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La " Fé " es una bella invención 
- cuand o el individuo puede ver -

Pero l os microsc ópioa son diecretos 
en caeos de urgencia. 

(!hUy D1clrlnaon) . 



RESUHm. 
En e l presente trabaJo , se analizan alf'.l1l0S at r i butos pobl~ 
ciona les de Czprinus carpio del embalse " L .. Goleta " . 

Se observd ~ ue 1?- may or biolDasa se obtuvo en Primavera 

de bido i' que se captura ron orga nismos maduros cuyo peso de 
las gónad,:¡s i nfluyó sobre és ta . El espec tro trdf1co mostró 
l a caracteristica de C. carplo de ser un pez bent6fago aún 
en ta llas pequei'tss y eunfago p~r la amplitud que dicho e!I

pectro presenta. Se capturaron organismos maduros (IV y V) 
en Primavera y Ve rano, siendo la proporcidn de sexos de --
1:2 par a la primera y de 1:3 para 18 segunda. La relación 
FecUDdidad-Longit ud , aei'taIa que e l ntmero de huevos se ve 

incrementado eon la longitud del peZ; siendo e l promedio -

de 134.064 huevos!Kg de peso. La relac i 6n Peso-Longitud. -
mostró a C. esrp10 com o un organismo que crece isométrica 
ment e a lo largo del año. El factor de condición más a lto 
se presentó en la temperada de Invierno, encont r~ndo en los 
peces una gran cantidad de gra sa . La e s tructura por eda des 
obtenida oedia nte el mod e lo de Von Ber t alanffy propuesto -

p ')r Cordero y Gil (1986) , se vio modificada por efecto del 
par8si ti~o provocado por un cés todo (Bothriocephalus a chei 
lognathi ) pre s ente en el embalse. por l o ~ue un pez parten!,. 

c i ente a una clase de eded , ya no paSS " ')' la siguiente cIase 
por esta causa . La mortalidad es a lta en rel?clón a otros 
s ist emas debido a 1.;1 pr esenci3 de B. achei l ogn::: t hi, llegan

do 8 ser hasta de l 99.9 %. 
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IN'l'ROOOCCI Olf • 
La superfi cie tohl de la Tierra com prende a prox illlad .;¡mente -

510 lII i 1100eB de KIII2 , de l os cua l es. 361 mi lI. o sea e l 7 1 % 
c or r esponde 8 las llamada s a guas oce dni c8s , y 2 . 5 millones -

de Km2 (0.5 %) corres ponde ;1 la s den omi nadas a gua s e pic ontl

nen t a les (Ni kolsky, 1963 ) . 

{taa tlguaa e picont i ne ntales para su es tudio se 8e p!l r~ D -
en 2 grand es prupos: Hedi o lót ic o O de agll 'l s corrient es y - 

que ee ca ra cteri~a por e l conetant e movimient o de sus agus8 

y el Hedi o 1éntico o de a guas 8stancadas . Los héblttlta l ént! 

coe inc l uyen a loe 8etanquee ., lagos na t ur<l l es , as! como a -

108 nume r os os e:abalse s que han sido construidos por e l hombre 

desde tielllpos l nJ11 ea1ori a 1ee (Lagler t 1984 ~ 

El estudio de est oa sistem68 C8 de suma i mportanc ia, d~ 

do que ha n tenido gra n influencia en las comunida des buaa n'ls 

al eer'li r como fuent e de agua pota ble , energía eléctrica y -

fu ente de recursos peequeros . H'x i co cuent3 con 10 ,000 Km de 

litorAl y dispone a demás de 2.8 mi l l . de hectsre AB de cuer -

pos de agua dulce y salobre ( Anónimo , 1982 ) . 

ROBa s (1976), seft.la oue en nU8stro pefe existen más de 

150 rios i mportantell, as! COIIO un ele'udo número de embalses . 

J'.D gran parte de e s tos se de8conoce la dinámica , así C,2 
110 la q Ol f.iea y más aún la biología de los lIlismoa, por lo (( ue 

el conoci.iuto de tales caracteriaticas y lJJ evaluac ldn de -

108 recura oe presentes en es t os, lIon de gran importancia n o -

aolo en MéXi CO, sino también a niTel Hundial, ya que se nece

eita conocer la disponibilidad de estos para pode r h lJ cer un -

U80 adecuado de a11aa. En Méxi CO , la prodUCCi ón pesquera en -

. stas a enas se ba ll ~ en 3 5 especias de peces, dist ribuída s en 

21 ¡énaroe pert ene ci entes a l a f amilias; de l as cuales, 50 % 
son especias aut óctonas 1 el 50 % r es t ante s on introducidas -
(ROBas, op. cit.). 

De los principe les cuerpos de agua de nuestro país, se -

obtiene un~ csptu r a anual a prox ilD8 da de 1'57, 000 Tone ladas de 
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diversos organismos ( Arre donco, coo . per. ) . Sin em berfo, es

tos d9 tos en l~ ma yoría de los C- SOs son i nexactos e inc om-

pletos, dlJda la ma la planificRción y pOCé! i mport ancb que se 

les da a los r ecursos pesqueros dulceacuíco13s . 

No obstante lo anterior, el impulso oue se l e h tl dedo e 

la acu acultura y a la pesca en :> guas epicontinentales de --

nuestro país ha sido muy grande, con el obje to de obtener -

fuentes importantes en la producción de a lifllentos, <:I s1 como 

s a tisfa cer 18 creciente dema nd a de proteína s e increment<:lr -

lss fuentes de trabajO el ser establecidas pesquería s en es 

t os s i t1os~l Es por BstO que en los ultimos t! ños, lB introduS,. 

ción de orga ni smoa acuáticos provenientes de otros p9ises y 

el transplaote de especies na tiva s se han visto multiplica-

dos . tEs sI COl EO ds a lgunos cypr1nidos c omo la llam:¡ d:¡ " car

pa común" Cy prinus cs rpio. la cu~ l se hA i ntr oducido en un 

gran númer o de cuerpos de ague de bido a su f ran adapta bilidad 

por lo que su distri bución es muy emplie ; siendo ~ demás . uno 

de los peces de m? yor importancia e n lAS ¡::esQueTÍ:>s de ", gu;:¡ s 

epicontinentales e n el Mundo . 

Ori eln~ria de Asia e introducida e n México desde el Si 

glo XIX con fines pisc!colas, se le ha ll e g"d o ::J reconocer -

como uns e s pecie nat iva, formando un recurso import~nte en -

l~ a limentsción de a lrunas zonas r ura les, dadas sus gra ndes 

ventajas de ada ptac1 6n t ;:. nto a aguas frí a s comO templad"ls, -

siendo a demás uns especie ideal para dicho "!ledio en donde la 

tecnología y los recursos económicos estaD l i mitados. Además , 

su facilida d de ma nejo, alta fecundidad , res is tencia a las -
enfermeda de s y há bitos a limenticios variados 80n algu n ~s de 

las ventajes que l e ha.n permitido gran difusi6n (Rubí n, 1976). ' 
Sin embargo, se ha o señalado tamb i én s l !l1nas "desventa

j a s" en torno a este organiSMO, d<ldo qus compite d i né micamen. 

te por e l espacio y el a limento con las especies endémicas , 

llegand O a desp!azl' r las (Arre dondo, 1983) . 110 obs tante , ésta 

ca r Ol cteristiCb no es exclusiva. de la C8rpe., ya cue cualqUier 
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otra especie puede provoc a r es te tipo de dis turbios (S~Dchez, 

1964). La carpa ha sido rech ,' zada como a limento en algu nas -

regiones de la RepÚblica P.ex i c .. na; pero 'l ún asL en ", llUnos 

estados goza de gren aceptación, encont r an dose con frecuen cia 

en los lI'. ercados l ocales dond e se expende en est'Jdo fresco, -
s eco , s a lada , a humadA , etc. (N~ varrete, 1988) . 

fLas dificultades que ha t enido sste or ganismo p!1 r a ser 

incorporado a la dieta popular hsn sido las referentes al e~ 

bor de su c p. rne y a que posee una lonja en los costados con 

gr an cantid ~ d de espinas. El sabor a húmed~d se ev i t a lavan

do muy bien a los peces y el ahumado , p. si como e l secado y/o 

salad o de loe mismos las bace agndab1es a l palada • • 

A su ca rne ee le han atribuido méritos curat ivoa con tra 

la s í filis y oLr as enfermedade s de la sangre (Rub ín , 1976). 

