocimientos, plante andose los siguientes 

objetivos: 

Determinaci~n d e la dieta de C.jordani en el embalse 

Trinidad Fabela. 
/ 

Estimación de la variación d e la dieta para ca da 

época del año. / 

Determinación de la edad y crecimi e nto de 

C.jordani e n el embalse Trinidad Fabela. 

la especie 

Evaluación del factor de condición para cada época 

del año. 

Deter~i nación de la relación Fecundidad-Longitud. 

Estima c ión d e la mortalidad y supervivencia de 

la población en las dif e rent es é pocas del año. 

,[ l, v--~ . 
De te rmina¿ión relaciones de los parámetros biológicos 

de C.jordani con los parámetros físicos y químicos. 

-6-

ÚBJETIVÚS.

Los estudios acerca de la biologia y ecologia

de la especie Qhirostoma jordani son escasos, es por
esto que el presente trabajo contempló la ampliación

de dichos conocimientos, planteandose los siguientes

objetivos:

~ Determinación de la dieta de C.jordani en el embalse
Trinidad Fabela.

- Estimación de la variación de la dieta para. cada

época del año.

- Determinación de la edad y crecimiento de la especie

C.jordani en el embalse Trinidad Fabela.

- Evaluación del factor de condición para cada ópoca

del año.

- Determinación de la relación Fecundidad-Longitud.

- Estimación de la mortalidad y supervivencia de

la población en las diferentes épocas del año.

¡L ¿Q
- Determinaóión relaciones de los parámetros biológicos

de C.jordani con los parámetros fisicos y quimicos.

_Ó_



TAXONOMIA. 

Con base a lo expuesto por Berg ( 1940), y Lagler 

(1977). 

Phylum: 

Subphylum: 

Superclase: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Suborden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

DESCRIPCION. 

1 
) 

Chordata 

Vertebrata 

Gnatostomata 

Osteichthyes 

Actinopterygii 

Mugiliformes 

Atherinoidei 

Atherinadae 

Chirostoma 

Chirostoma jordani(Wolman 

1884) 

La presente descripc~ón e stá basada en 60 ejemplares 

proce-dentes del 

Alvarez Guerra 

lago de Cuitzeo, Mich. (Solórzano, 

y Pardo, 1968; Agui rre et al., 

1961; 

1973) 

(in Navarrete, 1981). 

\ El cuerpo es esbelto y comprimido, altura máxi j-

sobre el origen de la primera dorsal 3 a 5 veces en 

la longitud patrón. Altura mínima 8 .0 a 10.5 en la longitud 

patrón. + 
Prime r al e t a dorsal con 3 a 5 espinas, segunda 

aleta dorsal c on 

con los prime ros 

espina y 8 a 1 O radios. Aleta anal 

radios notablemente más largos que 

l o s últimos , pre s enta una espina y de 16 a 21 radios. 
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fì,

TAXOHOHIA.

Con base a Ihi expuesto ¡nn¬ Berg (1940), yr Lagler

(19771-
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata

Superclase: Gnatostomata

Clase: Ústeichthyes
Subclase: Actinopterygii
Orden: Hugiliformes
Suborden: Atherinoidei

Familia: àtherinadae

Genero: Chirostoma

Especie: Chirostoma jordani(Wo1man
1884]

DESCRIPCION.

La presente descripción está basada en 60 ejemplares
procedentes del lago de Cuitzeo, Hich. (Solórzano, IQÓI;
Alvarez Guerra y Pardo, IQÓS; Aguirre et al., 1973]

(in Navarrete, 1951].

_.-ï¡|--

El cuerpo es esbelto 1; comprimido, altura máxima
sobre el origen de la primera dorsal 3 ai 5 veces en
la longitud patrón. Altura minima 3.ü a 10.5 en la longitud

Primer aleta dorsal con 3 a 5 espinas, segunda

patrón,

aleta dorsal con I espina 3; 3 a 10 radios. Aleta anal
con los primeros radios notablemente más largos que
los últimos. presenta una espina y de 16 a 21 radios.

_?-



+-
Base de la anal mu y amplia, cabe 30 a 45 veces la longitud 

patrón. l letas pecto rales co n radios largos y flexuosos. 

~ Al et as pe lvicas cortas. Cabeza cónica, hocico r edondeado 

y corto . Boca ob li cua, l abios de lgados. Las mandibulas 

s on desiguales y co n dientes muy pequeños, la inferior 

sobrepasa un poco a la superior. El o pérc ulo es r e dondeado, 

membranas braquioste gas no unidas al itsmo. Los ojos 

so n grandes, su longitud c ubre d e 2 a 3. 4 veces e n la 

longitud cefilica, presenta iris plateado. Escamas pequeñas 

de bordes lisos, en una línea s e e nc uen tran de 33 a 

48 . Presenta escamas lacionada s en la r egión predorsa l 

de los espec ímenes adultos. 

ECOLOGIA. 

El charal Chirostoma jordani e s ca ra~·terístico 

de aguas dulces presenta ndos e tanto en cuerpos de agua 

lénticos co mo lóticos. Esta adaptado a un clima principal--

ment e templado s ubhúme do, es rango de temperatura que 

va de 12 a los 23 ºC y aguas mis bien ricas en oxígeno, 

y d esde turbi a s a totalmente transparentes. El número 

de huevecillos producidos es el menor de las especies 

pert e necientes a l género Chirostoma. El desove se realiza 

en las 'aguas litorales d e los cuerpos de agua, donde 

los huevecil los se adhieren al sustrato por una serie 

de filamentos. El tamaño d e Chirostoma jordani varía 

e n los diferentes sistemas donde se presenta. (Alvarez, 

1970; Barbour , 1973; Navarrete, 1981). 

DI STRIBUCION EN MEXICO. 

La especie Chirostoma jordani se distribuye a 
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Je
Base de la anal muy amplia, cabe 30 a 45 veces la longitud

patrón. Aletas pectorales. con radios largos gr flexuosos.

aletas- pelvicas cortas. Cabeza cónica, hocico redondeado

y corto. Boca oblicua, labios delgados. Las mandíbulas
son desiguales jr con dientes muy pequeños, la inferior
sobrepasa un poco a la superior. El opórculo es redondeada,
membranas braquiostegas no unidas al itsmo. Los ojos

son grandes, su longitud cubre de 2 a 3.4 veces en la

longitud cefálica, presenta iris plateado. Escamas pequeñas
de bordes lisos, en una linea se encuentran de 33 a
43. Presenta escamas lacionadas en la región predorsal
de los especimenes adultos.

ECOLOGIA.

El charal Chirostoma jordani es característico

de aguas dulces presentandose tanto ini cuerpos (ki agua

lénticos como lóticos. Esta adaptado a un clima principal»-

mente templado subhúmedo, es rango de temperatura que

va de 12 a los 23°C y aguas más bien ricas en oxigeno,
y desde turbias a totalmente transparentes. El número
de huevecillos producidos es el menor de las especies
pertenecientes al género Chirosltoma. El desove se realiza

en las `aguas litorales de los cuerpos de agua, donde
los huevecillos se adhieren al sustrato por una serie
de filamentos. El tamaño de Chirostoma jordani varia
en los diferentes sistemas donde ¿ma presenta. (Alvarez,

1970; Barbour, I9?3; Navarrete, 1931].

DISTRIBUCION EN HEIICÚ.

La especie Chirostoma 'ordani se distribuye a_ J ___.

lg-



i u largo de la meseta central d e Méxic o (fig. lA) , abarcando 

-•Si en su totalidad la cuenca Lerma Santiago, el Va, lle 

del Mezquital y parte de las lagunas d e los Llanos de 

l' uebla (Alvarez, 1970, Barbour, 1973). 

Los estados donde se ha encontrado esta especie 

abarcan a Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo , 

Jalisco, Texcoco, Ciudad de México, Michoacán, morelos, 

Estadcl de México y. Pue bla. Es importante mencionar que 

la distribución de esta especie se ha ampliado por las 

comunicaciones que existen entre los diferentes sistemas 

donde se encuentra Chirost o ma jordani. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

El embalse Trinidad Fabe la pertenece al municipio 

de Atlacomulco de Fabela, está ubicado geográficamente 

a 99 º 47' 16 11 y 99º 47' 35" de longitud oeste y a 19° 

51' 21" y 19º 48' 16 11 de latitud norte. 

Se incluye en la región hidrológica número doc e 

(Lerma-Chapala-Santiago). Pertenece a la provincia del 

eje Neovolcánico y a la subprovincia de Lagos y Volcanes 

de Anáhuac. 

Está localizado a l 1 kilómetros del Municipio 

de Atlacomulc o, a una altitud de 2700 msnm. Presenta 

dos aflue ntes; al sur el arroyo Pueblo nuevo y al norte 

e l arroyo Los Terreros. La Cortina se situa al oeste 

d el embalse y se comunica con el arroyo El Salto. 
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†o largo de la meseta central de México (fig.la), abarcando

isi emi su totalidad la cuenca Lerma Santiago, el Valle

del Mezquital y parte de las lagunas de lima Llanos ch:

Puebla (Alvarez, 1970, Barbour, 1973).

Los estados donde se ha encontrado esta especie
abarcan a Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Texcoco, Ciudad :ka México, Michoacán, morelos,

Estado' de México y. Puebla. Es importante mencionar que

la distribución de esta especie se ha ampliado por las

comunicaciones que existen entre los diferentes sistemas

donde se encuentra Chirostoma jordani.

DESCRIPCION DEL HREA DE ESTUDIO.

El embalse Trinidad Fabela pertenece al 'municipio

de átlacomulco de Fabela, está ubicado geográficamente

a 99° 4?' 16" jr 99° 4?' 35" de longitud oeste y a 19°

51' 21" y 19° 43' 16" de latitud norte.

Se incluye en la región hidrológica número doce

(Lerma-Chapala-Santiago). Pertenece a la provincia del
eje Neovolcánico y a la subprovincia de Lagos y Volcanes

de Anáhuac.

Está localizado a ll kilómetros del Municipio

de átlacomulco, a una altitud de 2700 msnm. Presenta
dos afluentes; al sur el arroyo Pueblo nuevo y al norte
el arroyo Los Terreros. La Cortina se situa al oeste

del embalse y se comunica con el arroyo El Salto.

_q_



Esta región está ca racterizada geológicamente 

por e l predominio de rocas vol c ánicas cenozóicas que 

datan del terciario y c uaternario. Los tipos de roca s 

son extrusivas como basalto el cual predomina en la 

parte norte del embalse, lutita y arenisc a predominan 

al sur, este y oest e . 

Rode ando el embalse se encuentran los siguientes 

tipos de suelo: al no rte feozem lúvico con t extura media; 

al sur este y oest e vertisol pélico y planosol mól ic o 

con t extura fina. Se práctica la agricultura t e mpot ' al, 

pe rmane nt e y pre s e nta grandes zonas d e pasti z al inducido. 

El clima según Koppen y modifi c ado por García 

(1964) pertenece al C(W2 ) (W) b (i'), siendo este el más 

húme do de los templados subhúmedos, con lluvias en verano y 

un cociente de P/ T mayo r a 55, e l régime n de lluvias de ver~ 

no por lo menos e s 10 veces mayor en el mes má s húme do de la 

mitad caliente del año que e l me s más seco. (CETENAL, 1970). 

METODOLOGIA. 

La metodología se realizó en dos etapas; la primera 

de ellas consisti ó e n el trabajo d e campo y la segunda 

e n el trabajo de laboratorio. 

Los organismos fueron c olectados del e mb a lse Trinidad 

Fabela, e n 

a octubre 

e l 

de 

período comprendido 

!._9_§..4, las co l ectas 

d e 

s e 

nov iembre de 

r e al i zaron en 

cuatro é pocas de l año; Primave r a (mayo-84), Verano (septie~ 

bre -84), Otoño ( n oviembre -83) e Invierno (enero~84). 
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Esta región está caracterizada geológicamente
por el predominio de rocas volcánicas cenozóicas que
datan del terciario y cuaternario. Los tipos. de rocas
son extrusivas como basalto el cual predomina en la
parte norte del embalse, lutita y arenisca predominan
al sur, este y oeste.

Rodeando el embalse se encuentran los siguientes
tipos de suelo: al norte feozem lúvico con textura media;
al sur este y oeste vertisol pélico y planosol mólico

con textura fina. Se práctica la agricultura temporal,
permanente y presenta grandes zonas de pastizal inducido.

El clima según Küppen y modificado por Garcia

(1964) pertenece al C(W2) (W) b (i'), siendo este el más -

húmedo de los templados subhúmedos, con lluvias en verano y

un cociente de P/T mayor a SS, el régimen de lluvias de verå
no por lo menos es 10 veces mayor en el mes más húmedo de la
mitad caliente del año que el mes más seco. (CETEHAL, 1970).

METODOLOGIá.

La metodología se realizó en dos etapas; la primera

de ellas consistió en el trabajo de campo y la segunda
en el trabajo de laboratorio.

Los organismos fueron colectados del embalse Trinidad

Fabela, en el periodo comprendido de noviembre the 198@
a octubre de 1984, las colectas se realizaron en ilas
cuatro épocas del año; Primavera (mayo-84), Verano (septiem

bre~84l, Dtoño (noviembre-33] e Invierno {enero«B4).
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Trabajo de Campo. 

El muestreo se realizó en 5 estaciones situadas 

a las orillas del e mbalse, ut i lizando como arte d e captura 

un Chinchorro, el cual presenta una longitud d e 30 m. , 

una caída de 3 m. y una abertura d e malla d e 1 / 3 de 

pulgada. Los organismos colectados fueron colocados 

en bolsas de polietil e no y se fijaron con formol al 

10% para su poster ior transporte al laboratorio. 

Los siguientes parámetros fisico-químicos fueron 

e valuados in situ, en dos niveles; supe rficie y fondo: 

! Temperatura: ambiental y del agua con un termómetro .,.. 

graduado de -10 a llOºC marca Taylor. 

Profundidad : con un a sondaleza. 

\ Transparencia: con un disco de Sechii. 

Co nc c ntrac ión de oxígeno: por el método de Wi nkler 

modificado por Alsterberg (Franco, 1985). 

' Alcalinidad: por titulación con H2so
4 

al 0.02 N (APHA, 

1975). 

\ Dureza: por titulación EDTA de sodio (Ros , 1979). 

Ortofosfatos y nitratos: por métodos fotocolorimétri

cos (APHA, 1975). 

Acid e z: por titulació'n con NaOH 0 .0 2 N (APHA, 1975). 

y~ 

((o í'~v l \,~ ) ¡ > 
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Trabajo de Campo.

El muestreo se realizó en S estaciones situadas
a las orillas del embalse, utilizando como arte de captura

un Chinchorro, el cual presenta ¡nui longitud :ka 3D nu,
una caida de .B nn y una abertura de malla de 1/3 de
pulgada. Los organismos colectados fueron colocados
en bolsas de polietileno y se fijaron con formol al

lD% para su posterior transporte al laboratorio.

Los siguientes parámetros fisico-quimicos fueron
evaluados in situ, en dos niveles; superficie y fondo:

ƒ Temperatura: ambiental 3: del agua (uni un termómetro
graduado de -10 a l1D°C marca Taylor.

I* Profundidad: con una sondaleza.

:Transparencia: con un disco de Sechii.

Concentración de oxigeno: por el método de Winkler
modificado por Alsterberg (Franco, 19B5}

Alcalinidad: por titulación con H SU al 0.02 N {aPHa2 4 '
1975).

"Dureza: por titulación EDTA de sodio (Ros, 1979).

Drtofosfatos y nitratos: por métodos fotocolorimétri-
cos ÍAPHÁ, 1975).

Acidez: por titulación con Na0H 0.02 N (aPHA, lÚ?5}.
___

.X _,¿\%
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lfƒu ' . { _-` :_- -J . I- ¡B



Trabajo de Laboratorio. 

Los peces se identificaron hasta nivel específico si

guiendo las claves de Barbour (1973). 

Para la obtención del factor de condición y análisis 

de contenidos estomacales, se eligieron 50 organismos 

al azar para cada época, los cuales fuesen representativos 

de todas las tallas encontradas. 

Los contenidos 

pinzas entomológicas 

estomacales 

y aguja de 

fueron separados con 

disección con ayuda 

de un microscopio estereoscópico marza Zeizz. 

La determinación de los organismos presentes en 

los contenidos se realizó a nivel más fino permisible. 

La determinación se realizó con las claves de 

Borror y Dwight (1954), Edmonson (1959), y Pennak (1978). 

Para el análisis de los contenidos estomacales 

se registró la frecuencia y el volumen de los organismos 

por los métodos propuestos por Levastu (1971). 

El método de frecuencia consiste en determinar 

la ocurrencia de los tipos alimenticios en el contenido 

estomacal dando una estimación de la proporción de organis

mos de la población que se alimenta de un grupo de organis

mos en especial. 

La frecuencia de ocurrencia de cada uno de los 

tipos alimenticios se obtuvo mediante la siguiente fórmula 
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Trabajo de Laboratorio.

Los peces se identificaron hasta nivel específico si-

guiendo las claves de Harbour (1973).

Para la obtención del factor de condición y análisis
de contenidos estomacales, se eligieron SD organismos
al azar para cada época, los cuales fuesen representativos
de todas las tallas encontradas.

Los contenidos estomacales fueron separados con
pinzas entomológicas y aguja de disección con ayuda
de un microscopio estereoscópico marza Ieizz.

La determinación de los organismos presentes en
los contenidos se realizó a nivel más fino permisible.

La determinación se realizó con las claves de
Horror y Dwight (1954), Edmonson (19591, y Pennak (1978).

Para el análisis de los contenidos estomacales
se registró la frecuencia y el volumen de los organismos
por los métodos propuestos por Levastu (19?l}.

El método de frecuencia consiste en determinar
la ocurrencia de los tipos alimenticios en el contenido

estomacal dando una estimación de la proporción de organis-

mos de la población que se alimenta de un grupo de organis-
mos en especial.

La frecuencia de ocurrencia de cada uno de los

tipos alimenticios se obtuvo mediante la siguiente fórmula

_]2-



(Contreras-Balderas 1976). 

donde 

F = frecuencia (%) 

ne = número de estómagos con un tipo 

alimenticio 

Ne = número total de estómagos análi 

zados. 

Para la aplicación d e l método volumétrico fue necesario 

llevar a cabo la medición del volume n de desplázamiento indi

vidual de los organismos, que consistió en la utilización de 

paquetes de ellos, registrando el volumen desplazado 

(Tabla III). 

El mé todo volumétrico se basa en el volumen de 

determinado tipo alimenticio, y se obtuvo en relación 

al total de tipos alime nticios encontrados en una talla. 

(T e llez, 1979). 

donde 

V 
V (100) 

Vt 

V volumen (%) 

v volumen de un tipo alimenticio 

Vt volumen total d e l contenido por 

talla. 

Para el análisis de la s prefe rencias alimentarias se 

siguió el c riterio propuest o por Albertine (1973). 

- 13-

(Contreras-Balderas 1976).

ne
F -T (100)

donde

F = frecuencia (%)
ne: número de estomagos con un tipo

alimenticio
He: número total de estomagos anåli

zados.

Para la aplicación del método volumétrico fue necesario

llevar a cabo la medición del volumen de desplazamiento indi-

vidual de los organismos, que consistió en la utilización de

paquetes de ellos, registrando el volumen desplazado
(Tabla III).

El método volumétrico se basa en el volumen de

determinado tipo alimenticio, y se obtuvo en relación
.al total ch: tipos alimenticios encontrados :Hi una talla.
(reiiaz, icïaì.

v = --,,-:-- (loa)

donde

V = volumen (%)
v = volumen de un tipo alimenticio

Vt 1 volumen total del contenido por

talla.

Para el análisis de las preferencias alimentarias se

siguió el criterio propuesto por Albertinc (19?3)-

._13-
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Se r eal izó la me d ic ión d e 18 50 ejemplares pertene cien

tes a la é po c a de otoño con un vern ier hasta centecimas 

de 

de 

centímetro. En 

los organismos 

intervalos de 5 mm. 
,--· 

s e guida se determinó la frecuencia 

en la clase de longitud definid a a 

Con e l mét o do de Cassie (1954) s e trabaj aron los 

datos en e l papel probabilidad , con el fin de fijar 

las clases de edad. El procedimiento consistió en c al c ular 

la fr ec uencia de los organismos en cada clase de talla, 

así como la frecuencia relativa acumulada correspondiente 

a cada clase, empezando por la talla menor. 

Una vez obtenidas las clases de edad se obtuvo 

la longitud máxima por el método de Ford-Walford, el 

cual consistió en relacionar la longitud de edad con 

la siguie nte. Se obtiene una serie de puntos, a través 

de los cuales se traza una regresión lineal que corta 

la bisec triz, determinando así la longitud máxima 

(L ro) sobre el eje de las obcisas (Bagenal 1978). 

Analíticamente tenemos que: 

y X bisectriz 

y bx+a rect a de crecimiento 

igualando , tenemos que: 

x bx+a 

y por lo tanto: 

X 
a L CD 
- b 

Por me di o de la e xpresión de Von Be rtalanffy (Ricker, 

1975) se determinó el c recimiento individual en longitud de 

C.jordani durante e l p e ríodo d e estudio: 

-14 -

Se realizo la medición de 1350 ejemplares pertenecien

tes ¿1 la época :kr otoño con un vernier hasta centecimas

de centímetro. En seguida se determinó la frecuencia
de los organismos en la clase de longitud. definida a
intervalos de 5 mm.

¬

Con el método de Cassie (1954) se trabajaron los
datos en el papel probabilidad, con el fin de Fijar
las clases de edad. El procedimiento consistió en calcular

la frecuencia de los organismos en cada clase de talla,
asi como la frecuencia relativa acumulada correspondiente
a cada clase, empezando por la talla menor.

Una vez obtenidas las clases de edad se obtuvo
la longitud máxima por el método de Ford-Halford, el
cual consistió en relacionar la longitud de edad con
la
de

la
(L

siguiente. Se obtiene una serie de puntos, a traves
los cuales se traza una regresión lineal que corta

bisectriz, determinando asi la longitud máxima --
cnì sobre el eje de las obcisas {Bagena1 1978).

ànaliticamente tenemos que:
-n._y x bisectriz

y bx+a recta de crecimiento

igualando, tenemos que:
x = bx+a

y por lo tanto:
I= =L@

Por medio de la expresión de Von Bertalanffy (Ricker,

l9?5} se determinó el crecimiento individual en longitud de

C.jordani durante el período de estudio:

_1¿_
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Dond e 

Lt L ro ( 1- e-k (t -to) ) 

Lt longitud a l a edad t 

L CD= longitud máxima 

k = coefi c iente c atabólico 

to = edad teórica en la cual la lon

gitud es igual a cero. 

Las constantes del modelo se obtienen al linearizar la 

ecuación anterior: 

Donde: 

ln (Len - Lt) 
L CD 

a kto 

b k 

kto - kt 

por lo que 

La relación peso-longitud se obtuvo de la ecuación de 
~ 

LeCre11 (Weatherly, 1972), que se expresa como: 

W = aLn 

Lineal'izando se tiene que: 

ln + laa + lnL (n) 

De acuerdo con Ricker (1975), el factor de condición 

es el valor de la ordenada al o rige n de la ecuación anterior. 

Y "n" nos proporciona al tipo de crecimiento. Dichos valores 

se determinaron para cada época del año y para la temporada 

anua 1. 

Utilizando la longitud máxima y los valor e s d e "a" y 

"n" d e la temporada anual se obtuvo el pe s o máximo ( W oo): 

-1)-

Donde

Lt

Lt

= Len [1-E Í
a la edad t= longitud

-kft-to)

lAD= longitud máxima
k = coeficiente catabolico
tú

Las constantes del modelo se obtienen al linearizar la
ecuación anterior:

In

-.
-1.

Donde: a
b =

por lo que

tú

= edad teórica en la cual la lon~
gitud es

(Lo: - Lt)
L di

kto

k

3

K b

La relacion peso-longitud se obtuvo de la ecuacion de

igual a cero

= kto -

LeCren (weatherly, 1972), queìše_ekpresa como:

W;

Linearizando se tiene que:

ln

De acuerdo con Ricker (1975), el factor de condicion

es el valor de la ordenada al origen de la ecuacion anterior

Y "n" nos proporciona al tipo de crecimiento. Dichos valores
se determinaron para cada época del año y para la temporada
anual.

Utilizando la longitud máxima y los valores de "a" y

"n" de la temporada anual se obtuvo el peso máximo (W oo)

aL"

+ ICIÄB + 111

_1-T,...

L {n}



W ro aL o:>n 

En seguida se aplicó la ecuación de Von Bertalanffy, 

para el crecimiento individual en peso. 

Wt = W ro (1 - e - k ( t - to » n 

Se realizaron pruebas de "t" student (Daniel, 

1983), para comparar el valor teórico de "n" igual a 

3, con los valores obtenidos en la relación peso-longitud 

para cada una de las épocas del año y para la temporada 

total, con el fin de delimitar el tipo de crecimiento 

que sigu~ la especie Chirostoma jordani. 

La madurez gonadal fue estimada mediante las claves 

de Solórzano (1961). 

La relación fecundidad-longitud se evaluó por 

medio de la expresión propuesta por Bagenal (1978) y 

Gerking (1978) para las diferentes tallas: 

Donde F 

F 

a y b 

L 

aLb 

fecundidad 

constantes 

longitud 

El recuento de los huevecillos se llevó a cabo de acuer 

do al método volumétrico de Levastu (1971), el cual 

consistió en medir el volúmen de la gonada en una probeta 

de 5 ml. Posteriormente se tomo la fracción de esta 

y se registró el volumen, a esta fracción se le contó 

el número de huevecillos y se extrapoló al volumen total 

de la gónada. 
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W mr: aL oo"

En seguida se aplicó la ecuación de Von Bertalanffy,
para el crecimiento individual en peso.

wz = w m(1-a'k(t"”°))“

Se realizaron pruebas de 'WH' student (Daniel,
1933), para comparar el valor teórico de "n" igmal a
3, con los valores obtenidos en la relación peso~longitud

para cada :nui de las épocas del año y para la temporada
total, con el fin de -delimitar- el tipo the crecimiento
que sigue la especie Éhirgstoma jordani.

La madurezugonadal fue estimada mediante las claves

de Solórzano (1961).

La relación fecundidad-longitud se evaluó por
medio de la expresión propuesta por Bagenal (1975) y
Gerking (1978) para las diferentes tallas:

Donde F = aLb
F = fecundidad

a y b = constantes
L = longitud

El recuento de los huevecillos se llevó a cabo de acuer

do al método volumétrico de Levastu (1971), el cual
consistió en medir el volúmen de la gonada en una probeta
de S ml. Posteriormente se tomo la fracción de esta

y se registró el volumen, a esta fracción se 11: contó

el número de huevecillos y se extrapoló al volumen total

de la gónada.

_1@-



La tasa de mortalidad y supervivencia fueron estima d as 

utilizando el número de organismos d e cada clase de 

talla en cada una de las épocas del año (Ricker, 1975). 

Donde 

Nt 

z 

Noe-zt 

mortalidad 

La supervivencia se calculó como: 

S e-z 

S supervivencia 

RESULTADOS. 

Parámetros Fisicoquímicos. 

Los valores de los parámetros 

de los niveles superficial y fondo. 

son el promedio 

Los resultados 

obt e nidos presentan variaciones significativas a lo 

largo del período d e muestreo. 

En la Tabla se muestran los valores promedio 

correspondientes a los parámetros ambientales para cada 

época del año. 

Como se puede observar el valor mínimo de profundidad 

se presentó en primavera con 1.550 m., mientras que 

el valor máximo se obse rvó en el verano con 3.141 m. 

(fig.2A). 

El valor mínimo de transpare'ncia se presentó e n 

la época de otoño con O. 043 m., mientras que la máxima 

se presenta en invierno con 0.097 m. (fig. 2A). 
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La tasa de mortalidad v supervivencia fueron estimadas

utilizando el número de organismos de cada clase de

talla en cada una de las épocas del año (Ricker, 1975].

Donde

Nt = Hoe_zt
z = mortalidad

La supervivencia se calculó como:

5 = e_z
S = supervivencia

RESULTÃDÚS.

Parámetros Fisicoquínicos.