Lo anterior se puede deber a oue posee eran cant idad de 

proteínas (23 %) . laa cuales r e fuerz lln Ut S defensas de l cue!:, 

po d:o nd o una mayor resis tencia super':lDdo asi, las deflc ien-

cias en la salud de l a gente (Rubín, op. Cit. ~ .:.l 

En conclusi6n , podemos eeiíalPr nue la ca rpa e s !IIás ben,! 

fics nue c ~ usante de problemas, y es una fuente aliment!c i a 

nada despe8clBble n o s olo en el medio rural s in o t.1mbién en 

e l urbano . 

Ahora bien, no obsta nte 13 i mportancia que tiene este -

organismo como una de las pr inc i pales especies explotadiJ s en 

nuestro país , los trabaJos hech os en cuanto a eu biología y 
hábit os naturales de alimentaci6n s on escasos, estando 18 ma 
yoria de dichos trabajos enfocados al cultivo de este pez 

tanto en estnnques como en los diferent e8 cu er QOS de B[ Ua 

dtlce que hay en el pais; y siendo la pesca una actividad 

emi nentemente extractiva, una de las t Rreas prioritarias es 
la inve stigación y des:> rrollo de métodos que Ilyudp.n 8 conse r

var e incrementar la producci6n de e " t oB org.'nismos en 1.<1 15 -

aeuQS n~ c i on8les . Este pez ha sido i ntroducido en gran núme 

ro de c uerpos de aeua en loa diferen tes est ados de la Repú-

blic A Mexican~ (Fig . 1) . 
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~TECEDENTES. 

En 17~a , Cypr inuB carpi o es desc rita por Li nne o y era conoc i 

da c omo " ca rpa bigotona " ( Mc Crimc on, 1968 ) . Se cree que -

fue la primera e !: pecie qu e e l hombre el:lpleo para s u cultivo , 

ya que exis t e UD tra t a do de a c u? cu ltur~ que da t a del año ~75 

8 . C .i en el c ua l, un Gene r " l Chino de nombr e Fan - Li , deac r !, 
be l a r epr oducción de este or ga ni smo en cput iverio . Hay t a m

bién a u tore s eu e seDa l pn que ésta ~ ctivid8d se efec tú~ de s de 

hace más de 2000 a ños (A nónimo , 1982 ) . 

Origi na rla de Ae ia ( Rubí n , 1976) , s e int rod uc e a Eur opa 

e n el año 1150 , s iend o cu ltivada en Austrl0 e n V 27 )' e n 1860 
ea conOc ida ya e n tod~ EUropa. A Nor teameric a es t r aíd a a -

s ediadOs de l s i g l o XI X (Bardech, 1982 ) . De aqui e s i n t roduc!, 

da ;¡ Méxic O ;¡ fina l ee de l e1 tl 0 plssdo , p.~ ra r epob lar río s y 

l a gos e inc r ementpr lB pesquería e n alua s dulces . En 1958 8e 

intr oducida una c¡:¡q:e selec c l one da (C. ca rpio specu l a rie ) y 

que ~ c tua lmente s r la Gue ae e nc uentra S98 ampl i a ment e dia-

tri buida en l oa embo'l 1ses y demfÍ B cu e rpos de ~ gua spic on tine!! 

t a l s6 de l p9 ía ( Ru bí n, 1976 ). 

En l oe ul timos aD06 , ee ba n r eportado tr~b~ j oe c on e 8 t~ 

dios r efe r ente s 1) lB. bi oloeia y otros a s pec tos de e s t e pez , 
ta las como pa r á me tros poblaclonslea y pe sq ue r os en agua s e pi 

continent ~ le8 . Me Cri=a on ( 1967) e fec t da un es tudi o sobre e l 

tiempo de a par i ción y a rreglo de las esca mas e n C. ca rpio. 

téllu (1975) , e s tudiB l os há bitos a liment ici os de ~

~ carpio 1 Carass ius a tlratue en Tarias pres a e de l centro -

ds l pa ís . Gonzá lez y Berrera ( 976), estudia n a C. ca r pi o en 
lo referente a ed'l d y c rec i miento y a lgunos pa rámetboe pobI!, 

Ci ODa1ss c em o lIIorta lida d y s obred vench . Rosa 6 ( 1976) obs e!. 

Ta el de s arrollo de és t a espec i e baj o diferen t e s c ond i c iones 

ambientales. SUllla no y Orbe ( 976 ) , seña lan la i mporhnc ia P.2 

ten c i a 1 del a prove chamiento de vari a s espec i e s acuá ticas de 

im por ta nc i a comerc i ... 1, incluyendo ... Cy pr inus ca rpi o . 

Me dina (1979 ) , propone e l empleo de un c oe fi c iente de 
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condici ón múltiple (KM) para C. ca rpi o specularis con el fÍn 

de ob tener c rías de buena c .<' Udad.rCordero y Gil (1986) , c0E. 

tribuyen a la evaluación biOlógico-pes nuera de C. ca rpio y C. 

auratus en un embalse del Estado de Méxic o . Arr ie t a (1988), -

emplea redes agal1era s con el fÍn de contribuír &1 estudio -

bi ológico y pesq uer o de las especies ca pturadf's c on este arte 

de pesca (C. carpio y C . aura tus) en " Danxbo", Edo. de Méxic~ 

Es e n b ~ se a todo lo señalado anteri or mente, que e l pr~ 

sen te trabDjo pretende cubrir los s i guientes: 

OBJETIVOS 

- Determina r la biomasa obteni da a 10 l argo de l año. 

- Obtener el espect r o trót1co mediante el a nálisis de conte-

nid os e st omaca les en las diferentes época & de l a ñ o . 

Obtener la madurez gonádic a por t ~ ll.a y por tempor ad R. 

Dete rmi na r l a pr oporción sexua l a lo la rg o de l añ o . 

Obtene r la r elac i ón Fecundidad -Longitud y Fecundidad proDl!. ' 

d i o . 
Determinar la reuc ión Peao - Longitud por temporada y anua l. 

Obtención del factor de condición en ca d;¡ temporada . 

- Esta blecer l a estructura por edades en bese a l modelo de -

c r ec imiento de Voo Bertalaoffy empleado por Cordero y Gil -
(1986) para Cr prinus ca r pio en e l embalse 11 La Goleta" 

En base a l objetivo a nterior, de termi nar l a Mortal i dad , a 

lo l.neo del año . 
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CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE. 

Cypr inus carpio e e un organ i s:Do ubic ado dentro de la 81 guie~ 

te claa1ticac i ón t ax onómica (Ne lson, 1984 : Latler, 1984): 

Pbylum Cbordata 
SubphylulII Ver t ebra t a 

Superclaae GnatbostOlllata 

Gra do Piaces 

Clase Oateicbthyes 

Sllbclaee Actinopterigii 

InfreclJlse Weophrigii 

Serie Otopbysi 

Orde n Cyprinifor_e8 

Superra:milla Cyprinoidea 

Familia Cyprinidae 
Sub!amilla Cyprininae 

Género 

Especie 

Cyprinus Linneo 

Clprinu8 carpio Linneo , 1758 

En 1876. 8esse l (In Mc Crll11 l11on , 1968) es tablece la 6e -

paraclón de C. carpio en 2 subeepeciss: C. carpio communis -

(car¡:e común o escamuda ) y C. carpio specuIar1e (carp9 de -

Isrgel); s i endo las escamas en la variedad COlllIIIUniS cicloid!, 

38 , concéntric~s y regulares; mientra s que la s pecularis ti~ 

ne esc ~ ma8 gr~ndes solo en algunas partes del cuerpo . El c o

lor en a mbas variedades es variable v erde olivo y el vientre 

claro. 

El cuerpo de C. carpio es robusto, alto, com preso de --
0 . 5 a 0.6 111 de longitud promedio, aunque pUede a lcanzar hes

t a 0 .8 m de longitud máxima. También se hDn re portado orga--

01811108 con ~ás de 1 m de largo (Rslllírez , 1959) . 

ft.lcsDza pesos de 3 a 5 Kg; siendo el promedio de 3 .2 Kg. 
La boca es de tampño lIIoder8do y carece de dientes. L, qulJ~ 

da superior sobresa le llgerB:!lente. Presenta un per de bArbi

llas a cada lado de la boca. L06 dientes fa ríngeos son dlfe -
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rentes: 1-2, } -} , 1-1. Agollas ccn ~2 ~ 27 brR n ~uiespi n~ s y 

alet'3 dora:, l larga . opaca y presenta UIW espina gruesa dent2,. 
ds en el borde posterior . 18 a 20 r~dioa y de 35 a 36 vérte
bras. 