Los valores de los parámetros son el promedio

de los niveles superficial y fondo. Los resultados
obtenidos presentan variaciones significativas a lo

largo del periodo de muestreo.

En la Tabla 1 se muestran los valores promedio

correspondientes a los parámetros ambientales para cada
época del año.

Como se puede observar el valor minimo de profundidad

se presentó en primavera con 1.550 m., mientras que
el valor máximo se observó en el verano con 3.Iá1 m.

Ífig.2A).

El valor minimo de transparehcia se presentó en

la época de otoño con 0.043 m., mientras que la máxima

se presenta en invierno con D.U9? m. {fig. ZA).
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Con l o que r e specta a la c oncen t ración de oxíge no , 

este r e gistró fluc t uaciones a lo largo del período de 

estudio. La concentración mínima correspondió a la época 

de invierno con 3.260 ppm., posteriorme nte la concentración 

de este gas se fue incrementando en las siguientes épocas 

del año, hasta alcanzar su máximo en otoño con 7.065 

ppm. (fig.2B). 

La temperatura tanto del agua como del ambiente 

presentaron variaciones concordantes con la época del 

año, registrando el valor mínimo para invierno con 12. 20 

y 1.).20°C y la máxima para primavera con 17.65 y 18.80°C 

en el agua y ambiente respectivamente. (fig. 2A). 

Por otro lado la dureza presentó poca variación 

durante las épocas de verano, otoño e invierno, mi entras 

que en la época de primavera se incrementó hasta alcanzar 

su valor máximo con 91.35 mg de Caco
3
/lt. (fig. 2C). 

En la alcalinidad se observó un comportamiento similar 

al de la dureza, presentando su valor máximo en primavera -

con 91.6 mg de Caco 3/ lt. (fig. 2C). 

La ácidez se comportó de manera inversa a la alcalini

dad y por tanto su valor mínimo lo presentó en primavera con 

6.9 mg de Caco
3

/ lt y el máximo en invierno con 13.3 mg de -

Caco
3

/ lt (fig. 2D). 

Con lo que respecta a los nutrientes, los fosfatos 

totales presentaron su valor mínimo en primavera (7.040 

microgramos At. de ro 4 / lt) y el máximo en invierno (33.275 

microgramos At de ro
4

/ lt). Por el intervalo manejado de la 

-18-

Con lo que respecta a la concentración de oxigeno,

este registró fluctuaciones a lo largo del periodo de
estudio. ¡Ji concentración minima correspondió ii la época

de invierno con 3.260 ppm., posteriormente la concentración
de este gas se fue incrementando en las siguientes épocas

del año, hasta alcanzar su máximo en otoño- con 7.DóS
ppm. (fig.2B).

La temperatura tanto del agua como del ambiente
presentaron variaciones concordantes con la época del

año, registrando el valor minimo para invierno con 12.20
y 13.20°C yr la máxima para primavera con 17.65 y 15¬50°C

en el agua y ambiente respectivamente. (fig. 2A).

Por otro lado la dureza presentó poca variación

durante las épocas de verano, otoño e invierno, mientras

que fui la época de primavera se incrementó hasta alcanzar
su valor máximo con 91.35 mg de CaCü3/lt* lfig' 25)'

En la alcalinidad se observó un comportamiento similar

al de la dureza, presentando su valor máximo en primavera -

aan 91.6 mg de caco3ƒ1±. (fig. zc).

La ácidez se comportó de manera inversa a la alcalini-
dad y por tanto su valor minimo lo presentó en primavera con
@_g mg de C¿CU3/lt y el máximo en invierno con 13.3 mg de -
caco3f1t (fig. 2D).

Con lo :pue respecta a los nutrientes, los fosfatos
totales presentaron su valor- minimo en primavera (7.040
micrügramüs At, de pg,/lt) v el máximo en invierno (33.275

microgramos At de P04/lt). Por el intervalo manejado de la
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téc n i ca para la detección d e nitratos n o s e r egistr a ro n 

cant idade s signific ativas d e es te nut riente . 

Parámetros biológicos. 

Crecimiento. 

Con la utilización del método de Cassie (1954) 

en el cual se relacionó la frecuencia acumulada relativa 

con la longitud patrón en el papel probabilidad (fig. 

3) se e n contraron 4 inflexiones de las cuales se determina

ron 5 clase s d e edad y su correspondiente longit ud promedio 

(Tabla III). 

La longitud máxima (L ro) calculada por el método de 

Fo r·d-Wa lfo rd ( F ig 4) a partir de los valores anter iores 

fue: 

Lt + 1 

L oo 

L oo 

2.7651 + 0.7823 Lt 
2.7651 

1 - 0.7823 

12.7013 c m. 

Al linealizar e l mo delo propuesto p o r Vo n Be rtalanffy 

y co n la aplicación de la regresión a dicho modelo se obtu

vi e ron los siguientes resultados: 

k = -0.2470 

to =-- -0.1974 

r = 0.999 

El modelo d e crecimiento en longit ud quedó est ructura 

do d e la siguiente man e ra : 

- 19-

técnica para la detección de nitratos no se registraron

cantidades significativas de este nutriente.

Parámetros biológicos.

Crecimiento.

Con la utilización del método de Cassie (1954)

en efl. cual se relacionó la frecuencia acumulada relativa
con la longitud patrón en el papel probabilidad (fig.

31 se encontraron 4 inflexiones de las cuales se determina-
ron 5 clases de edad y su correspondiente longitud promedio

(Tabla III).

La longitud máxima (L oi] calculada por el método de

Ford-Halford (Fig 4) si partir the los valores anteriores

fue:
Lz+1 = 2.7651 + 0.7823 Lt

z.7fi51Lm=âïsì§"
L mr: 12.?ü13 cm.

A1 linealizar el modelo propuesto por Von Bertalanffv

y con la aplicación de la regresión a dicho modelo se obtu-
vieron los siguientes resultados:

k = -D.2d?D

to=~ -ü.1974

P = U-999

El modelo de crecimiento en longitud quedó estructura-

do de la siguiente manera:

_1o_



Lt
1 

= 12.70 13 (1-e-0.2470(t +0.1 974) ¡ 

La curva que describe esta ecuación se presenta 

en la figura 5. 

Para la obtención del mod e lo de crecimiento en 

peso se ut ilizó la longitud máxima y los valores de 

a y "n" de la temporada anual, obteniendose el resultado 

siguiente: 

w CD 0.010 ( L 00)3.210 

L CD 12.7013 

w CD 0.010(12.7013)3· 210 

.- w CD 34.9423 g. 

El modelo de crecimiento en peso quedó estructurado de 

la siguiente manera: 

W 3 23 ( 
-o.247o(t+o.1974) . 3.210 

t = 4.94 t~e 1 

La curva que describe la ecuación se presenta en la figura 6. 

Relación Peso-Longitud. 

La obtención de la relación peso-longitud para todo el 

período de estudio se obtuvo d e una muestra de 200 individuos 

correspondientes a las 4 épocas del año (fig. 7), quedando el 

modelo estructurado de la siguiente manera: 

W 0.010 L3· 21 0 

r 0.981 

Los valores del factor de condición y del tipo 

de crecimiento se obtuvieron para cada época del año 

y para la temporada anual. 
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Ltit 12-7D13(1_ü“Uu24?D{tiD1lQT4l)

La curva que describe esta ecuación se presenta
en la figura 5.

Para la obtención del modelo de crecimiento en
peso se utilizó la longitud máxima y los valores de
a 3: "n" de la temporada anual, obteniéndose el resultado
siguiente:

w m = 0.01011. m)3*21°

L o = 12.7013
w a- = u.o1o(12.7o13)3'2¡°

' W fl1='34-9423 3-

El modelo de crecimiento en peso quedó estructurado de
la siguiente manera:

wt : 34_9423 (l_e-o.247n{±>+c.19r4)¡3.210

La curva que describe la ecuación se presenta en la figura Ó.

Relación Peso-Longitud.

La obtención de la relación peso-longitud para todo el
periodo de estudio se obtuvo de una muestra de 200 individuos

correspondientes a las 4 épocas del año (fig. Tl, quedando el
modelo estructurado de la siguiente manera:

w = 0.010 L3-21°
r =

Los valores del Factor de condición y del tipo
de crecimiento se obtuvieron para cada época del año

y para la temporada anual.
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El factor d e condi c ión es si mi l a r e n las époc a s 

de invie rno y primavera (0 . 010) disminuyend o e n el verano 

hasta 0.005 y volviendo a elevarse en el otoño a 0 . 009. 

En lo que se refiere a los v a lores d e l tipo de crecimiento, 

estos fueron semejantes en las épocas de otoño, invierno 

y primavera, elevandose notablement e en el verano. El 

valor del factor de condición para la temporada anual 

fue de 0.010 y el del tipo de crecimiento fue de 3.210. 

De la figura 7 a 11 se muestra el comportamiento de 

la relación peso-longitud para cada época del año y 

para la temporada anual. 

Mortalidad y Supervivencia. 

Para la obtención de la mortalidad y supervivencia 

d e cada época se utilizaron las clases de edad y el 

núme ro d e organismos de cada una de ellas. Con los dato s 

obtenidos se construyeron las curvas d e mortalidad. 

es: 

Dond e 

La ec uación que r e presenta la mortalidad en primavera 

Nt 1625 

z - 1.132 

-l.13 2t 
e 

mortalidad 

La supervivencia se estimó direc tame nte como: 

s -1.132 
e 

s 0.322 

La curva que describe esta ecuac ión se presenta en la 

figura 12. 
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El factor de condición es similar cui las épocas

de invierno yr primavera (ü.D10) disminuyendo en el verano

hasta 0.005 y volviendo a elevarse en el otoño a 0.009.
En lo que se refiere a los valores del tipo de crecimiento,

estos fueron semejantes en las épocas de otoño, invierno
y primavera, elevandose notablemente en el verano. El
valor del factor de condición para la temporada anual

fue de 0.010 y el del tipo de crecimiento fue de 3.210.
De la figura 7 a 11 se muestra el comportamiento de
la relación peso-longitud para cada época del año y

para la temporada anual.

Mortalidad y Supervivencia.

Para la obtención de la mortalidad y supervivencia

de cada época se utilizaron las clases de edad y el

número de organismos de cada una de ellas. Con los datos

obtenidos se construyeron las curvas de mortalidad.

La ecuación que representa la mortalidad en primavera
es:

ut : IÓZS E-1.132c

Donde
z = -1.132 = mortalidad

La supervivencia se estimó directamente como:
_ -1.132s ¬ E

S = 0.322

La curva que describe esta ecuación se presenta en la

figura 12.
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La ec ua c i ó n que represe nta l a mortalidad en verano es: 

Nt 1120e-1 .386t 

z -1.3 86 = mortalidad 

l a supervivencia obtenida fue: 

s 
s 

-1.386 
e 

0.250 

La curva que describe esta ecuación se presenta en la 

figura 13. 

La ecuación que representa la mortalidad en el otoño es: 

-l.656t 
Nt 4332e 

z -1.656 =mortalidad 

La supervivencia obtenida fue: 

s - l. 6 56 
e 

s 0.191 

La c urva que describe esta ecuación s e prese nta en la 

figura 14. 

La ec uación que representa la mortalidad en el invier-

no es: 

Nt 2565e- 2 • 2 59 0 

z -2.259 = mortalidad 

La supervivenc i a obtenida fue: 

s -2.259 
e 

s o. 104 

La curva qu e de s c ribe esta ecuación s e presenta en la 

figura 15. 
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La ecuación que representa la mortalidad en verano es:

Hz = 112oe`1'38bt
z = -1.336 = mortalidad

La supervivencia obtenida fue:

5 , E-1.33@
S = D.2SD

La curva que describe esta ecuación se presenta en la
figura 13.

La ecuación que representa la mortalidad en el otoño es

z = -1.b56 = mortalidad

La supervivencia obtenida fue:

Q _ -1.fi5e
"'-E

S = 0.191

La curva que describe esta ecuación se presenta en la
figura 14.

La ecuación que representa la mortalidad en el invier-
DCI 'E-'52

ut = 25ú5a'2'259°
z = -2.259 = mortalidad

La supervivencia obtenida fue:
S 2 E-2.259

S = Ú.lD4

La curva que describe esta ecuación se presenta en la
figura IS.



Madurez Gonadal y Fecundidad. 

La talla mínima d e reproducción se prese ntó e n 

primavera con 3. 8 7 cm, en b a se a e sta se proc edi ó al 

análisis de la ' madurez gonadal en las cuatro épocas 

del año. 

En la época de primavera se observó que los estadíos 

de madurez gonada Í II y III representaron el 29%, mientras 

que los estadíos V y VI registraron solo el 14% para 

las tallas comprendidas entre 3.8 y 4.4 cm para el 

intervalo de talla comprendido , entre 4. 5 y 5. 1 cm. el 

100% de los organismos estaban en el estadío VI. 

En la época de verano para el intervalo de talla 

d e 3. 8 a 4. 4 cm. el estadío IV presentó el 50%, mientras 

que para e l intervalo de 4.5 a 5.1 cm. el más alto valor 

lo registraron el e stadio V con el 48% y el estadio 

VI con el 22 %. 

Para e l otoño e l valor más alto para e l intervalo 

de 3. 8 a 4.4 cm. lo pr e s e ntó el estadía I con el 57 %, 

mi e ntras qu e e n el inte rvalo d e 4. 5 a 5. 1 cm. fue el 

estadio III con el 67 %. 

finalm e nte para la época d e invi e rno e n los individuos 

de ambos in t ervalos se registraron el 86 y 100% respectiva

mente en es tadio II de madurez gonádica (fig. 16). 

La f e cundidad se relacionó con la longitud qu e dando 

el modelo estructurado de la man e ra siguiente: 
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Madurez Gonadal y Fecundidad.

La talla minima de reproducción se presentó en
primavera con 3.87 cm, en base a esta se procedió al

análisis de la 'madurez gonadal en las cuatro épocas
ii.:del ano.

En la época de primavera se observó que los estadios
de madurez gonadal II y III representaron el 29%, mientras

que los estadios V 3r VI registraron solo cfl. 14%- para
las tallas comprendidas entre 3.3 y 4.4 cm , para el

intervalo de talla comprendido entre 4.5 y 5.1 cm. el
100% de los organismos estaban en el estadio VI.

En la época de verano para el intervalo de talla
de 3.3 a 4.4 cm. el estadio IV presentó el 50%, mientras

que para el intervalo de 4.5 a 5.1 cm. el más alto valor
lo registraron el estadio ¶ con el 43% y el estadio
VI con el 22%.

Para el otoño el valor más alto para el intervalo
de 3.3 a 4.4 cm. Io presentó el estadio I con el 517%,
mientras que en el intervalo de 4.5 a 5.1 cm. fue -el
estadio III con el 67%.

Finalmente para la época de invierno en los individuos
de ambos intervalos se registraron el S6 y 100% respectiva-
mente en estadio II de madurez gonádica (fig. 16].

La fecundidad se relarionó con la longitud quedando
el modelo estructurado de la manera siguiente:
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de 

que 

de 

El 

915 

el 

3. 87 

(r 0.981) 

número máximo de huevecillos encontrado fu e 

en un organismo de 5. 5 cm. de longitud, mientras 

mínimo fue de 473 huevecillos para un organismo 

cm. ambos de la época de primavera. la fecundidad 

promedio fue de 658 huevecillos. 

El modelo anteriormente descrito nos predice que 

al alcanzar la longitud máxima ( 12. 7013 cm.) el número 

de huevecillos sería de 4401 (fig. 17). 

Hábitos Alimenticios. 

Dentro del contenido estomacal de Chirostoma jordani 

se encontraron organismos del zooplancton (Copepoda: 

Diaptomus sp, Cyclops sp; Cladocera: Daphania Sp, Bosmina 

sp , Diaphanosoma sp, Ceriodaphnia sp, Str e blocerus sp, 

Alonel la sp) y Diptera: Pseudochironomus sp,: Hemíptera: 

Trichocorixa sp, perte necientes al zoobentos; registrandose 

también larvas de Chirostoma en los contenidos alimenticios. 

Los peces mostraron diferencias en sus hábitos alimen

ticios tanto en tallas como e n las épocas, por lo que 

el a nálisis se llevó a cabo tomando e stas considera c iones. 

/ 

Se f ormaron dos intervalos de talla para detec tar 

las diferencias al i me n t arias: 

/ Intervalo de longitud (cm) 

2.0 - 3.9 

4.0 - 5.9 
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(r = 0.951)

X' _ ,El numero maximo de huevecillos encontrado fue
de 915 en un organismo de 5.5 cm. de longtud, mientras
que el minimo fue de 473 huevecillos para un organismo
de 3.S? :mu ambos de la época de primavera. la fecundidad
promedio fue de 053 huevecillos.

El modelo anteriormente descrito nos predice que
al alcanzar la longitud máxima (12.7013 cm.) el número

de huevecillos seria de 4401 (fig. 17).

Hábitos àliinticios.

Dentro del contenido estomacal de Chirostoma jordani
se encontraron organismos del zooplancton {Copepoda:
Diaptomus sp, Cxclops sp; Cladocera: Daphania Sp,Bosmina
sp, Diaphanosoma sp. Ceriodaphnia sp, Streblocerus sp,
Alonella spì y Diptera: _Plseu_d__oc_hironomus sp,: Hemiptera:

Trichocorixa sp, pertenecientes al zoobentos; registrandose
también larvas de Chirostoma en los contenidos alimenticios

Los peces mostraron diferencias en sus hábitos alimen
ticios tanto en tallas como fui las épocas, por 111 que
el análisis se llevó a cabo tomando estas consideraciones.

Se formaron dos intervalos de 'talla para detectar

las diferencias alimentarias:

Intervalo de longitud (cm)
2-no _ 3.9

4-0 ~ 5-9
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Se realizó el análisi s trófico de e stos grupos 

cada époc a del año y sólo e n otoño se anexo e l inter'valo 

comprendido de 6.0 a 7.9 cm. 

El análisis d e contenidos alimenti c ios con el 

método volumétrico, mo st!' Ó que en la época de pr i mavera 

para el i ntervalo de t alla de 2. O a 3. 9 cm. e l alimento 

que p!'esentó mayor por'centaje fue Diaptomus sp seguido 

de Diaphanosoma sp y Daphania sp (fig. 18-I). En cuanto 

a fr'ec uencia los grupos má s impo rtantes fuer o n e n orden 

de porcentaj e Dia ptomus sp y Daphania sp (fig. 19-I). 

Par'a la tall a de 4.0 a 5.9 cm el alimento más 

importante e n cuanto al volumen y fre c u e n c ia fué Diaptomus 

sp (figs . 18 -II y 19- II). 

Para la época de ve!'ano en e l intervalo d e talla 

de 2 .0 a 3.9 c m. vol umétricamen te los alimentos má s 

impo1·antes fue!'on Streblocerus sp, Dia ptomus sp y Pseud o

c hir' o no mu s sp (fig. 20-I), mi e n tras que por su porcentaj e 

de fr ec u e n c ia e l a ] i men to más importante fue uni camente 

Strebloce!'us sp (fig . 21-I). 

Co n lo que !' e spec t a a la talla de 4. O a 5. 9 cm 

el alimento más importante en cuanto al volumen fué 

Streblocerus sp, Di a pt o mu s sp y Pseudochironomus sp, 

(fig. 20-II), y e n c uanto a f r'ecuencia fueron Strebloce rus 

sp , Dia p tomus sp, Alon e lla sp y Bosmina sp. (f igura 

21-II). 

El análisis de conteni d os alime nticios en atoño 

co n e l método volumétr'ico par a ] a talla d e 2.0 a 3 .9 cm. -
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Se realizó el análisis trófico de estos grupos

cada época del año 3; sólo en otoño se anexo el intervalo
comprendido de 6.0 a 7.9 cm.

El análisis de contenidos alimenticios con el

método volumétrico, mostró que en la época de primavera

para el intervalo de talla de 2.0 a 3.9 cm. el alimento

que presentó mayor porcentaje fue `Diaptomus :qa seguido
de Diaphanosoma sp y Daphania sp (fig. 13-I). En cuanto

a frecuencia los grupos más importantes fueron en orden

de porcentaje Diaptomus sp y Daphania sp (fig. 19-I).

Para la talla de 4.0 a 5.9 cm el alimento más

importante en cuanto al volumen y frecuencia fué Diaptomus
sp (figs. 13-II y 19-II). _

Para la época de verano :Hi el intervalo :ki talla
de 2.0 a 3.9 cm. volumétricamente los alimentos más
imporantes fueron .ãtreblocerus sp, Diaptomus sp 3: Pseudo-

chironomus sp (fig. 20-Il, mientras que por su porcentaje
de frecuencia el alimento más importante fue unicamente
Strebloccrus sp (fig. 21-I).

Con lo que respecta a la talla de 4.0 a 5.9 cm
el alimento más importante en cuanto al volumen fue

Streblocerus sp, Diaptomus sp y Pseudochironomus sp,

(fig. 20-lll, y en cuanto a frecuencia fueron Strebloceïuã

sp, Diaptomus sp, ålonella sp y Bosmina sp. (figura

21-II)o

El análisis de contenidos alimenticios en atoño
con el método volumétrico para la talla de 2.0 a 3.0 cm. -
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mo stró como grupos más importantes a Daphnia sp y Diaptomus 

sp (f ig. 22 -I ), y co n frec,uencia más elevada a Daphnia 

sp y Diaptomus s p (fig. 23-1). 

En el intervalo de 4.0 a 5.9 cm. los alimentos 

que presentan una mayor importancia en cuanto al volume n 

fueron, Daphnia s p y Diaptomus sp (fig. 22-II), y por 

el método de frecuencia fueron estos mismos tipos alimenti

cios (fig. 23-II). 

Para el intervalo de 6.0 a 7.9 cm. volumétricamente 

los grupos más importantes fueron Daphnia sp, Cicadellinae 

y Tric hocorixa sp (fig. 24-III), para el método de frecuen

cia fueron Daphnia sp y Diaptomus sp (fig. 25-III). 

En los análisis de los contenidos estomacales 

para el invierno en la talla de 2. O a 3. 9 cm. con el 

método volumétrico los grupos más importantes fueron 

Diaptomus sp y Daphnia sp (fig. 26-I) y en cuanto a 

frecuencia fu~ Diaptomus sp (fig. 27.I). 

En el intervalo de 4. O a 5. 9 cm. los grupos más 

importantes tanto en volumen como en frecuencia fueron 

Diaptomus sp Daphnia sp y Pseudochironomus sp (figs. 

26-II y 27-II). 
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mostro como grupos más importantes a Daphnia sp y Diaptomus
sp ifig. 22-I). y con f`rec_uencia más elevada a Daphnia

sp y Diaptomus sp (fig. 23-lì.

En el intervalo de 4.ú a 5.9 cm. los alimentos

que presentan una mayor importancia en cuanto al volumen
fueron, Daphnia sp y Diaptomus sp (fig. 22-II), y por
el método de frecuencia fueron estos mismos tipos alimenti-

cios (fig. 23-II).

Para el intervalo de fi.fl a 7.9 cm. volumétricamente
los grupos más importantes fueron Daphnia sp, Cicadellinae
y Trichocorixa sp (fig. 24-III), para el método de frecuen-
cia fueron Daphnia sp y Diaptomus sp (fig. 25-III).

En los análisis de los contenidos estomacales
para el invierno en la talla de 2.0 a 3.9 cm. con el
método volumétrico los grupos más importantes fueron

Diaptomus sp y Daphnia sp Ifig. 26-I) y en cuanto a
frecuencia fué Diaptomus sp fifig. 2?.I).

En el intervalo de :LU a 5.9 cm. los grupos más
importantes tanto en volumen como- en frecuencia fueron
Diaptomus sp Daphnia sp y Pseudochironomus sp (figs.

26-II y 27-II).
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DISCUSION. 

Parámetros Fisico-químicos. 

De manera general los parámetros presentaron fluctua

ciones a lo largo del período de estudio. 

En la profundidad presentó su valor mínimo en 

primavera a causa de la utilización en actividades de 

riego, aunado a la disminución de lluvias en esta época. 

En el verano se presentó la mayor profundidad debido 

a que es la época de máximas precipitaciones en esta 

región. Para el otoño e invierno este parámetro descendio 

dado que ya no se presentan lluvias en este período 

( CETENAL, 1970). 

La transparencia presentó valores muy bajos y 

poca variación en primavera, verano y otoño y solo se 

incrementó en la ~poca d e invierno. Esto puede ser explica

do primeramente por que en primavera como se observó 

la profundidad es la me nor registrada durante todo el 

período de estudio, esto ocasionó que hubiese acumulación 

de materia orgánica e inorgánica particulada y en solución 

lo cual disminuyó la transparencia (Stepaneck, in Wetzel, 

1981). Para el verano la precipitación ocasionó un acarreo 

de materiales, por lo que dicho parámetro se manti e ne 

bajo. Una de las causas principales que ocasiona el 

movimiento de la mat e ria en el sedimento es el viento , 

esto causa una disminución en la transparencia para 

la ~poca de otoño. 
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DISCUSIÚH.

Parámetros Fisico-químicos.

De manera general los parámetros presentaron fluctua-
ciones a lo largo del periodo de estudio.

En la profundidad presentó su valor minimo en

primavera a causa de la utilización en actividades de

riego, aunado al la disminución de lluvias en esta época.

En el verano se presentó la mayor profundidad debido

a que es la época de máximas precipitaciones fui esta
región. Para el otoño e invierno este parámetro descendio

dado que ya no se presentan lluvias en este período
(CETENAL, 19701.

La transparencia presentó valores muy bajos y

poca variación en primavera, verano y otoño y solo se
incrementó en la epoca de invierno. Esto puede ser exp1ica«

do primeramente por que en primavera como se observó
la profundidad es la menor registrada durante todo el
periodo de estudio, esto ocasionó que hubiese acumulación
dr materia orgánica c inorgánica particulada y en solución

Io cual disminuyó la transparencia (ätepaneck, in Wetzel,

1931). Para el verano la precipitación ocasionó un acarreo
de materiales, por lo que dicho parámetro fue mantiene

bajo. Una dc las causas principales que ocasiona el

movimiento de la materia en el sedimento es el viento,
este causa una disminución en la transparencia para

la época de otoño.
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Los datos de éste parámetro son muy bajos (0.06 

m e n promedio) comparados con otros sistemas como Valle 

de Bravo con O. 70 m (Cha vez , 1986), Taxh1 may con 0.62 m 

(Navarrete, 19 8 1), San Felipe con 0.60 m (Cházaro, 198i), 

la causa radica en el tipo de material que rodea este 

sistema e l cual está formado principalmente por limos 

(Kato et al , 19 84), 

La temperatura de l agua y e l aitbiente mostraro n 

un comportamiento concordante a la época del año y al 

cambio en el volumen del sistema. Los valores máximos 

se presentaron en Primavera , estos es explicado porque 

en esta época se registró la menor profundidad y por 

lo tanto la influencia de la energía proveniente d e l 

sol es mayor. En el verano aunque la temperatura ambiental 

no cambió notablemente la del sistema si decreció, d e bido 

a que en esta época se prese nta la máxima profundidad. 

En el otoño la temperatura ambiental se mantuvo, al 

disminuir la profundidad ocasionó qu~ la temperatura 

del agua tuviese un ligero incremento. En el invierno 

se pre sentó el valor mínimo de temperatura ambiental 

lo que ocasionó que la temperatura del agua también 

di s minuye ra. 
< 

------En las épocas de verano y otoño se presentaron 

' l os valores más altos de oxíge no disuelto , como consecuen-

c ia de la acción de los vientos, a la . no utilización 

e n la oxidación de la materia que se encue ntra suspendida , 

al aport e por parte de los afluentes y e n menor escala 

a l a disminución de la temperatura para estas épocas. 

Como se anot ó los vientos y la precipitación para 
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Los datos de este parámetro son muy bajos (0.0ó
ni en promedio) comparados con otros sistemas como Valle
de Bravo con U.70 m (Chavez, 1936), Taxhimay con 0.62 m
(Navarrete, lüfilì, San Felipe con 0.60 m {Cháaaro, l98T),

la causa radica en el tipo de material que rodea este
sistema el cual está formado principalmente por limos

(Kate et a1, 1054).