El há bit~ t de C. ca rpi o es en aguas léntic ~ s y s e ad a p
ta a todo tipo de clima, pudiendo encontrf! rse tanto en egue s 
t emp12das como tropicales, preferentemente ent re los 19 y 26 
~C con un pR lige r '3 mente a l . alino. Puede desarrollar su ei-
elo de vida t anto en aguas turbias como tr; nsparentes y re-
siste condic iones r, mbientsles desfa vorables como: b~ j '3 s con 
centrac iones de oxige no , a limento limit",do , etc. Son org"l ni.! 
mos muy prolíficos ; siendo la t emporadR de des ove ent r e Pri 
mavera y Ver;¡ no en 8('U2S poco prOfundas (An6ni~~ o . 1986). 

Cada hembr;¡ llega a desovar por Kg de peso, mas de 100, 

000 huev os. Le l18i1u:r:¡n •.. 8exu~1 la: a1e enze entre el segundo y 
tercer año de vide ; varlDodo eata en hembras y m~ cbos. Son -
organism os omnívoroe teo&iendo a detrl t 6fego8 (Contreras 1 -
Enriquez, 1982) . 

AREA DE ESTUDIO. 

El embalsa 11 La Goleta 11 6a ubica en el eje Neovoicánl co pe!. 
t eneclante a la subcuenca del alto P9nuco , en el munici pi O -
de SoyaniQuilpan de J uárez , Estado de México . 

Situado en las coordenadas 20· cx. , 00' I Y 20·~ 1 15" de 
latitud Norte y 99°31' 12" Y 99D 31' 44" de longitúd Oeste , a 
una altitud de 2460 m.s .n.m. Comuni cado c on la carre tera Mé 
xic o-Querétaro a la altura del Km 98 mediante un camino de -
terraceri a . Construido por la S. A.R .H. con fines de alma c en~ 

mi ent o de agua , presenta una capacidad de 1.8 mil lones de m3 
los cue les son uti lizados para rega r un área a proximada da -
396 he c tárees j bebeficiando c on ésto a unas 350 !a~ ilias Que 
ahi habi t a n (Lugo , 1988) . 

Las t ie r r as de la región son usada s pora agricultur a de 
tcmpor~ l. agricu l t ura permanente, de riego y pastiza l induci 
do para alimenta r <1 1 ganado . La r eg16n es t á ubicada en un - -
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l omerio de c olina s r edond<1s . El ti po de Buelo es aluvial y -
de roca s ígneas extrusiva s de l tipo brecha volc i ni c<1 y ~ UB -
predoll i nan en l<:J 'Z ona . Al Sur , lBs unid -·des del suelo son -
de l ti po hozem halpico grueso y me di an o . Al Norte. s on de l 
tipo vert1sol pé l1c o de textura media . El clima seeún Koppen 
mod i ficado por Garcla ( 1973 ) . ea del tipo C (w2 ) w, el cual 

corres ponde a un cli ma templad o sub -hú ~edo c on lluvia s en V~ 
r ano j siend o el :lás húmedo de los sub- húme dos. Con una prec! 
p1tación media anual de 700 a 800 mm. Pr esen t a una t recuen-
c13 de gra nizada s de 0-2 dí ss . La frecue ncia de he lada s es -
de 40 a 60 díae y presenta un coc i ente P/ T entre 43.2Q?5 c on 
un porcentaj e de lluvias men or a 5. ( H g. 2). 

HETOOOLOGIA • 
Con la rinalida d de cubr i r los objet i vos plan tea dos en el -

traba j O. s e llevaron a cabo 10 muestreos ; cada uno c on una -
per i odic idad menaual, abarcand o el peri6d o compr endi do de -
Se ptiembre de 1988 a Agos t o de 1989 real1z.andose l o s i !Uien
te: 

- TOKi DE PARAMETROS FISICOS T QUIHICOS: 

- Temperatura. ee determi nó c on un termómetr o ma rca Ta,.lor -
con graduación de - 35 a 50 C. 

- Protundidad y transparencia . empleando un disco de Seccbi. 
- O%igena disuelto , - c on un oxímetro marca TSI modelo 33. 

- !ORA DI MATERIAL BIOLOGICO: 
Para capturar a los peces s e utilizó un chi nchorro chara la
ro de 30 m de largo, 1.5 ID de a ncho,. luz de ma lla de 0.8 cm 
registrendoee el área barrida c on e s te. Una vez ca pturados, 
se l es inyectó t Orlllol a l 10 % en J.t; cavidad abdo~lnal y se _ 
coloca ron en boless de po l i etileno debidamen te etiqueta das -
conteniendo formol I'J l 4 % par a s u post eri or traslad o a l la -

boratarto (Laevastu, 1911) . 

Se tomaron t ambién lIIues tra s de pl,.o nc t on y de bent os . -_ 
con el objeto de hacer un r econocimient o de 108 orga nislllos -
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ca-plet08 pr esentes en estos , d~do que se faci l ita la ident~ 

f lcación al hscer el análisis del contenido esto~acal de 108 
peces ,. tambi én con el fin de determi na r s I comportamiento -
en cuanto a su abundancia t anto del plancton como del bentos 
a lo largo del año. Par a la muestra de pla ncton, se nItrar on 
la litros de aFa a través de una red de lISala fina 0 25.M de 
luz de malla). Los organia.os colectados en la muestra fue -
ron fijadOS en formol a l 4 % (Gaviño, 1980). Las muest r as de 
bentos 8e tomaron empleando una red de arrastre de forma re~ 
tangular cerca de la orilla a una profundidad no ayor de 30 
ca,. barriendo UDa distancia de l. (Kato, 1987) . L08 orga-
Dia-os fueron fijados sn formol s I 4 %. 

'!RABAJO DI LlBORA'l'ORIO. 

Loe peces se identificaron basta especie mediants las cleves 
de Alvarez del Villar (1970), posteriormente se procedió a -
lo toma de a lgunos datos biométricos t ales como la longitud 
potron, utilizando un ictlóm.tro de campo de }O cm de largo 
1 0.1 cm de precisión; el peso fue determinado usando una b~ 
lanza granataria OSAOS con capacidad de 2610 gr Y 8.1 gr de 
precisión. La disección de loa peces se rea lizó utillzando -
unas tijeras de punta fina para organia.os de tamaño grande 
,. .ediano. Para abrir a los peces pequeños, se util1zd una -
navaja de bisturí. Los peces rueron abiertos por un cos tado 
a la altura de l .ao ba.t. el inicio del opérculo. Una vez -
realizado esto. ee deterainó el estado del pez de acuerdo a 
la cantidad de grasa preeente, en base al siguiente criterio: 
tf aucha grasa Ir, 8i el trácto digeetivo se encontraba total
.ente cubierto por esta; n regular cantidad de grasa ", si -
el trácto era cubierto parcialmente 7 11 sin grasa ", cuando 
la ausencia de ésts rae total (Laevaatu. 1971). Al mi8~O --_ 
ti •• po, 8e deter.ino la madurez gonádica de loe organismos -
(likolslQ'. 1963) 7 el sexo de est08 , siendo las g6nadas de -
la beabra de Czyrinu8 carpio de torma srracimada y de color 

aaarillo paja y las de 1 mscbo en forma de hacha plana y 
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blanqueci na (Cordero y G11, 1986) . 
En l os organismos con madurez gonádica IV y V (hembras), 

se determinó la f ecundidad (número de huev os en la gónada de 
la hembra antes del desove) med iante e l método volumétrico -
(Laevastu, 1971).~Para La revisiÓn del contenido estomacal, 
el trácto digestivo fue extraido completo y se cb10c ó en una 
caja de Petri con agUa, donde se limpió perfectamente quita~ 
do la grasa, higado, vejiga, riñon, etc . Se tomó la mitad a~ 
terior como estómago para ser analizada. Esto debido ~ que -
no hay una diferenc iac iÓn clara entre es tómago e i ntestíno -
(Cordero y Gil , 1996). ~ Los estómagos se abrí an y su conteni
do era ve r tido en la caja Petri para eer revisDdo y separado 
por grupos mediante la ayuda de un microscópio es tereoscópi
co marca Zeias y ser determinados a nive l genérico ( exc epto 
en ácaros). ~ determinación se hizo con le s c laves de Pennak 
(1978) para insectos; Lehmkuhl (1979) para insec tos acuá ticos 
80ffman (1970) para nemátod08; Hungerford (1948) par. coríx! 
dos. Para algas se emplearon las claves ?de Tiffany (1971) y 

Ortega (1984). 
Para el aná-lisis del contenido es tomaca l se registró -

la frecuencia y e l volúmen de 10B organi smos; siendo este ú! 
timo, obtenido de datos reportados en la literatura (Ker!oot, 
1983; Margalef, 1983; Wetzel , 1978 así COMO Cordero y Gil, -
1986 re portan datos del volúmen de algunos organ i SMOS p lanct~ 

nicos y bentónicos). 