La temperatura del agua y el ambiente mostraron

un comportamiento concordante a la época del año y al
cambio en el volumen del sistema. Los valores máximos
se presentaron en Primavera, estos es explicado porque
en esta época se registró la menor profundidad y por
lo tanto la influencia de la energia proveniente del
sol es mayor. En el verano aunque la temperatura ambiental
no cambió notablemente la del sistema si derreció, debido
a que en esta época se presenta la máxima profundidad.
En el otoño la temperatura ambiental se mantuvo, al
disminuir la profundidad ocasionó que la temperatura
del agua tuviese un ligero incremento. En cd, invierno
se presentó el valor minimo de temperatura ambiental

lo que ocasionó que la temperatura del agua también
disminuyera.

_..-'

En las épocas de verano y otoño se presentaron
los valores más altos de oxigeno disuelto, como consecuen--
cia de la acción de los vientos, a la no utilización

cn la oxidación de la materia que se encuentra suspendida,
al aporte por parte de los afluentes y en menor escala

a la disminución de la temperatura para estas épocas.

Como se anotó los vientos y la precipitación para
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esta región disminuyen en la época de invierno, lo que 

provoca que la concentrac ión de oxígeno decr e zca por 

la contribución de los afluentes y de la energía eólica, 

así mismo el hecho de presentarse una elevación en la 

transparencia 

suspendida ha 

sugiere 

pasado 

que la materia 

a formar parte 

que 

del 

se encontraba 

fondo por lo 

que se está utilizando el oxígeno en la oxidación de 

estos materiales. Para primavera hay un ligero incremento 

en la concentración de oxígeno lo cual puede estar relacio

nado con un probable incremento en la producción, ya 

que la transparencia se vió disminuida dado que también 

es afectada por los organismos fotosintetizadores (Wetzel, 

1981). 

La alcalinidad registra 

carbonatos, bicarbonatos 

sistema la alcalinidad 

los bicarbonatos. 

principalmente los aniones 

e hidróxilos. En el caso 

se debe principalmente a 

Este parámetro presentó su valor máximo en primavera 

ya que es en este mes donde se registró la mínima profundi

dad lo que ocasion6 que hubiese una concentración d e 

los aniones prese ntes en el sistema. ' Para el verano 

al incrementarse el nivel de profundidad del embalse 

provocó que 

alcalinidad 

se diluyeran los aniones causantes de la 

ocasionando que este parámetro disminuyera 

y se mantuviera sin cambios drásticos para otoño e invierno 

ya que el nivel de profundidad también se mantiene. 

En cuanto a la dureza, se comportó de manera similar 

a la alcalinidad. En primavera hubo concentración de 

los ion e s causantes de este parámetro , (Ca ++ y Mg T+ ) y para 
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esta región disminuyen en lei época ch: invierno, 11: que
provoca que la concentración de oxígeno decrezca por

la contribución de los afluentes y de la energía eólica,

asi mismo el hecho de presentarse una elevación en la
transparencia sugiere que la materia que se encontraba

suspendida ha pasado a formar parte del fondo por lo
que se está utilizando el oxigeno en la oxidación de

estos materiales. Para primavera hay un ligero incremento
en la concentración de oxigeno lo cual puede estar relacio-

nado con un probable incremento en la producción, ya
-1'! Ha- Chque la transparencia se disminuida dado cpu: también

es afectada por los organismos fotosintetizadores (wetael,
1981).

La alcalinidad. registra principalmente los aniones
dr carbonatos, bicarbonatos e hidróxilos. En el caso

del sistema la alcalinidad se debe principalmente a
los bicarbonatos.

Este parámetro presentó su valor máximo en primavera

ya que es en este mes donde se registró la minima profundi-
dad lo que ocasionó que hubiese una concentración de
los aniones presentes en el sistema. *Para el verano

al incrementarse el nivel de profundidad del embalse
provocó que se diluveran los aniones causantes de la
alcalinidad ocasionando que este parámetro disminuyera
y se mantuviera sin cambios drásticos para otono e invierno

ya que el nivel de profundidad también se mantiene.

En cuanto a la dureza, se cemportó de manera similar

a la alcalinidad. En primavera hubo concentración de

los iones causantes de este parámetro, [Ca*+ y Mg**) y para
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la s épocas de verano, otoño e invierno se diluyeron 

estos iones. 

La acidez está dete rminada por el bióxido de carbono 

libre y los ácidos orgánicos y minerales. Este parámetro 

pr·esentó variaciones inversas a la alcalinidad como 

era d e espe rarse e l valor mínimo se registró e n primavera. 

Para verano el acarreo de co 2 Y ácidos orgánicos y minerales 

por los afluentes incrementaron el valor de ácidez para esta 

época , manteniendose para otoño e incrementandose ligerame n

te en invierno. 

Por lo que respecta a los fosfatos el acarreo por par

te de los afluentes ocasionó que estos se fueran acumulando 

hasta presentarse el máximo en invierno. La disminución para 

primavera puede estar dada por la depositación con algunos 

otros elementos como el c alcio ( Hutchinso n, 1969). 

No se presentaron cantidades considerables de nitratos 

lo que sugiere que este nutriente e s escaso en el sistema 

y por lo tanto la sensibilidad manejada por la técnica 

no permite su det ección. 

Por las bajas co nc e ntraciones de ambos nutrientes 

el embalse puede ser clasificado como c:!_igotrófico (Wetzel 

19 s 1 ) . 

Parámetros Biológicos. 

Como se pu e d e observa r fué en la época de primavera 

donde encontró mejo r representados a los estadíos de 

madurez IV, V y VI , e n comparación con las otras temporadas, 
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las épocas de verano, otoño e invierno se diluyeron
estos iones.

ft. 'EI 1'* mi U' H. Dv H Ida- EL Qla acidez ¬ determinada por el de carbono
libre gr los ácidos orgánicos v núnerales. Este parámetro
presentó variaciones inversas a la alcalinidad como
era de esperarse el valor minimo se registró en primavera.

Para verano el acarreo de C02 ï acidüfi ÚVga"¡fU5 Y Wineralefi

por los afluentes incrementaron el valor de ácidez para esta
época, manteniendose para otoño e incrementandose ligeramen-

te en invierno.

Por lo que respecta a los fosfatos el acarreo por par-

te de los afluentes ocasionó que estos se fueran acumulando
hasta presentarse el máximo en invierno. La disminución para
primavera puede estar dada por la depositación con algunos
otros elementos como el calcio Í Hutchinson, 1969).

No se presentaron cantidades considerables de nitratos

lo que sugiere que este nutriente es escaso en el sistema
y inn* lo tanto la sensibilidad nmnejada por la técnica
no permite su detección.

Por las bajas concentraciones de ambos nutrientes
el embalse puede ser clasificado como oligotrófico (Wetzel

1951).

Parámetros Biológicos.

Como se puede observar fué en la época de primavera

donde encontró mejor representados a los estadios de
madurez IV, V y VI, en comparación con las otras temP0Pfld35›
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lo que nos indica que es en esta época donde se realiza 

el proceso reproductivo de Chirostoma · jordani, esto 

coincide con lo reportado por Navarrete ( 19 81 ) para 

esta especie en el embalse Taxhimay. 

El presentar e l máximo desarrollo de la gonada 

trae como consecuencia que el factor de condición (a) 

se mantenga sin cambio respecto de las temporadas de 

otoño e invierno. 

En primavera se registra un decremento de la profund! 

dad y en los fosfatos, además de un aumento en la temperat~ 

ra y en la cantidad de alimento pequeño, lo cual es aprove

chado por los jóvenes charales. Así mismo es importante 

considerar que la disminución en la profundidad pone 

a 1 descubierto una mayor extensión de sustrato disponible 

para la fijación de los huevecillos. 

En primavera se dan las mejores condiciones ambienta

les para la población de C.jordani y por lo tanto la 

mortalidad disminuye incrementándose la supervivencia. 

Sin embargo la mortalidad no deja de ser alta, debido 

a que es rn esta época donde se realiza la máxima actividad 

reproductiva, y por Lo tanto los organismos están gastando 

la energía en este proceso, lo cual los debilita y les 

causa la mu e rte. 

En el verano hay una menor cantidad de organismos 

en estadio reproductivo. En esta época se registró 

la mt-•nor condición y esto s e d e be a qu e la mayoría de 

los organismos ya han liberado sus productos gonádicos, 

además que la acumulación de gra s a sobre e l tracto digesti-
• 

vo es menor que en las épocas d e otoño e invierno. 
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lo que nos indica que es en esta época donde se realiaa

el proceso reproductivo de Chirostoma fjordani, esto
coincide con lo reportado por Navarrete (1981) para

esta especie cn el embalse Taxhimay.

El presentar el máximo desarrollo de la gonada

trae como consecuencia que el factor de condición (a)
se mantenga sin cambio respecto de las temporadas de

otoño e invierno.

En primavera se registra un decremento de la profundi

dad y en los fosfatos, además de un aumento en la temperatä
ra y en la cantidad de alimento pequeño, lo cual es aprove-

chado por los jóvenes charales. asi mismo es importante
considerar que la disminución en la profundidad pone

al descubierto uuu! mayor extensión (ka sustrato disponible
para la fijación de los huevecillos.

En primavera se dan las mejores condiciones ambienta-
les para la población de C.jordani y por lo tanto la
mortalidad disminuye incrementándose la supervivencia.
Sin embargo la mortalidad no deja de ser alta, debido
a que es en esta época donde se realiza la máxima actividad

reproductiva, y por lo tanto los organismos están gastando

la energia en este proceso, lo cua] los debilita y les
causa la muerte.

En el verano hay una menor cantidad de organismos

en estadio reproductivo. En esta época se registró

la menor condición y esto se debe a que la mayoria de

los organismos ya han liberado sus productos gonádicos,

además que la acumulación de grasa sobre cl tracto digopti-

vo es menor que en las épocas de otoño e invierno.
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Así mismo en esta temporada aún se realiza la 

actividad reproductiva por lo que e l cambio de l os factores 

abióticos resula ser má s drástic o incrementando la mortali

dad y por tanto disminuyendo la supervivencia. 

Durante las épocas de otoño e invierno se encontró 

a la mayor ía de los o rganismos en los prime ros estadías 

de madurez gonádica (I, II y III). 

La condición se mantuvo sin cambio significativo 

estas épocas, debiéndose ésto principalmente a para 

la acumulación de reservas, ya que es en estas épocas 

donde se 

prese ntaron 

de grasa. 

encontró el 

el tracto 

mayor núme ro de organismos que 

digestivo completamente cubierto 

En la época d e otoño hay una disminución en l a 

cantidad de tipos alimenticios y es en esta temporada 

donde se presenta una mayor dens i dad e n la població11 

de los c harales así como también organismos con la ~ 

más altas longitudes, lo cual genera relaciones competitiva ~ 

más agudas ocasionando canibalismo, lo cual increment u 

la mortalidad. 

Es en la época de invierno 

máxima mortalidad (-2.259). Esto 

donde 

se d e be 

se 

a 

registra l a 

que en est .i 

época se presentan los me nores valores de temperatur a 

y concentración de oxígeno, parámetros que afectan direct a ~ 

mente la sobrevivencia de los organismos. 

El estudio d e las rPl acio nes tróficas es una par t e 

bási c a d e la ecología d e las aguas dul ces . El €' ntendimi e n t.11 
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Asi mismo en esta temporada aún se realiza la

actividad reproductiva por lo que el cambio de los factores

abióticos resula ser más drástico incrementando la mortali-

dad y por tanto disminuyendo la supervivencia.

Durante las épocas de otoño e invierno se encontró
si la mayoria :ha los organismos fui los primeros estadios

de madurez gonádica (I, II y III).

La condición se mantuvo sin cambio significativo

para estas épocas, debiéndose ésto principalmente a
la acumulación de reservas, ya que es en estas épocas
donde se encontró el mayor número` de organismos que
presentaron el tracto digestivo completamente cubierto

de grasa.

En la época de otoño hay una disminución en la

cantidad de tipos alimenticios y es en esta temporada
donde se presenta una mayor densidad en la población

de los charales asi como también organismos con las
más altas longitudes, lo cual genera relaciones competitiva
más agudas ocasionando canibalismo, lo cual incrementa
la mortalidad.

Es en la época de invierno donde se registra la

máxima mortalidad (-2.2591. Fsto se debe a que en esta

época se presentan los menores valores de temperatura

y concentración de oxigeno, parámetros que afectan directa
mente la sobrevivencia de los organismos.

El estudio ch» las relaciones tróficas fea una parte

básica de la ecologia de las aguas dulces. El entendimiento
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cabal de los ecosistemas acuáticos requiere de una serie 

de investigaciones cuyos objetivos principales radican 

en dar la potencialidad trófica del ecosistema. 

el 

Así se tiene que para la 

intervalo de talla de 2. O a 

época de primavera en 

3.9 cm. con el método 

de frecuencia los alimentos preferenc iales fueron Diaptomus 

sp y Daphania sp, los secundarios Bosmina sp y los acciden

tales Cyclops sp y Ceriodaphnia sp. Para el intervalo 

de 4.0 a 5.9 cm. los alimentos preferenciales fueron 

Diaptomus sp, Daphnia sp y Diaphanosoma sp, mi e ntras 

que los secundarios fueron Bosmina sp y (yrlops sp. 

Con el método volumétrico en ambos intervalos de talla 

los alimentos que presentaron mayor importancia fueron 

Diaptomus sp, Daphni a sp, Diaphanosoma sp y Bosmina 

sp. Como se puede observar se sitúa a ámbos intervalos de -

esta época como zooplanctófagos. 

En la época de verano se observa un importante 

cambio en cuant o a los resultados ' obtenidos. Con el 

método de frecuencia en el intervalo de 2.0 a 3.9 cm., 

el único alimento preferencial fue Streblocerus sp, 

los secundarios fueron Diaptomus sp, Bosmina sp, Cyclops 

sp, Alonel la sp y Pseudochi ronomus sp y los· accidentales 

fueron Daphnia sp, Ce riodaphnia sp y Trichocorixa sp. 

Para e l intervalo de talla de 4.0 a 5.9 cm. los alimentos 

preferenciales fueron Streblocerus sp, Diaptomus sp, 

Alonella sp y Bosmina sp, los secundarios fueron Cyclops 

sp, Pseudochironomus sp y Daphania sp, solo se presentó 

Di a phano soma sp como alimento accidental. Con el método 

volumétrico los alimentos más importantes en ambos interva

los de talla fueron Streblocerus sp, Diaptomus sp y 

Ps e ud oc hir o nomus sp. Estos resultados nos muestran que 
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cabal (kr los ecosistemas acuáticos requiere de una serie
de investigaciones cuyos objetivos principales radican

en dar la potencialidad tróficadel ecosistema.

Asi se tiene que para la época de primavera en
el intervalo de talla de 2,ü a 3.9 cm. con el -método

de frecuencia los alimentos preferenciales fueron Diaptomus
sp y Daphania sp, los secundarios Bosmina sp y los acciden-
tales Cyclops sp y feriodaphnia sp. Para el intervalo
de 4.0 a 5.9 cm. los alimentos preferenciales fueron
Diaptomus sp. Daphnia sp y Diaphanosoma sp, mientras

que los secundarios fueron Bosmina sp y Cyclops sp.

Con el método volumétrico en ambos intervalos the talla
los alimentos que presentaron mayor importancia fueron

Diaptomus sp, Daphnia sp, Diaphanosoma sp y Bosmina
sp. Como se puede observar se sitúa a ámbos intervalos de -
esta época como zooplanctófagos.

En la época de verano se observa un importante

cambio en cuanto a los resultados `obtenidos. Con el
método de frecuencia en el intervalo de 2.0 a 3.9 cm.,
el único alimento preferencial fue Streblocerus sp,

los secundarios fueron Diaptomus sp, Bosmina sp, Cyclops

sp, Alonella sp y Pseudochironomus sp y los' accidentales
fueron Daphnia sp, Ceriodaphnia sp y Trichocorixa sp.
Para el intervalo de talla de ¿.Ú a 5.9 cm. los alimentos
preferenciales fueron §treblocerus sp, Diaptomus sp,

.ålonella sp y Bosmina sp, los secundarios fueron Cïclops
sp, Pseudochironomus sp y Daphania sp, solo se presentó

Diaphaposoma sp como alimento accidental. Con ffl. método
volumétrico los alimentos más importantes en ambos interva-

los de talla fueron Streblocerus sp, Diaptomus sp y
Pseudochironomus sp. Estos resultados nos muestran que
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par a amb os int e rval os de talla l a alimentac ión e s d e 

t ipo z o opl a nctófaga compl e me ntada co n o rganismos proc edentes 

de b e ntos . 

Para e l otoño en el int e rvalo de 2. O a 3. 9 con 

e l mé t o d o d e frecu e nc ia los alime ntos prefe rencia les 

f uer o n 

Bosmina 

Di a ptamus sp y Daphnia s p , co mo sec und a ri o a 

s p y Pseudoc hironomu s sp y c omo ac c ide ntal a 

Trichocorixa sp. Para e l int e rvalo d e talla de 4.0 a 

5.9 cm. alime nto pre feren c ial lo formaron Da phnia 

sp y Diapt omus sp , como secundario Bosmina sp , Pseudochiro

nomus sp y Trichocorixa sp. En e l intervalo de 6.0 a 

7.9 cm. los tipos alimenticios prefere ncia.l e s fueron 

Daphnia sp y Diaptomus s p, los s e cundarios fu e ron Ps e ud ochi

ronomus sp y Trichocorixa sp, y los accidental e s Donacia sp, 

larvas de Chirostoma y los inse ctos de la sub f amilia Ci c ade 

llinae. Con el método volumétri c o en el int e rvalo de 2. 0 a 

3.0 c m. los alimentos me jor repr e s e ntados fu e r o n Daphni a sp , 

Diaptomus sp y Pseudochironomu s sp , para e l in te rvalo d e 6.0 

a 7.9 cm. fueron Daphnia sp , Ci c ad e llinae y Tri c hoc orixa sp. 

Por lo ant e ri o r s e s i túa a los tres intervalos d e t a lla como 

zooplan c tófago s con complementación alimentaria be ntóni c a, 

siendo es ta má s marcada qu e e n la é poc a anterior. Además el 

prese n t ar l a mayor abund a ncia Chirostoma jordani e n es t a tem 

parada (Nava rr e te , 19 84) aume nta la pro babilidad de interac

c ione s int raes pec ífi c as c omo el c anibalismo, por lo que se -

e ncu e ntran pe que ñ os individuo s e n l o s c ont e nidos est oma c al e s 

es t e último c ompor t ami e nto también fue o bservado por 

Na v a rrete (Com. pe r.) para la es pec i e Chirostoma humboldtia

num e n e l e mb a l se San Fe lipe Estado d e Mé x ic o , donde la den 

si dad d e C. humboldtianum fu e la más eleva da de la comunidad 

í c ti c a d e es t e s i stema . 
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para ambos intervalos de talla la alimentación es de
tipo zooplanctófaga complementada con organismos procedentes

de bentos.

Para el otoño en el intervalo de 2.0 a 3.9 con

el metodo de frecuencia los alimentos preferenciales
fueron Diaptomus sp y Daphnia sp, como secundario a
Bosmina sp y Pseudochironnmus sp y come accidental a

Trichocorixa sp. Para el intervalo de talla tk* 4.0 a
5.9 cm. el alimento preferencial lo formaron Dapbnia
sp y Diaptomus sp. como secundario Bosmina sp, Pseudochiro-

nomus sp y Trichocorixa sp. En el intervalo the 6.0 a
7.9 cm. los tipos alimenticios preferenciales fueron

Daphnia sp y Diaptomus sp, los secundarios fueron Pseudochi-
ronomus sp v Trichocorixa sp v los accidentales Donacia sp,__ I'

larvas de Chirostoma y los insectos de la subfamilia Cicadrf
llinae. Con el metodo volumétrico en el intervalo de 2.0 a
3.0 cm. los alimentos mejor representados fueron Daphnia sp,

Diaptomus sp y Pseudochironomus sp, para el intervalo de ú.0
a T.9 cm. fueron Daphnia sp. Cicadellinae v Trichocorita sp.
Por lo anterior se sitúa a los tres intervalos de talla como

zeoplanctófagos con complementación alimentaria hentónica, -
siendo esta más marcada que en la época anterior. Además el
presentar la mayor abundancia Chirostoma jordani en esta tem

porada (Navarrete, 1984) aumenta la probabilidad de interac-
ciones intraespecificas como el canibalismo, por lo que se -
encuentran pequeños individuos en los contenidos estomacales

este último comportamiento también fue ebservado por

Navarrete (Com. per.) para la especie Cpirostoma humboldtia-
num en el embalse San Felipe Estado de Méxicü, donde la den-

sidad de C. humboldtiapum fue la más elevada de la comunidad

íctica de este sistema.
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cial 

Para la época de invierno el 

en la talla de 2.0 a 3.9 cm. 

único alimento preferen
; . 

fue Diaptomus sp, mi e ntras 

que los secundarios fueron Daphni_~_ sp, Bosm i na sp, Diaphano

~ sp, Cyclops sp y Pseudochironomus sp. Para el intervalo 

de 4.0 a 5.9 cm. los alimentos preferenciales fueron Diaptomus 

sp, Daphnia sp y Pseudochironomus sp, presentando solo a 

Bosmina sp como alimento secundario. Con el método volumétrico 

para el primer intervalo de talla los alimentos con mayor por

centaje fueron Diaptomus sp, Daphnia sp y Bosmina sp. Para 

el intervalo de talla de 4.0 a 5.9 cm. fueron Diaptomus 

sp, Daphnia sp y Pseudochironomus sp. Así por lo anterior, 

el intervalo de talla de 2.0 a 3.9 cm. se sitúa como 

zoplanctófago y el de 4.0 a 5.9 cm. como zooplanctófago 

con complementación alimentaria bentónica. 

l.a preferencia alimentaria por los diferentes 

organismos formadores d e la dieta de Chirostoma jordani, 

estuvo dada principalmente por la abundancia que estos 

prf·!sentaron a lo 1 argo d e la temporada anual. Así observamos 

que para las épocas de invierno y primavera el organismo 

ma-; abundante fue Diaptomus sp, para verano Streblocerus 

sp, y para otoño Daphnia sp. También podemos notar que 

[) i cipt. nmu,..; sp fue la es pecie más abundante durante toda 

el año (Elías,et al I984)por lo que fue ampliamente incluído 

en la dieta de C.jordani. 

\\ 
l'ndemos observa qu e al aumenta·r la longitud de 

los charales, los requerimientos alimentarios cambian, 

así los organismos de longitudes mayores buscaran aquellos 

recursos que l es prov ea n de una mayor cantidad d e proteínas 

por su tamaño. Este probl e ma lo resu e lven con la utilización 

d e los tipos alimentarios bentónicos. En e l caso d e los 
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Para la época de invierno el único alimento preferen-

cial en la talla de 2.0 a 3.9 cm. fue Diaptomus sp, mientras

que los secundarios fueron Daphnlìm sp, Bosmina sp, Diaphano-
åoma sp, Cïclops sp y Pseudochironomus sp. Para el intervalo
de 4.0 a 5.9 cm. los alimentos preferenciales fueron Diaptomus

sp, Daphnia sp v Pseudochironomus sp, presentando solo a -
Bosmina sp como alimento secundario. Con el método volumétrico

para el primer intervalo de talla los alimentos con mayor por-
centaje fueron Diaptomus sp, Daphnia sp y Bosmina sp. Para

el intervalo de talla de 4.0 a 5.9 cm. fueron Diaptomus

sp, Daphnia sp y Pseudochironomus sp. Así por lo anterior,
el intervalo de talla de 2.0 a 3.9 cm. se sitúa «como

zoplanctofago y el de 4.0 a 5.9 cm. como zooplanctófago
con complementación alimentaria bentónica.

La preferencia alimentaria por los diferentes
organismos formadores tk: la dieta ch: Chirostoma jordani,

estuvo dada principalmente por la abundancia que estos

premflmanni a lo largo de la temporada anual. asi observamos

:pu: para las épocas de invierno 3: primavera el organismo
más abundante Ein* Diaptomus sum para verano Strebloggrus
sp, y para otoño Daphnia sp. También podemos notar que

Diaptomus sp fue la especie más abundante- durante 'toda
el año (Elias,et al HÉHJPOrloque- fue .ampliamente incluido

en la dieta de C.jordani. ' I

m
Podemos observa que al aumentar la longitud de

los charales, los requerimientos alimentarios cambian,
asi los organismos de longitudes mayores buscaran aquellos

recursos que les provean de una mayor cantidad de proteínas
por su tamaño. Este problema lo resuelven con la utilizacion

de los tipos alimentarios bentzdwnicns. Fn el caso de los -
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organismos pequeño s la alimentación zooplanctófaga reduce 

el gasto de energía, la cual es utilizada más bien para 

el crecimiento. 

Debido a que en las di etas de Chirostoma jordani 

se e ncontraron organismos repr e sentantes tanto del zooplan

cton como del zoobentos podemos de c ir que esta especie 

es un consumidor de tipo primario, y por su espectro 

trófico tiene como alimento preferencial al zooplancton 

y lo complementa con organismos de bentos, ese comporta--

miento concuerda con lo reportado con Navarre te ( 1 981 ) 

en el embalse Taxhimay. ~ 

Creciaiento. 

En el presente estudio se encontraron cin r o clases 

de edad, donde posteriorment e co n la ut.ilización 

estas se obtuvo una longitud máxima de 12.701 3 cm. Este 

valor es notablemente mayor al r·e por·tado por D<> Bu e n 

(1945), Barbour (1973) y Navar rete (1981), que registraro n 

una l o ngitud patrón no mayor de 6. 5 c m en los sistemas 

e st udiado s . Sin e mba rgo Barbour (1973) tambi~n reporta 

una longitud de 9.1 c m e n el Lago de Chapala para Chirostoma 

jordani. 

En base a lo anterior se puede observar que el tamaño 

de C.jordani estará in flue nciado directamente por la alimen

tación y los factores a mbi e ntales de cada uno de los sistemas 

d o nd e se presenta esta especie. 

Navarrete en (1981) realizó un trabajo similar al pre

sente en el embalse Taxhimay , por lo que se consideró rele-
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-Horganismos pequenos Ika alimentacion zooplanctdfaga reduce

el gasto de energía, la cual es utilizada más bien para
el crecimiento.

Debido a que en las dietas de Chirostoma jordani
se encontraron organismos representantes tanto del aooplan-
cton como del zoobentos podemos decir que esta especie

es un consumidor de tipo primario, y por su espectro

trófico tiene como alimento preferencial al zooplancton
y lo complementa con organismos de bentos, ese comporta--
miento concuerda con lo reportado con Navarrete (1931)

. .-"'--uf
en el embalse Taxhimay. r

Crecimiento.

En el presente estudio se encontraron cinco clases
de edad. donde posteriormente con la utiliracìón de
estas se obtuvo una longitud máxima de 12.7013 cm. Este
valor es notablemente mayor al reportado por De Buen

(1945), Harbour (1Q73ì y Navarrete (1081), que registraron

una longitud patrón no mayor de 6.5 cm en los sistemas
estudiados. Sin embargo Harbour (1973) también reporta
una longitud de 9.1 cm en el Lago de Chapala para Chirostoma
jordani.

En base a lo anterior se puede observar que el tamaño
de C.jordani estará influenciado directamente por la alimen-

tación y los factores ambientales de cada uno de los sistemas
donde se presenta esta especie.

Navarrete en (1931) realizo un trabajo similar al pre-

sente en el embalse Taxhimay, por lo que se considero rele-
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vante hacer una comparación de los resultados de ambos tra

bajos. 

Parámetros de Taxhimay 

L oo 6. 573 

w 00 

k -0.3675 

to -0.6298 

Parámetros de 
(Trinidad Fabela, 1984) 

12.7013 

34 .9423 

-0.2470 

-0.1974 

Como se puede obsevar los valores de la tasa metabóli 

ca (k) son altos en ambos estudios, lo que permite a 

C.jordani alcanzar los pesos y longitudes máximos en 

intervalos de tiempo corto. Sin embargo al ser menor 

la "k" del presente estudio al reportado por Navarrete 

( Op. cit.) se tiene que los incrementos en longitud y 

peso se realizan de una manera más lenta" lo que se traduce 

en la obtención de una mayor longevidad y posibilidad 

de alcanzar mayores longitudes y peso. 