TRABAJO DE GABINETE. 

La evaluación de algunos de los atributos poblacionales de -
Clprlnus ca rpio se hizo por te.poradae, mientrae que el aná-
11sis de otros de lOE parámetroB ee hi zo aDual. 

- DETERHINACION DE LA BIOMASA : 
Se llevo a cabo mediante los datos de peso de los orga niemos 
toma dos con la balanza granataria y el registro del ¿rea ba
rrida mediante e l chinchorro ebera lero. Esta determi nación _ 
se hizo por t emporadas . 
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- ESPECTRO TROFICO: 
Para el análisis del contenido estomaca l se e:apleci un método 

combinado , con el cual se obtiene une m.": yor inform:> ci 6n so-

bre las preferencias a1i!llent " rias de los peces . Pa r " este -

rin, se emplearon los métodos Volumétrico y de Frecuencia i 

e Gt endo el primero , basado en el volúmen de un dete r minad o -
grupo alimenticio . y se obtuvo en r e llJción ,.,1 tot a l de l os -

gru pos encontrados en una telt porada ° t"ll~ . siendo ne ces.,. -

rio medir el volúmen de desplazamiento individual de a lgunos 

de los organismos u ti lizand o p<>que t e s de ell06. registr~ndo 

el volúmen despl azado (Téllez, 1979) : 

v = v/Vt donde: V= Volúmen 

v= Vo l úmen de un tipo 
aliment icio . 

Vt ", Volúmen tota l del 
c on te nido por t a lla. 

El ser;undo método, ee b6SP. en 1,. f r ecuenc i a de ocur ren

cia o aparic ión de los orga ni smos en el contenido estompca l. 

lo que da una estimación de la porción de J.;¡ población de p!. 

c es que se a limenta de un grupo en especia l (Contre r.<ls -Bald~ 

r ps, 1976) : 

F '" ne/Ne ( 100) donde: F= Frecuencia . 

ne= Núm . de esl ómae-os 
c on un l ipa alilllent f 
c i o . -

Ne: No . de estómagos exa 
minados por tem por a -= 
dé! o )l0r t <! lla . 

Para el análisis de las pr e fe rencias aliment'lri 'l s se -

siguió el c riterio propuesto por Albertine (1973) (In Téllez.. 

1979) , 
r < 0,1 Alime nt o Accidenta l 

f >0 .1 <0.5 Alimento secundario 

f > 0 .5 Alimento prefe:-e nc1f¡l 
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Pa r '! definir J,., se lectividad de lBs C 8 !'ps6 s obre un ti po P'I !: 
tieular de a Ument o , se utiliz.o el c oeficiente se lec ~ ivo o -

ce selecc i ón¡ el cua l , se obtiene de dividir el porc entaje -

de ceda tipo de alimento presente e n el in t estino del pez e !!. 

tre el porcentaje de l mis mo tipo de a limento pres ente e n la. 

aslbciaci ón s obre la. cual el pez Be est 9 alimenta ndo. Si el -
coeficiente e ~ m~ y or que la unidad , e sto muestra ? ue e l a li

ment o es t a siendo s eleccionado por el pez ; y si es menor que 

1& unidad, señala que el alimento e s tá siendo evitado por el 

pez (Sgory g1n, 1939 ; In Ni kolaky, 1963) . 

- MADUREZ GONADICA: 

Se determinó media nte v cl:! sificación tenera l de estadíos 
de mao du r ez gonadal en peces propues ta por !l1ko1sky (1963). 

( Ver Tabla No. XI). 

- PROPORCION DE SEXOS: 

La proporción sexu;¡ l de finida como le relJici6n que existe en. 
tre e l númer o de mllchOs , de hembr3s e n una población, e d~ 

termin ó por meCio de la dis tribuci ón te órlc -!l de " Z " para -

ensayo de una c ola , con un nivel de s igni ficancia a lfa;= 0 .1 

pa r a cada temporada (Guzm.<Í n et al , 198?) . 

1, FECUNDIDAD: 

Es te comportem :'ent o se e ni! lizó med iante 1,. re lacióli Fecundl
dad-Lont;1tud propuesta por BB gena l ( 1978) y Gerking (1978 ): 

F = a Lb d onde: F= Fe cundid ad 
8= Constante 

L= Longitud 

b = Exponente 

La constan te (a) y e l exponente (b) , se ob tuv !.eron l1ne!!, 

l1z8ndo la. ecuación a n terior pOr medi o de logaritmos: 

I n F= ln 8 • b In L 

Se ~ nc ontró que existe gran va ri~c i ón e n el núme r o de -

huevos de las hembras r es pecto a su l ongitud , por 10 ~ue s e 

obtuvieron los limites de c ontill nz é' para ;)1 exponente "b" 
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(Gerking . op . cit . ) , mediAnte la expresión : 

b= t t 1/Sx2 (SS resi dua l/n-2)1/2 

dond e: t= t de studenl (n-? gr <ldos de libertad) 

Sx? = Suma de cua dra doa p~ ra 1<> loneitud 
55= Suma de cua drados r esidupl obtenida 

del análisis de covarlenzp 

- RELACION PESO-LONGITUD: 
Se estimó e n bese a la ecuac i ón de Le Cren (In Gerking . o p. 
c it.'): 

donde: W= Peso 

a= Const " nte 

L= Longitud 

b= EXponente 

La const? nte (a) y e l exponen te (b), se delerminaron l !. 

nea l iz.a ndo 16 ecuación anterior por medio de logaritmos: 

In W: In 8 + b In L 

Est[' relación ae determinó par" L., población to t8 1 de -

C. c6rpio pa r a cada una. de las te!.ll.porad~ s y a nua l , al ieu~l 

que los va lorea del exponente" b " los c uales , se a naliza -

r on esta dialicamente medi ·n t e una prueba de " t " C OD e l d .n -
de determinar el tipo de crecimiento de C. ca r oio. 18 6 prue 

bas estadísticas s e muestre n en l a t a bla No . X. 

- FACTOR DE CONDICION : 
Se tomó a p.., rtir del valor de le constante" f! " del modelo 

Peso - Lon[itud (R1c~er In Gerklng , 1978) pera cad q una de 18s 
tem poradas y a nua l. 

- ESTRUCTURA POR EDADES: 
Se e slableció a partir del número de individuos que corres -

ponde a cada clnse de ed8od, u ti li z;mdo Las cons tantes del m.2. 

delo de crecimient o de Von Bertalanffy pro]:mestas por Corde

r o y Gil en 1986 para C. carpio en es te 1II 1 sl1l0 em balse de la 

" Gole1. -!!" : 
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donde: 

Lt ::: 75.76 (l-e-0 •0373(t+? I.Vl) 

Lt= LonCitud del pez a l tiempo " t " 

L m3X. (75 . 76) = Longitud te ór ica má xima qu e 

puede alcanza r e l pez 

e = &se de l ogaritmo na tura l 

k ( - 0 . 0373)= Tasa de crecl~iento 

t= Tiempo" x tt 

t o (2.412 1 )= Tieopo teórico en e l c; ue J.¿¡ 

longitud de l pez e s c ero 

- MORTALIDAD : 

De f inida como el dec r emento en el númer o de or ganism os de c~ 

da edad con re s pecto a l ti empo. se determinó por medio de la 

r egresión propuesta por Ric ker (197 ~' ) : 

donde : 

Nt = No e - z t 

Nt = ¡\o . de or g'Jn islIlo s en un tiempo 
dete r minado 

No = Núm . de or ganismos i n ic i~ l 

e= Unid nd lo(arítmica 

-z = Horta 1 id ad 

t = Tiem po 

El numero i nicia l de organ ismos (No) y la mortAlidad -

(-z ), se obtuvieron lineali? "ndo 11} ex presi6n a n te~ ior por -

medlo de loga r i t mos : 

I n lit = In No -z I n t 



RESULTADOS. 