El presentar un valor hipótetico "to" menor al 

obtenido por Navarret e (op.cit) sugiere que la determinación 

d e las clases d e edad del presente estudio tienen un 

me nor grado de desfase con las clases de edad reales. 

En las gráficas d e los datos obtenidos con la 

ecuación de crecimiento de Von Bertalanffy, tanto en 

peso como en longitud se observa que en las primeras 

edades ( l - 5) los incrementos son altos y conforme aumenta 

la edad el crec imiento disminuy e hasta hacers e as intótico. 
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vante hacer una comparación de los resultados de ambos tra-

bajos' Parámetros de
Parámetros de Taxhimay (Trinidad Fabela, 1984)

Lcn Ú-S73 12.7013

W w ---- 34 .M23
k -ü.3ó?5 ~0.247D
es -0.6298 -0.1974

Como se puede obsevar los valores de la tasa metabóli
ca (k) son altos en ambos estudios, lo que permite a

C.jordani alcanzar los pesos y longitudes máximos en
intervalos de tiempo corto. Sin embargo al ser menor

la "k" del presente estudio al reportado ¡uni Navarrete

(0p.cit.) se tiene que los incrementos en longitud y
peso se realizan de una manera más lenta' lo que se traduce
en la obtención de una mayor longevidad gr posibilidad

de alcanzar mayores longitudes y peso.

El presentar un valor hipótetico "to" menor al
obtenido por Navarrete {op.cit) sugiere que la determinación

de las clases de edad del presente estudio tienen un

menor grado de desfase con las clases de edad reales.

En las gráficas de los datos obtenidos con la

ecuación de crecimiento de Von Bertalanffy, tanto en

peso como en longitud se observa que en las primeras
edades (1-5) los incrementos son altos y conforme aumenta

la edad el crecimiento disminuye hasta hacerse asintótico.
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Relación Peso-Longitud. 

El valor de "n" en la relación peso-longi tud 

(W=aLnl nos proporciona la informaci6n acerca del tipo de 

crecimiento que presentan los organismos, y este pue de ser 

de tipo alométrico o isométrico. 

El crecimiento al ométrico se da cuando una propiedad 

física o fisiológica de un organi s mo varía co n el tamaño -

de este, mientras que el crecimiento isométrico indica que 

las propiedades permanecen constantes o uniformes a través 

del tiempo (Begon, 19 86 ). 

En la r e lación peso-longitud un tipo de crecimiento 

isométrico estará representado por un valor teórico 

de 3, y se establecerá por tanto que el peso será igual 

al cubo d e la longitud multiplicado por una constante 

(a). En e l caso del crecimiento alométrico est e valor 

será diferente de 3 (Bagenal, 19 78) . 

Para determinar si existían o no diferencias 

significativas e nt re el valor o btenido d e "n" y el 

valor teórico de 3 para cada época del año y para la 

temporada anual se 

"t" student (Daniel, 

realizó una prueba estadística de 

19 83 ) , la ecuación y los resultados 

obte nidos se presentan e n la tabla V. 

Se encontró qne había un a diferencia significativa 

entre los valore s de "n" y el t e órico (3) en todas 

las épocas y para la tempor a d a anual, por lo tanto 

se deduc e que el tipo d e crecimiento de C.jordani es 

al o métrico. 
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Relación Peso-Longitud.

El valor de "n" en la relación peso-longitud
(w=¿L"ì nos proporciona la información acerca del tipo de
crecimiento que presentan los organismos, y este puede ser

de tipo alometrico o isométrico.

El crecimiento alomótrico se da cuando una propiedad

fisica o fisiológica de un organismo varia con el tamaño -
de este, mientras que el crecimiento isometrico indica que
las propiedades permanecen constantes o uniformes a través
del tiempo (Begon, IQEÚI. -

En la relación peso-longitud un tipo de crecimiento

isomótrico estará representado por un valor teórico
de 3, y se establecerá por tanto que el peso será igual
al cubo de la longitud multiplicado por Luui constante
(al. En el caso del crecimiento alométrico- este valor
será diferente de 3 {Bagena1, l9Td}.

Para determinar si existían o no diferencias
significativas entre el valor obtenido de "n" y el
valor teórico de 3 para cada epoca del año y para la
temporada anual se realizó una prueba estadistica de
"t" student (Daniel, 1953), la ecuación y los resultados
obtenidos se presentan en la tabla V.

Se encontró que habia una diferencia significativa
entre los valores de "n" y el teórico (3) en todas

las epocas y para la temporada anual, por lo tanto

se deduce que el tipo de crecimiento de C.jordani es
alomótrico.
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Para las épocas de primavera y verano este tipo 

de crecimiento estará dado por la presencia de un mayor 

número de organismos en estadío reproductivo, mientras 

que en otoño e invierno este tipo de crecimiento se 

debe a que los organismos tuvieron una mayor cantidad 

de grasa cubriendo el tracto digestivo. Ambos factores 

propician el mismo comportamiento del crecimiento para 

la temporada anual. 

Fecundidad. 

La fecundidad es un término generalmente empleado 

para describir el número de huevos producidos, y varía 

con la cantidad de alimen~o disponible, la temperatura 

del agua, la temporada del año, etc. 

La fecundidad de C.jordani se incrementa con el 

aumento en la longitud, sin embargo el número de huevecillos 

en este sistema es muy reducido ya que se encontró que 

para un individuo de 5.5 cm. la fecundidad es de 915 

huevecillos, siendo este el número máximo encontrado, 

Navarret e ( 1981) reporta para eta especie 1870 huevecillos 

para un organismo de 6.05 cm en el embalse Taxhimay. 

La fecundidad es considerablemente menor a la de las 

especies pertenecientes a este genero, Rosas ( 197 3) 

reporta de 15 000 a 20 000 huevos para Chirostoma estor, 

García ( 1976) (in Navarrete, 1981) registra d e 5 000 

a 7 000 huevos para Chirostoma lucius. 
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Para las épocas de primavera y verano este tipo

de crecimiento estará dado por la presencia de un mayor
número de organismos en estadio reproductivo, mientras

que en otoño e invierno este tipo de crecimiento se
debe a que los organismos tuvieron una mayor cantidad
de grasa cubriendo el tracto digestivo. ambos factores

propician el mismo comportamiento del crecimiento para
la temporada anual.

Fecundidad.

La fecundidad es un término generalmente empleado

para describir el número de huevos producidos, y 'varia
con la cantidad de alimento disponible, la temperatura
del agua, la temporada del año, etc.

La fecundidad de C.jordani se incrementa con el

aumento en la longitud, sin embargo el número de huevecillos
en este sistema es muy reducido ya que se encontró que

para un individuo de 5.5 cm. la fecundidad. es de 915
huevecillos, siendo este el número máximo encontrado,

Navarrete (1981) reporta para eta especie IBTÚ huevecillos
para un organismo de 6.05 cm en el embalse Taxhimay.
La fecundidad es considerablemente menor a la de las
especies pertenecientes a este genero, Rosas (1973)
reporta :H: 15 O00 ai 20 Uüü huevos para Chirostoma estor,
Garcia (1Q?Ú] (in Navarrete, 1931) registra de 5 OGG

a'7 DOG huevos para Chirostoma_lucius.
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CONCLUSIONES. 

En el embalse Trinidad Fabela la profundidad . juega 

un papel determinante sobre la mayoría de los parámetros 

físicos y químicos. 

Es un sistema con una alta cantidad de partículas 

disueltas y en suspensión y por lo tanto de baja transpare~ 

cia. 

Dadas las concentraciones de nutrientes el sist e ma 

es considerado como oligotrófico. 

La principal temporada de reproducción de Chirostoma 

jordani es en primavera. 

En primavera se registró la talla mínima de reproduc

ción con 3.87 cm. 

Se presenta una longitud máxima de 12.7013 cm 

y un peso máximo de 34. 9423 g , con una tasa metabólica 

alta (0.2470) para C.jordani en est e sistema. 

El crecimiento de C. jordani e s de tipo alométrico 

y el factor de condición estuvo regulado por los cambios 

corporales que se susc itaron d e bido al almacenamiento 

y a la reproducción. 

En general la mortalidad de C. jordani es muy alta, 

lo c ual está e n r e lac ión tanto con los parámetros medio 

ambientales 

población. 

como con los fa c tore s intrinsecos de la 

-40-

CONCLUSIONES.

En el embalse Trinidad Fabela la profundidad juega
un papel determinante sobre la mayoría de los parámetros
fisicos y quimicos. '

Es un sistema con una alta cantidad de particulas
disueltas y en suspensión y por lo tanto de baja transparefl
cia.

4.

Dadas las concentraciones de nutrientes el sistema
es considerado como oligotrófico.

La principal temporada de reproducción de Chirostoma
jordani es en primavera.

En primavera se registró la talla minima de reproduc-
ción con 3.37 cm.

Se presenta una longitud máxima de 12.1013 cm
y un peso máximo de 34.9423 g, con una tasa metabólica
alta (ü.24?D) para C.jordani en este sistema.

El crecimiento de C.jordani es de tipo alcmétrico

y el factor de condición estuvo regulado por los cambios
corporales que se suscitaron debido al almacenamiento
y a la reproducción.

En general la mortalidad de C.jordani es muy alta,

ha cual está fflì relación tanto :uni los parámetros medio
ambientales como con los factores intrinsecos de la

población.
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La fecundidad 

huevecillos, siendo 

género. 

promedio de C.jordani fue 

la más baja de la·s especies 

de 

de 

658 

este 

Chirostoma jordani es un consumidor primario, 

zooplanctófago, cuyo comportamiento alimentario está 

dado por la disponibilidad del alimento presente a lo 

largo del año. 

Los hábitos alimenticios varían en función de 

la edad del organismo, de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales y como estrategía para evitar la competencia 

intraespecífica. 

El patrón alimenticio cambia con al estación del 

año presentando para invierno y primavera a Diaptomus 

sp, para verano a Streblocerus sp y para otoño a Daphnia 

sp como alimentos más importantes. 

Dada la alta densidad poblacional de C.jordani, 

se presenta el comportamiento d e canibalismo en este 

sistema. 

- 41-

La fecundidad promedio de C.jordani fue de 653

huevecillos, siendo 111 más baja :ka las especies de este
género.

Chirostcma jordani es un consumidor primario,
zooplanctófago `, cuyo comportamiento alimentario está

dado por la disponibilidad del alimento presente a lo

largo del año.

Los hábitos alimenticios varian en función de

la edad del organismo, de acuerdo a los› requerimientos

nutricionales y como estrate iag para evitar la competencia

intraespecifica.

El patrón alimenticio cambia con al estac"ion del

ano presentando para invierno y primavera a Diaptomus
sp, para verano a Streblocerus sp y para ot fio c a Daphnia

sp como alimentos más importantes.

Dada la alta densidad poblacional de C.jordani,
se present `a el comportamiento de canibalismo en este

sistema.
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( I ) 

( r:;:) 

!>_~~o_mu ~ sp 

Daphnia sp 

Bos11ina sp 

Oiaphanosoma sp 

Cer_i_p~~n i a sp 

Oiapto11us sp 

2 Oaphni_! _sp 

4 Oiapha'!_oso•a sp 

fIG. 1 9 HABITOS ALI'1ENTICIOS DE Chirostoma j ordani EN PRIMAVERA 

~ETODO V OLU~[T~ICO (LONG ITUD : I 2 . 0- 3 . 9 cm : II 4 , 0-5,9 cm) 

`\///
Í _

9'

p_I'Hf

eff

1 .

-."'

-I

EÍREERÉEÉ ¡P

Daphnia sp

Bnsiini sp

P.l!P_Il.L'l?_§'!l“_! 59

EELIPÉEEEEÍE SD

Qingtogyj sp

§I¿n_|:¿I\ni_§__sp

Din|g[¿l_|1¿os_p_n_§ sp

rie. ia HAHITUS Attaznwicios DE chivesfeaa iggaang aa Pa1HAvaaA
sacan: vetceriaicn (LoHeITua= 1 2.0-1.9 ¢m= II u.o-5.9 emi



3 

( I) 

( IT. ) 

Oiapto11us sp 

2 Daphnia sp 

3 Bosmina sp 

4 Oiaphanoso11a 

5 Cyclops sp 

6 Ceriodaphnia 

DiaptoA1us sp 

2 Oaphnia sp 

3 Bos11ina sp 

4 Diaphanoso11a 

5 Cyclops sp 

EN PRI!":AV!::Rl\ . "l !:T'J:J~ DS :i¡_r::cu i:: ::cA <IclT:::~ 

V/\LOS DE LOl·lGI".'UD > I :' , J - 3 . 1 cr:. ; -:-r ~ . IJ -

5. ~ cm ). 

sp 

sp 

sp 

(Il

(IT)

PI O. IS

-'.¦'.¢~'.='.`-. '_'-^ '_“f._:-:::.-

*' 4' _.¿'.-\'¦-

_ -.›:-:§'.::-

-.,,_:.-_,

5¿___

-1

T1
'¬'u¬-"I

Í:'F?:¿P-É*
.I'i¿`.-:-5

.; .-

F.

'LE°__I"f±` An
PEEEEIE SP
Bosnigg sp

Diaphanusnna sp

Cyclops sp

riudaphnia sp

1 Diagtonus sp

Daghnia sp

Qgslina sp

Biaghanosona sp

[clogs sp

AA :ea: Attsïnïictoe at çgivastsea iareani
EN -_.A.`¡`:ÍRA '*'.E'I`C`rÍ.`.'I` T`ii*Í-`.';Í'_iE`ÍÍCI.-'*. (INTER-'Ti FJ I'-4 --ø

J . _ `

'v'.":I.†JS DE l.O?l*';`›ÍÍ`UD› I Í?. 3-Í? . 'I C." ; 'TT f* . '3-

5.1 cn).