- PARAHETROS FISICOS y ~U IMICOS: 

La gráfica No . 1, muestra que ].;.¡ mayor tr.ans parenci"l regis-
trado. c orr e spondió a la tem porada de Ot oño (9 . 7 cm ); y 1f¡ c~ 

al, fue desc end iendo gr adualmente en In vierno (8 . 0 cm) y Pr! 
ma ver8 (6 . 0 cm ) , siendo registrada la menor t r ansparenc i a en 

Veran o (5.5 cm). En la misma gr á Cic8, s e obse rva que la pro 

fundida d pr esentó un compor tafDi'.:! nto siml 1,."' r a la transparen 

cia, dad o que en Otoño s e regi s trá también una ma yor profun
didad (62 . 0 cm) mostrDndo un desc enso má s o menos drás tic o -
en la temporada de Inviern o (42 .0 cm ) . La menor pr ofundidad 
se regis t ró en la tem por ada de Primavern (24.3 cm) observ~ n

d ose un i ncremento hac ia la temporada de Vera no (56 . 5 cm). 
L;,¡ tra nsparencia y 1.'1 profundi dad most r s r on un c om port!, 

miento inver so en és tas dos últil:'léts t emporad As, d8do que en 

Prima vera , el valor de le profundidad fue menor con r especto 
al de la transparencia. da ndose en Ver ano el caso contra r i o . 

Por otro lado , la grtÍfica No . 2 musstra oue los valores 
de temperatura most rarOn vari acione s a lo ' argo del presente 
traba jo, est8ndo 138 temperatura s más e leva das en Ver ano --
(23 . 5 DC) y las más bajas en Inv ierno (lgOC) . El oxí geno mos

tro un comportamiento l iee r amente inverso a l de la tempera t~ 

r a , d ~ do que en Invie r no se ?re s enta une concentraci6n de e~ 
te elemento más o menos a lta (7 . 58 P}X!I ) con re s pecto a la -

temperatur a . y en Vera n o se r egis t ró la men or c oncentr~ción 
de oxígeno (5 . 69 PP'!l) . Prima vera , fue la t emporada oue pre -
sentó la mayor concentraci ón de dicho element o (8 .? 6 ppu) . 

- BlOMASA OBTENIDA: 

La gráfica No . 3 señala la mayor biolllasa en Pr1ma ver~ (20'7 .8 
gr/500 m2 ) y la menor en Verano (67 .3 gr/500 m?) . En Otoño , 
la biomasa fue de 168.1 gr /500 m2 y en Invierno de 128 . 9 gr/ 
500 m2 • 
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- ESPECTRO TROFICO: 
Dado qu e estos peces mues tran diferencias en sus hábitos 8 -

limenticioe de acuerdo con su edad o t a lla, conviene analiz~r 
su es pectro trófico cODsiderando eeto. 

Se a Daliz<,ron 285 eje::aplares de Cyprinus carpio cuyas -
longitudes fluctua r on entre 1.5 y 14.b cm y su peso entre --

0. 5 y 47.5 gr, es t~blec i endos e p3ra e l lo, los si(Uientes in
te rva l os de t al l a : 

I NTERVALOS DE TALLA 
0 . 0 - 1.9 om 
2 . 0 - 3 .9 om 

4. 0 - 5 . 9 '" 6 . 0 - 7 . 9 '" B.O - 9 . 9 ,. 
10.0 - 11.9 ,. 
12 . 0 - 13.9 ,. 

Los estóc3gos de lEs c~ r pas present~ ron mayor c antid ~ d 

de er~sa en Invierno y men or cantidad en Pric8vera. El al1 -
ment o en lP mayor par t e de éstos se encontró medio di gerí.do 
O digerido totalmente. Dentro del contenido estomaca l de fZ
prinue ca rpi o se encontra ron organismos del planc t on y bentos 
al igua l que semillas. 

Para la t emporada de Ot oño, el aná lis is dsl espectro - 
trófico mediante e l mét odo Volumétric o mos t r ó comO grupo más 
deetacado por su volúmen 8 los Ch i r onomidae en t odos 108 io
terváloe de t a llae de C . carplo , s eguidos por los CIadoce r a 
"1 Cope poda aliguel que los Ineect.g y el a l ga. fi lamentOsa -
Ulothr1x en las t allas pe Queñae. Loe nemát odos aparecen c omo 
un grupo aliment icio importante en tal l~ s más grandes de C.
carpi o (Grát . Uo. 4) . 

En Invierno, l os Chironoml dae continúnn s ~ endo el gru po 
alimenticio más destacado por s u vo lú men en todos l os inter
vá los de talla de C. carpio, seguido de 108 Corixidae en t a 
llas pequeñas y grandes . Los Cladocera y 108 Copepodc al 
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igual que las pupas de ChiroDomidae compl ementan la die t a de 
Bste pez en t a llas más grandes. (Gráf. No. 5) . 

En Primavera , loa Chironomida e dest8c ~ n por BU volúmen 

en todas las tallan de C. carpio, seguido del grupo de los -
Cladoc.era (Bosmina principalme nt e) y de lee Corix idaB. U10-
~ aparece en las tallas pequeñas ocu pa nd o un volúmen im
portante alit"'ua l que el gru po de l os Cope poda (Diaptomus ) -
en talla6 gr andes (Gr á f. No . 6). 

En Verano , l os grupos más impor t Ante s en cuanto a su v~ 
lúme n fUeron los Chironomldae para tod as l as tallas de ~

!!.!:!.§. carpio . Le s iguen e l grupo de 10$ Cladocera (con Da.phnla 
princip.-l lmente) el cual presentó un volúmen destacad o pero -
sol o en tallas peGueñas al iguR l que Dia pt omus y Bosmina (C~ 

pepoda y Cladoc era) . Ulotbrlx preaen t 6 un vo1úmen importante 
en un sol o interválo de hlu.. Nemat oda e Ins ecla fu erOn im 
por tR.n tcs en t a l las i nt ermedias al i r ua l ,!ue las semillas 
(Grár. Jl o . 7) . 

Por ot ro lado, el mét odo de Frecuencia mostró que e l 
grupo de los Chironolllidae y el de l<:l.s a l gas Bacl 1lariophytes 
fueron los a l imentos pre ferenc iales para U. mayoría de las -
tallas de C. c -'l r pl0 . Cladoc.era y Cope pod a fue r on secundarios 
s n lAs t e llas pequeñas pa.sa nd o a ser preferencble a en las -

t allas de 8 . 0 a 13.9 cra . Los huev os de cladóceros, así c omo 
resto6 de la cl.;¡se Insect~ y nemá tod08 en tre otros , fueron 
de ocu r rencia accident31 . 

En I nvie r no , las tallas de 2 .0 a 5 . 9 cm tuvieron CODO -
alimento secundario a los Chironomidae y a 1e6 algas aaci11~ 
riophytas ¡ siendo a parti r de h s tallas de 6 . 0 h-'ls t a 13 . 9 -
cm en ~ue ambos t,:ru pos mostraron una ocurrenc i a preferenc i al 
Junto con Bosmina y D1a pt~ (Cladocera y Cope poda respect!. 
vamente) . El ~ l iment o a ccide nta l es tuv o represent~do por re~ 
tos de insectos, huev os de cladóceros y de co pépodos pa r 1.l la 

mayorÍ<l de l lJ s t 81lae . 
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Para le Prima ve ra , 105 Chironomid~e y las Baci1!ariophz 
tae apa r ece n com o '! limeatos secunda rios en l as tallas de 2 . 0 

a 3.9 cm al igual que los Cladocera y Copepodt' • . ~ partir de 
l os 4.0 a l os 11 .9 c~ , ambos grupos pas aD a se r pr efer encie 
lea. Cladocer a y Cope poda conti nuan siendo secundarios en e~ 
t as tallas . Los gru pos ~ li~ent!cioe de ocurrencia accidental 
pare la meyoria de l~ e t~ llas fue r on A lon ~ , huevos de c o pép~ 

dos. Ceriodaphnla y restos de i nsectos. 
En la t e~porada de Ve r a no, 108 peces de 0 . 0 a 5 .9 cm, -

mos traron a los Cbironomidae , Bacil lariophyt aa . Cladocer a y 

Cope poda como grupo s all:menticios secundarios; p-~ sando a ser 
preferenciales en las t ;- llcs da 6.0 a 11.9 cm. Los grupos de 
ocurrencia accidenta l fueron Nem~t oda . Corixidae e Ineec t a . 

- COEFICI12fTE DE SEL»:CIOR: 
Los resultados dal análisis de las muestras de plancton y de 
ben t os se muest ran en las gráficas No. 8 y 9 . Algunos de 108 

grupos ~ ue no apa r ecen en dichas muestras si se preseotDn en 
loa con ten idos estomacales de las ca rpas . Ahor~ bien en lo -
qu e re s pecta a l coe fici ente selectivo de C. C;:l r pio para l os 
dife rentes organismos presentes en el trác to di ges tivo, ten! 
m08 Que Dia pbanosoma, Cerioda phnie y Diaptocus no obs t ante -
es tar dispOnibles en el ambiente, no son seleccionados p:¡ra 
ser i ngeridos por C. ccr pio (Ver t ablas 1, II Y I II) . 