9 Pseudoch1ronomus sp 

10 Tr1chocorixa sp 

(I ) 

9 Pseudochironomus sp 

( I I) 

7 

9 

Diaptomus sp 

5 Cyclops sp 

7 Streblocerus sp 

Diaptomus sp 

7 Streblocerus sp 

:· Vi . 20 '"!A!HTOS ALI MENTI CIOS DE C'1irc s:::~a cc r-:!af'i E' ! \IE"..ll-"f'l 

!1ETnD'.) VIJLl f'' ::".'".I CO (Lfl!lGTT U') : l ? . ' - ~ . q e l"'\ : II u . 1 - 5 . 9 cm ) 

9 Pggggqchirununus sp

10 Iïjchgçorigg! sp

(I)

9 P eudochirnnunus ap
5 I' II- __¡í¡-í-í-__

-QI-
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II _ -Iïflrfilfíll -um
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A
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-.ur

,_,,.,..¢--f

I"-=|'¦

'ir'

l Diaptnnus sp

5 Cgclups sp

T Streblocerus sp

1 Diaptomus sp

7 Streblocerus sp

›~:~†flq F rh<Hf¬:f Jrvfiaei av vsaA¶¬1-I'-T., - ... ..._ Uy ..-_ _...l'.; .."'I'._l. -:_

'-IETODÍJ '.-"¬'!.ïl`*'.¿`"'Í` o
¡--!F1 CJ -I-'W L¬acITcn= f s.¬- .A em: 'I -.¬-9 W c¬I



7 Streblocerus sp 

8 Alonella sp 

9 Pseudochironom us 

10 Trichocorixa sp 

( !) 

5 Cyclops sp 

7 Stre b locer us sp 

8 Alonella sp 

9 Pseudoc hirono11 us 

(El 

J • • 

sp 

~a_p~_l_l!_lJ_S __ sp 

2 º_ijphn_i_a sp 

3 Bos mina sr 

Cyclops sp 

Ceriodaphnia sp 

Oiapto11 us sp 

2 Daphni~ sp 

3 Bosftlina s p 

4 Oiaphanos_o11 a sp 

FI S , ; l HABITO S ALP1 t:NTI CI05 D': Ct-ii r o s toma j o rdan i EN VERANO 

~ sT0 D0 ~E ~~SCUENC IA ( LO NG!7UD > I 2 , 0 - 3 ,9 cm; II 4,0- 5 , 9 c m) 

Tric hocorii a sp

Streblu-cer us s p

A_1:inel1a sp

Pai-.ud-s_hit'=±m±! HS su

(I)

Cyclops sp

Sirenlocerus sp

_Alonell¿|._ sp

Pseudochì_ro_rgo_lu§ sp

(III

í
í
la
III@

i--í-mí 1-1
l---|fl- 1 III-¡Ill

ïfl1 ífl
m 
I_1'bIí_fl
ii

¡lá
mi
li

1 Q*__flPL1¶af-'--. SP
2 Daphn_i_a_ sp

3 Busmina sr

EIE.lE'.H*`: 5 P

.É.É'.`ÍP.d_A_P "JE SF

Pfiflëflã SP
2 212501@ SP
3 Bosnina sp

4 Di a p_§_1__a nosp_n_a s p

FIG. I] HAHITD5 AI..`!Hì"'¦'ZICT'ìE* E-'Í Q}f¿i_ros_¬.oma jcr_darj.i_ EN VERANO
"PTTDP 2? rzïerrvflg TLDNCÍTUD: T 2.0-3.9 cm: II H.ü-5.9 cm)



(I ) 

( II ) 

Diaptom~ sp 

2 Q_a~~~ sp 

9 Pse_ll doch~r~n_!Jmus sp 

10 Trichocorixa sp 

Diaptomus sp 

2 Daphnia sp 

9 PseudochironoRI us sp 

10 Trichocorixa sp 

FIG . 22 HA3ITOS ALIMDlTI CIJS DF. Chiro s t oma j ordani S"I OTO"lO 

ME'CODO VOLUY.E:TRI C0 : (LONGITUD : I 2.0 - 3 , 9 cm : II 4 . 0~5 . 9 cm ) 

(I)

(II)

1 R'¡_e|1f9_@ es S n
2 Dfiphflif su
9 fläfváwëhifyfwfflyfi sv
W ltiíbgêflfi So

f !?i#_|›_'=1!±'.§ SP
2 Eielmie SP
9 _F'_seud+:›_c¿|¿i¿"_¢_:›n¢›nug-.¿ sp

10 _[§i_r¿_lEurixa_ sp

FI@ 22 HAH†T0O aLIHt¶TI:IOS DE Chivnstpmg jnrdani HW OTOÑO
Hnwnnn vOLUHïTR1c0= (L0nGITun= I 2.9-3.9 cm: II u.üf5.0 cm)



9 Pseudochironomus sp 

10 Trichocorixa sp 

(I) 

9 P.s_e. udoc hiron_omus sp 

10 Trichocorixa sp 

(II ) 

Di aptom us sp 

Oaphnia sp 

Bosmina sp 

Oiapto11us sp 

2 Oaphnia sp 

3 Bosmina sp 

1 

r: c . 23 HA!lITOS ALI"lENTICI'.)S DE Chiros-cona j or dani ::·¡ Oc O'lO 

METODO DE FRECUE~ C IA (LONGITUD : I 2 . ~-3 . 9 cm : I I 4 , 0-5 . 9 cm) 
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10 Trichocorixa sp 

11 Larva de Chi rostoma 

13 Cic ade 11i n ae 

(III l 

Diaptomus sp 

Daphnia sp 

Pseudoch i ronom us sp 

FIS . 24 '-: ' .l:T '.' OS ALI'1ENTI CI OS D:S Chiros torna ~de.ni EN OTO~O 

".:S".' '.:' DO VOLUl'ffTRI":' O (LONGITUD~ II I . 5 . 0 - 7 . 9 cm) 
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10 Trichocorixa sp 

11 Larva de Chirostoma 

12 Donac i a sp 

12 Cic adc llinae 

( III ) 

9 

1. 3 

Diaptomus sp 

2 Daphn i a sp 

4 Diaphanosoma sp 

9 Pseudoc hironom us s p 

~- ! e ;. 25 HA !3 ITO S /\LI'~F.IHICIOS DE r: hi r ostoma jordan.i EN OT O'IO 

1'1ETODO ::i i::: FR F CUE'i CIA ( LO!!G IC' 'jD ' E~ 5 , O- 7. 9 crr. ) 

Trichocorixa sp 1

Larva de Chirnstnma

Dc-nacía sp

Cicadelïinae

(III)

Diagtnnus sp

Daphnìa sp
í.±..¬_.._,....,_..

Diagh anosnn a sp

_Pse ujgçhij-unn: us sp

« 1. 25 HABITGS nL1#xuT1:1us na Pwirøsfgmq igraani :H fiïcfio
MÉTODO UÉ É`?ìÉ"Í`UÉ†;"Í`IF~. '¦ÍL'Í.`ffï'ÉI`Í".íÍl'1 IÍT F:.U-7.9 C



Oiaptomus sp 

2 Oaph_ni a s p 

2 3 8os111 i na sp 

4 Oiaphanoso111 a s p 

Ul 9 Pseudochironom us sp 

Diapto111us sp 

2 Daphnia sp 

9 Pseudochirono111us sp 

( II l 
2 

F¡B , 26 HA'3ITOS _ALP1ENT EIOS DE Chiro s toma jordani EN INVIERN_ü 

'IITODO VOUMETRICO (LONGITUDl I 2 . 0-3 ,9 cm; II 4. 0-5 ,9 cml 

1 ¶flEtE'.'!5 W
2 DaEh_r¿i_a sp

3 Bn5n1n{_5p

4 [li_nEhan~nsn¡-1 sp

9 Fs_eudoch_1runa_n_g±j._sp

I Binëgluq sp

2 PEREEE '-¡F
9 Pseyglqchirqnulus sp

(III

FIG. 25 ILHLBITÍJS ALIHENT`I'ÍIf"5 DE Chifiústnma jurdani EN INVIERNU

*HÉTODU “J'ÚLT.F'¶ETRIC0 (LUNGITUEH I 2.0-3.9 CME II 4-'Í-'-5.9 CIIIÍI



4 - 91ap¡ttao950111a sp 

5 Cyclops sp 

9 Pseudochirono111 us 

(I ) 

(TI) 

3 

2 

J. 

Diaptomus sp 

paphnia s p 

Bosmina sp 

Diaptomus sp 

2 Daphnia sp 

J. 3 Bosmina sp 

FIG. 2 7 HA9ITOS ALIMENT I CI OS DE Chirostoma jordani EN IN VIERNO . 
MET0DO ClE F1'ECUENCI/'. ( LO~lGIT' 'f"l : I 2 . '1 - 3. q cm ; I T 4. 0-

5 . 9 c m). 
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TAB LA II 

CRECIMIENTO DE Chirostorna jordani 

CLASE DE EDAD LONGITUD PROMEDIO (cm) 

I 2 . 30 

II 4 . 55 

III 6 . 30 

IV 7 . 80 

V 8 . 80 

TABLA II

CRECIHIENTÚ DE Qbirüstnma jopdäni

CLASE DE EDAD LÚNGITUD PROMED±O (cm)

I

II

III

IV

V

2

4

5

7

8

0

.55

.30

.SU

.80



TABLA III 

VOLUMEN DE LOS ORGANISMOS PRESENTES EN LA DISTA DE Chiros t oma 

j ordani EN EL EMBALSE TRINIDAD FABE LA. 

ESPECI ES VOLUMEN (ml) 

1 Diautomus .§..E. 3 .7 383X10 - 3 

2 Daphnia SD 3 .360 2X 1 íl - 3 

3 Bosmina SD 1. 5198X10- 3 

4 Diauhanosoma SD 3 .0425X1 0- 3 

5 C::z'.c l ops ~ l. 31 51X10 - 3 

6 Cer i odauhnia .§..E. 2 . 62 47 X1'J - 3 

7 Streblocerus ~ 1. 60 26X1 0- 3 

8 Alone lla S D 6.9832X10-S 

9 Pseudochironomu s SD 1. 3889X1 0- 2 

1 0 Trichocorixa SD 1.0000Xl 0- 1 

11 Larva Chirostoma 5.0000X1 0- 2 

12 Do nac i a SD 5 . 0000Xl0 - 3 

1 3 Cicadel linae 6.6667X1D- 2 

TABLA III

VDLUHEN DE LOS DRGHNISHDS PRESENTES EN LA DIETA DE Chlrostoma

jürdani EN EL EHEELSE TRINIDAD FABELA

ESPECIES UDLUHEN (ml)

1 Diaptomus SB

2 Danhnia gg

3 Busmina sn

H Dìaphanüsoma sì

5 Cïclons ¿E

5 Qåviogqphnia 52

T âïpeblogçrus ag

B Alonella ¿Q

3.?3B3X1ü

3.3BU2X1U

1.519BX1U

3.DH25X10

1.3151X1U

2.524?X10

1.5D2BX1D

E.9B32X10

1›

P

1

1

1

1

1-

í

Q Pseudochirogomus 52 1.3S89X1U`

1U Tríchocorixa gg 1.UUDDX10

11 Larva Chirostoma 5.UUUOX1U`

12 Donacìa åï

13 Cicadellínae

5.UDUDX10

5.E5B7X10



TABLA IV 

FACTOR DE CONDIC ION Y VALOR DE " n " POR TEMPORADAS . 

"a" "n" 

PRIMAV ERA 0 . 01 0 3 . 14Cl 

VERANO 0 . 005 3. 624 

OTOÑO 0 . 0 09 3 .17 8 

INVIE RNO 0 . 01 0 3.124 

FACTOR DE CONDICION Y VALOR DE "n" PARA LA 

TEMP ORADA ANUAL 

"a" "n" 

TEMPORADA ANUAL 0.010 3.210 

r 

0 . 968 

0 . 9 81 

0 . 978 

0 . 9 6 8 

r 

0 , 981 

TABLA IV

FACTOR DE CDNDICIDN Y VALOR DE "n" PUR TEMPORADAS

nan

PRIMAVERA B.U1U

UERAND 0.005

UTUÑO 0.909

INVIERNO 0.010

FACTOR DE CDNDICIUN Y VALOR DE "n" PARA LA

TEMPORADA ANUAL

Ha"

Hnfl I-¡

3.1HU

3.52U

3.1?8

3.124

0.968

0.981

0.978

0.958

lln!I I-¡

TBMPURADA ANUAL ü_U10 3_21U D 981



TA BLA V 

PRUEBA ESTADI STICA DE "t" APLI CADA A LOS '·'A L0RES DE "n" :S~J 

LA RELACION PESO-LONGITUD DE Chiros toma j orda ni . 

t = n ca l culada - nt eori ca Ho : =3 ; isometrí a n ca l e . 

Sb H~: n ca le . ;i 3 ; alometr ía 

=I 2 
s 2yx= 2 Sb S yx I:. C:¿ i - ye ) 

VfX - · c~ x ) 2 

n-2 
n 

EPOCA n Sb t e to. os ( n- 2 ) 

PRIMAVERA 3. 140 0.01865 

1 

7 , 5070 1. 6759 

VERA'.'JO 3. 6 24 0 . 0329 1 18 .96 1 5 

OTOÑO 3 .17 8 0 . 02720 6 . 541<1 

INVIE~J!O 3 . 124 0.01 51') 8 . 2119 

TEM?O'<.ADA ;-¡ Sb te t o . os ( n- 2 ) 

ANUA L 3 . 21 0 0 . 015 32 13 . 7076 1.6 525 

'

1

TABLA V

PRUEBA ESTADISTICA DE "r" APLICADA A Los VALORES UE "n" EN
LA RELACION PESO-LONGITUD DE Chirüstqma jürgapi.

t = n

Sb HH- n

n . .calculada ñteurlca HG: ncalc =3;15ometría

_ Bale #3;alometrÍa

I Í I

2
SD ;/// S yï_§_mL 52yx= Ílíyi - yc)2

Efix -'<1ïx)---- n-2
H

EPOCA

PRIMAVERA

VERANO

G A Q 21 CJ

INVIERND

fl

| 3.1'-HP]

l 3.B2H

3.178

3.124
|

_..J.-_-.-- -

Iíïj _í_'._¬' _ “_'_' ._L '.Il'___ 

Sb

D.D1ÉE5

D.D3291

D.D2?2U

D.D151D

I

tú

ï.5D7D 1.6759

18.9615

5.5uH1

8.2119

E
_l_ _______

TEMPORADA

ANUAL

fl

I 3.210

sb T

0.11532

I

IC to.o5 (n-2)
n

13.vo?a ' 1.6525

_-» _ I EL 1 _ ,

to.05 (n-2) .
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