Por otro lado, s e oboerva que bubo organism os que eete 
pez no se l eccionó en a lgun~ s temporadas y en otr~ s los seles 
ciona ampl iamante. Es el caso de Daphnia, la cua l no fue se 
leccionada en Oto~o e Invierno , mi entras que en Primavera y 

Verano es t e c L:td6cero fue ampliam ente selecc ionad o aÚn por -
l a s t a llas gr~Ddes de C. carpio (Ver t abla No. IV). 

Bosmina fue seleccionada por a l (U nas ta llas de C. cs rpio 
so lamont e en Invierno y Primavera (Ver tabla No . V) . 

Clclopa fue seleccionado am pl iamente en Primave ra y Ve 
r a no por las carpas ( Ver tabla No . VI ) . 

Los Corix1dae solamente en Invierno y por a lgunas tal~ s 

18 



de C. carpio fueron s e leccionados ampliamente ( ver tabla VII). 
El grupo de :os Chironomldae mue~tr~ va lores que señalan 

la amplia preferenci3 qu e tiene C. carpio por es t os organis
mos a lo larg ~ de todo el año y en cesi t odas las t allas de 
este pez (Ver tabla No. VII I ) . 

- MADUREZ GONADICA : 
Las grá fica s la a 13 señalan el número de organismos, así c~ 

mo el e.tadio y el intervál0 de talla que di cho estadio abaL 
ca . Se obeerva qu e a lo la rgo del año bubo organ ismos en e~ 
tadios I, 11 Y 111; estando este último es t adío ausente en -
la temporaoa de Invierno. En todas las temporadas hubo peces 
en estadíos I V y V, siendo Primavera la oue presentó el ma yor 
porcentaje de dichos estadíos (9.4 % y 12.2 % respectivamente). 

De acuerdo;) la gratlca No . 14, la t a lla de primera re 
producción es a l os 8 .0 cm (e n hembras) es t and o los peces -
sexualme nte activos a partir de esta t a l l:!o 

Los machos de C. carpio vienen a ser sexualmente activos 
a partir de los 8 . 1 cm (Gr á f. No. 14) . 

- PRQPúRCION DE SEXOS: 
La proporción de sexos pa ra C. ca rpiO fue de 1 : 1 pa.ra OtoDo 
e Invierno, prescntandose una proporciÓn mayor de machos en 
Primavera y Verano siend o de 1:2 para la pri:n.era y de 1 :3 P!!. 
r a l.tJ segunda , c orre spondiendo 1'! un porcentaje de 32 % de -
hembras y 68 % de m~chos para la Primavera y un 22 % de hem 
bras y 78 % de machoe para el Verano (Gráf . No . 15). 

- RELACION FECUNDIDAD -LONGITUD y FECUNDIDAD PROMEDI O: 
Dado que en las captur as de peces se obtuv1.eron únicamente -
4 hembras en estadio IV, fue necesario revisar un m~ yor núm~ 

r o de éstas para el análisis de Fecundidad; por lo que se re_ 
visaron 15 hembras mas de una muestra disponi ble en e l labo
r a t orio de Ec ologia y Biolog!as de Campo de La E.N. E.P . I . 

Dicha muestra presentd hembras en estadíos IV y V. Con 
los datos obtenidos a ~rtir del conteo de huevos medi ante -
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el l:Ielodo v01u:nétr ico (Laevas tu, 1) 71), se obtuv'J el siguie~ 

te !IIodelo: 
F = 0.001887 (L)3. 1771 

Dicho modelo, predice UDS fecundidad de 4265 huevos pa 
r e UD8 hembra de l OC mm y peso de 35.4 gr; y para una hembra 

de 200 mm y peso de 299.7 gr. se obtuvo una f ecundidad de - -

38,581 huev os (Grá f . No. ló); encontrandose por Kg de peso -

de la b9t1bra, un total de 134,064 hue'lOs . 

La fecundidad prOllledl0 para UD total de 19 hembras exa

milllldas fue de 5288 bu evos. 

Loe Úmitee de confia nz .<l para el exponente 11 b Ir fueron 

3.1606 y 3 .1735. 

- RELACIOB PESO- LONGITUD y FACTOR DE CONDICION: 
&ah relación mostró que el !lIecor factor de c ondici6n se pr~ 

sentó en PrimaverA (0.Ct?40) y el mayor en Invie r no (0.0327) . 

El lactor de condición pa r a lE tempora d'l de Otoño fue -

de 6 . 0320 y pare el l/eraDo de O. ce64 . El f "'dor de condición 

anual fue de 0.0293 (Ver tablD No. IX). 

Ls pruebe est adística de .. t " n:ostró que no bubo dife

rencias s ignifice t ivas entre l os va lore s obtenidos :Jara e l -

exponente " b " Y el valor teóric o de 3 i por l o que ee s eña

la un tipo de creci::Jiento isométrico (Ver tab19 No. X). 

- ES'fRUC'l'URA POR EDADES: 
A plrtir del !!Iodelo de crecimiento de Von Bert" lanffy propue§. 

t o por Cordero y Gi l (1986) para C. carpio en el emb.<¡lse "La 
Gole t a ". se e s t a bleció la e structura por edad es pAr'J est e -
pez , quedando los valoree de Lt a difer ent es tiempos : 

Lt ( O) : 6.51 cm 
Lt (1) : 9 . 05 cm 
Lt (2 ) : 11.49 '" Lt (3) : 13 .84 '" 
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Los datos del número de organismos correspondientes a -
cada intervalo se muestran a continuación: 

CLASE DE 

O 

I 

II 

III 

EDAD NUMERO DE PECES 

211 
49 
10 

5 

Dich os da tos. son el número de pece s r evisados " lo lar. 
go de toda . la temporade de estudio. La representaci 6n grá 
fica de los mismos es la No • .E.2. 

- MORTALIDAD: 

Es te par <.Ímetro es m,y imporhnte JX3ra entender la dinámica -
de las pobla ciones y se estimó en base ", la. estructurR por -
edades s eñalada arribo, queda ndO loe valores en la ecuec i ón 

de Ricker ( 1975): 

Nt ::;: 98 .6152 . -2 . 881.4( t ) 

(Grár . No. 23). 
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DISCUSION. 

_ PARAHETROS YISICOS y QU IHICOS: 
De manera genera l estos pará~etros ~o5traron ciertas fluctu~ 
ciones a lo largo de todas las temperadas de estudio, enc on
trand ose una mayor profundidad en Ot oño, debido a qu e e l ni

vel de l embalse, subi6 drástlcntlente por efecto de las llu-
vias que se present3ron en esta te mpornda. E1l Prl::'18vere. se -
observa un marcado descenso en la , r ofundidad c omo consecue!!, 

cia 1e que los cultivos son regados con el egua del embalse; 
ademas de r:ue no buba aparte de agua por parte del a fluente 

tt El Paye ", el cua l se encuentra ce rc a de 12 es t ac i ón de -
muestreos . La temperatura recistrada en esta te~porada (Pri -

1lI3ver.:l)(20.3'C) , favorec e en ciert,'l medida L~ en.por ación de 
el agu.<l ; sin embargo , este último factor !la es tan deteroi - 
nante en el descenso del nivel de dst.:) (Cordero y Gil , 1986 ) . 

En cuanto a l:J¡ trans¡:nr encia, é sta mo.stro' un co:nporta - 
miento siiUlar con respecto a la pr ofundidad a lo :.a r go de -

las 4 teo poradaB y s olamen t e en Ver2'no se obse rvó un Ca:Dpor 
tamiento inverso ent re est oa dos parámetros , dodo que en es 
t a temporada se registró la oenor t r ansparencia y un8 profu,!! 
dided ma yor. Esto debid o t a l vez 8 nue las lluvias pr ovoca -

r~ deslaves que arr'lstran gran cantidad de r~ rticu bs 12:s -
cuales ha cen disminuir la t r ansparencia de l agua . Lo anteri 
or aunado a los vien t os y a que en " La Goleta 11 se pr esenta 
un t ipo de sustrat o L1.lJlo - Aren oso (Kato et al , 1985) , hac i en 

do que s e presente e l fenómen o de bi oturbación debido;> la -

ac tividad de c i ertos or ganisl;los ta les como l os Chi r onomidae 
y los Corixidae así corno las car pas , que he cen ,¿ ue 1-1 tra ns 
parencia disoinuya notablemente . 

En lo referent e o '.a te:npere turp de l agua , esta r egis -
trd GUS val?re s más a '!. t os en Verano, dado oue en eat,", tempo 
r adil se re gistraron temperatu ras altas !J8 r s 1;-- zona , ya que 
la luz so lar fue i ntensa; 1 dem~s de "' ue en esto! tempor1:l da , _ 

el nivel del agua se increoentó cubriendo una may or extensión 
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en las z onas li torales (b" jas), prov oclJ ndo que p:)r efect os -
de la radiación, dichas zona s se c" lienten má s r lJ pid ' me nte -
y por lo t ant o la t em)9ra tur a se eleve t lJ mbién. 

En Inviern o, la cantid" d de luz qu e incide s obre la zo
ns es menor , por l o que l~s pérdida s d ~ energía tér~ica son 
mayores a las ganancias de dicha energía y por lo t anto, e l 
agua tiende a dis~inuir su temperatura. 

La concentración de oxigeno guardÓ una r elac ión inversa 
con la temperatura y se observó que en Pr i mavera dicha con-
centración fue la más alta, debido tal vez a ~ue se estebe -
llevando a cabo la producc ión primaria cuyo producto es el -
oxígeno además de que los vientos, as! COr.lO la presencia de 
!!\acrofitas en las orillas del embalse favorecieron la oxige 
nación de la s aguas . En Verano se regi s tró un descenso en la 

concentración de oxígeno, debido tal Tez a ,: ue las temperat~ 
ras en esta t empor ada fuer on r:¡eyores. provocando ln degrada 
cion de la ma teria orgánica presente en el sustrato hacie ndo 
que la concentración de este elemento desc ienda . No obstante 
esto, la presencia toda. ía de macrofitas en las orillas, as! 
como el a porte de agua por parte del afluente cercano a la 
estp. ción provocaron que dicho descenso en l a concent ración -
de oxígeno no fuera tan drástico. 

- BIOMASA OBTEN I DA: 
El haber obtenido una mayor biomasa en Primave r a se debió -
probablemente a que en es ta tempor ada s e c~pturaron un mayor 
número de orga nismos en estadías de reproducciÓn (IV y V) , -
por lo ~ue el peso de las e-ónad3s influyó sobre de ésta . No 
obs tante ello, e l factor de condición observado en esta t em
porada fue el más baja en relaci6n a las demás (0 , 0240) , de 
bido, tal ve z a que la tasa metab61ica se ve i ncrementada al 
aumentar la tempera tur:> del medio influyend o é r. ta s obre la -

de l agua, h., ciendo fl.ue el alimento sea digerido o."¡ s r ápida - 
mente pre ~entan d ose los peces menos corpu lentos en és t a t. em

porada , estando además tod o e l gasto energé tico enfocado a -
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los procesos de la r e producción. E:n cu<! nt o al graco de llen~ 
do del t r ácto diges tívo , la ~a yoria de los es t6msf.os se enco~ 
traron casi va cíos y va cíos; lo que explicarí Sl la menor cor
pulencia que dichos peces pr€6enta ron en est? temporada. 

En Verano se regist ró la menor b10m~ sa de C. carpio 
(67.3 gr/500 m2) esto debido probablemente a que la mayoría 
de los organismos capturados presentó tallas pequeñas. Ad emás 

en est'!. tem porada, los pocos orga nismos de tallAS gr andes ha n 
descargado ya sus productos sexua l es por 10 que es to in fluye 
en su peso. El fa c tor de condic i6n es un poco meyor al de la 

tem porada anterior (0.0264) da do que los p8ces comienzan a -
alimentarse normalmente, encontrandose la m<' yoría de los es
tómagos medio llenos en ee.ta temporada . 

Para la te.porada de Otoño, se obtuvo una biomasa mayor 
a la de Varano (168.1 gr/500 m2 ) no obstante que el número -
de peces capturados fue bajo . El factor de condición también 
tue alto (0 . 0320) debido a oue loa peces comienzan a a llmsa, 
t a r so más con el f:Ín de almacenar reservas para poder resis

tir l¿, te:u por ada fria. Sin embargo, 1.9 mayoria de los estóm!!. 
gos revisados se encontrabsn vacíos de alimento, pero llenos 

\ de parásitos (Botbriocephalus ache110gnathi) por lo que el -
peso de estos organislIIos influyó sobre la c ondición de los -
peces; e a decir , los pecen presenta ron un factor de condicion 
alto pero no por e~hecho de haber ingeri do gra n cant i dad de 

alimento, o el que estuvieran ~uy cor pu ~entos. sino por el -
hecho de presentar a estos céstodos en e l trácto dieestívo. 

En Invierno, la biornas", obtenid:l fue menor con respec to 

a la te:!iporade. ;Interior (126 . 9 gr/500 m2) eoc ontraDdose que 
el nú~ero de peces capturados fue t ambién bajo . No obstan te, 
el factor de condición para esta t empor ada fue el r.lá,!; a lto _ 
(0.0327) debido tal I'ez a que !..el e c'3rpas presento. ron gran -
c a ntid ~ d de grasa , ad emá s de ~ue hubo varioE estóma gos vacíos 
y caei vacíos de al1l!1ento pero que h mbién estDb" n 1"en os de 

paráSitos cuyo peso inf luyó en la condi ción de los peces. 
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- ESPECTRO TRaFI CO: 
El anál isi s de e l espectro trófic o mostró que el grupo cuyos 
valores de ocurrenci~ y de volúmen fuer on ~ ltos a lo largo -
de tod as las temporadas de estudio y en casi todos los inte~ 
vá los de talla fue e l de l os Chironomidae, seguido de las - 
algas Bacillariophytas en cuanto a su frecuencia, pero las -
cua les por su volúmen caen dentro del t i po de a li~ento menos 
des t acado. El papel de estas ~lgas dentro de ID diet a de es
te pez no es muy c l ar a ~ún. Se consid er a ~ ue desempeñnn un -
papel ~ás icpor tante en el proceso de l a digestión al actuar 
como material triturador de otros ali ment os , que como mate 
rial nutritívo ( Cordero y Gil, 1986) . No obstante ello , She~ 

ley (In Me Crimmon , 1968), ha compr obado que di chas s I gas -
pueden ser t omadas c omo a l i mento junto con r estos vegeta l es 
cuando el ali~ento ani~a l escasea. Se consider6 que dichas -
algas fu eron ingeridas Rl tiempo qu e e l pez se ~ limentaba de 
otros organismos , ya ~ue durante todas las temporadas de es 
tudio no hubo escasez de a l imento de ni nlÚD tipo (zoopl anc t 2 
Dico ni zoo r.entónico) . 

El hecho de que el grupo de l os Cbironomidae hAya es t a 
do presen t e en los estómagos de C. ca r pio aún e n ta l las muy 
peque ñas , se debi ó tal Yez 8 que di cho grupo t ue muy a bund8~ 

te en l as ori l l as del embalse ; y dado que las carpas (sobr e 
t odo l os estadios juveniles) t ienden a permanecer más t i empo 
en es t a zona , ent re l a vege t aci ón que se encuent r a sumergida 
(Anónimo , 1986) no van a gastar demasiada energía en la bús 
queda de este tipo de ali mento ya que va a estar disponi bl e 
y de manera abundante en el medio . Además, la poca movil i - 
dad que dichas la rvas presentan facili t a a l os peces su cap
tura (Zaret , 1980 ; In Na vs rre t e, 1985) . Hay autores que han 
señalado el bajo valor nutritívo que poseen las lar vas de -
Chironomidae , dad o qu e los peces alimentados solamente con -
estas , presentan un crecimiento pobre . Sin e~ba r go , en el -
presente trabajo , la importancia de estos org~ n ismos fue - -
pues t a en relieve, ya que predo~inaron sobr e otros grupos a -
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11mentíc i os; concordóndo esto con lo report ~ d o po r Matlak y 
Ha t1ak (1976) ruienes resa l t ón t~~bién l~ impor t ancia de los 
Chironomid" e COClO materi '} l nutri ti vo e ro críEl s de cilrpa . '1aas 
et el , 1959 y Grygierek (~mbos In Matlak y Matl~ k , 1976) se 
ñala n que conforme las ca rp~s crecen, consumen larvas de Ch~ 
ronomidae más gr andes (0 . 5 a 14 . 0 mm) . 

Por otro lado , se observa taob1én ~ ue los c l adóceros - 
(Bosmlna) y el copé podO D1.aptomus po r sus vola re s de frecue!!. 
cla fueron preferencia l es en alc;unas tallas y en casi todas 
las te~poradas de estudio. Ambo s grupos por su volúmen fue -
ron poco dest acados en l~ mayor ía de los interYá ~os de tal~ 
1 temporad as, no obst8nte ~ ue ar.bo~ organi smos estuvieron -
presentes en el medi o de ~ ~ nera " tundante. Esto debido tal -
vez 8. ~u e 12S csrpas al elltar in[1riendo ore;anismos del ben
t os en gran cantldsd , sola~ente van a in~erír a l os organis
mos del zooph' ncton p.3ra complemen t.'> r sus requerimientos en 
cuan t o a pro teínas ~ue es tos organi sm os l es pro porcionan pa

r a s u crecimi ento (Tél lez, 1975). 
Las r-emillas encont radan en los es tóma Eos ~ nBlizados . -

provini eron del arrastre de 2lrunas gr amíneas y dlcotiledó-
DeBa cerc~na 5 a las orillas de los a f luentes , y debido al 
golpeteo del agua , estas eran arrastradas , 

Los restos de insec tos encontrados en algunas ta11a,a -
de C. ca rpio fueron no 5010 de insec t os ac uáticos t a les co-
.0 coTÍxidoe o coleópteros de la familia Hel.m1dae . s1no tam
bién de insect os aca rreados por el viento u ot r os factores . 

En la ~8YDría de 108 estómal:Os con a !imento, este se e!!. 
contro med10 digerid o o digerído debido t a l ve z a ~ ue ya ha
bis transcurrido cierto tiempo desde que e1 pez se a limentó 
por última vez. hs sta el cooento de se r capturado . Se enc on-
tra r on es tómagos qu e no contenían 2l1::lent o , pero "!.os cuales 
s e encontraban totalmente llenos de paráSitos (Bothriocepha 
lus ac hel lognsth1). El becho de que los peces presentaran m~ 
yor cantidad de grasa en Invierno y menor en Prir~avera , es -
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debido a que en Invierno el alimento perm3nece por m~s tiem 
po en el est ómago ya que 18s temperaturas ba j as hacen dism!. 
nuír el metabolismo del pez (Bar~ingj In Téllez. 1979), a lm~ 

cenandose así reservas que se ma nifiestan en la gra n c&ntldad 

de gras ~ presente en esta temporada. 
En Primaver a e8 presenta e l caso c ontra r io , ya que al -

i ncremen t a rse h! temperatura del medio y por ende la del a -
gua , la tasa me tab ólica de los peces también a umenta, lo que 
provoca que el a limento ingerído permanezca menos tiempo e n 
el estómago. Ademé s , por ser 1. .. época de r epr oduc ción el ga~ 

to energético es desviado hacia este proceso , por lo que los 
peces presentan pOC Ll grasa en es t a tempor ada . 

En lo que respecta a les tendencias que C. cI;¡rpio t i ene 

bsciB determinado tipo de a limento, se ha aeña l :ldo que este 
pez en s i s primeras eta pas de vid3 es zooplanctó rag o '1 en e,! 
t adios más 8randes zoobentórago. Sin embargo , se observa ~ue 
la tendenc i a de este pe z es a ser zoobentóCago aú n en t a llas 
muy pequeñas, debid o tal vez a la disponibilidad del bentos 

en el medio y a que la caracteristica de este pez , es ser -
zoobent6fago. El haber encontrado e r upos represent:1ntes del 
z oopbncton , bent os, semil18e y fitoplancton, concterda c on 

lo señalado por Nikolsky (1963) acerca de C. carpio CO!110 un 
conSUlllidor pr1mario y por su alllplio espectro tr6Cico un or g!, 

niSIllO eurilago . Sin embar go , esta tendencia va a estar en 
función de la disponibi lida d de l oa grupos del plancton y de 

el bentos j as i CO!110 t ambién , en función de la telllporada o T~ 
riacion estac ional a la que estos se encuentran somet i dos. 

- COEFICIENTE DE SELECCION: 
La muestra de plancton t omada con la red de me lla fina y la 

mue s tra de bentos tomada c on la red de arrastre , per !llite co 
nocer el comportamiento en cuanto a la abundancia de estos -
grupos a l o largo del año ; as! COIDO relacionar el porcenta je 

de un grupo presen te en el trácto diges t ivo de un pez, con -
el porcenta je de org~nism oa preaentee en dichas muestras , o~ 
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teniendoee as! el de.ominado coeficiente selectivo o de se - 

lección ( Shorygi n; In N1kolaky, 1,63 ) . 
El hecho de que C. carpio no ingiriera de ~an e ra a mplia 

a Diaphan osOlll.8 , Ceriodaphni a y Diaptor.lus , aú n cua ndo dich os 

organis mos se encontraron disponibles de manera a bundante e n 

el ~odio , se debió pr obab lement~ a que laG carpas a 10 larg o 

de t Od86 las te~porada5 de e ~tud i o . ingirieron un~ may or caE 

t idad de org.;niS:l Os de l bentos; ya que la t end enci'3 de e s te 

pez , es a s er be nt ófago, complementand o su di e ta c on los or

ganismos de l pla ncton satisfaciendo asi , s us re(¡uerim1entos 

nu tric10nales para su crecimi ento. Este c ompor t amiento bent.2: 

fag o. se ve apoyado aq uí c on los va lores obtenidos pa r a el -

coe ficiente de selección que C. c2rpl 0 presentó par'" e l gru

po de l os Cbiron omidae en tod'3 s las tallas y temporadas de -

e etudio . (va l ores may ores que la unld 3d ) . 
Por otro lado, e l que a lgunos organ1slllos de l plancton -

y del bentos DO aparezcan en la s mue st r as tomad as o a pareZcan 

poco abundantes , e e debido a la se lec ción c:u e C. cl:lrpi o está 

eje rc i e ndo s obre dichos organismos. Tal es el ca so de Dól phn1a 

y CYc l Ops , los cuales no aparecen en 18 muestra de p18ncton 

tomada e n Primavera y Ve ra no; pero en los conteni dos estoma

cales s i aparecen en gra n número lo que explicaría la bAJa -

presenci ~ de es tos en el med io , ye '1 ue los peces los e s tan -

c onsumi.ndo en gr an pr oporción. Los Corixidee presentaron s u 

men or abundoncia en Invierno; sin embargo, l os val ores del -

coeficien t e selectivo fueron altos en erota t em porada , lo que 

n:plic ;c TÍa la dismi nUción de es tos organism os en 18 muestr9, 

y& ~ue también aparecen abundanteme nte en los contenidos es

tomacales de las carpas . 

Es i.portante seo91Br que loe da tos del coeficiente de 

selección , apoyan 108 dat os obtenidos media nte el método vo

lumét rico. 
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- MADUREZ GO NADICA: 
El haber obtenido mayor número de peces an estad í os IV y V -

en Pr1m~vera y Verano , indica que entre é st~a s e ubica la é
poca de desove de C. ca rpio en es te sistema. Siendo a demás 

la proporción sexual diferen te de 1 : 1 en a mba s te:nporad"' s, -
ya que se encontraron 2 ~ach06 por una hembra en Prim3vera y 

3 machos por una heTllbra en Verano, ya r; ue l os peces se van 8 

congregar en una cierta zona par" llevar a cabo la fertiliz!, 

ción; la cual , se va a ve r optl.miz!) da dado "' ue ];:¡ presencia 

de 2 o 3 machos por una heClbr a , va a per¡;¡it ir que todos los 

buevec i llos se;¡;n fertillzados (An6nlmo, 1986) . El factor de 

condi ción en estas temporadas fue relat i vamente bajo, da do -
que co.o ya se habia seña lado , la mayor p¡¡rte del gasto ene!:. 

gótico va a ser diri[Ído hacia el ;troceso de la reproducción, 

lo o::; ue a fecta. la cond i ci6n de los peces presentandose por lo 

tanto, menos corpu l entos en ésta temporada. 

En Otoño e Invie r no, si se obtuvieron organismos en e8-

tndio IV pero no aperece ya al V, debido a ,: ue las condicio

nes ambient ales c;. mbi an por lo que no se prcsen t<l ya el pro 

ceso reproduct ivo . Además, la proporción sexual es de 1:1, -

lo oue explicflría el por,: ue dicho proceso reproductivo no se 

ve optimizado e n estaF tem poradas, debido a ~ue corno ya se -

habia señala do , estoe peces recuieren de un :uayor númer o de 

ma chos o de hembra e ~ra que dicho proceao se ve a optimizado . 

El factor de condición fue a lto en estas, ya f'l ue 106 p! 

ces ee aliment.n re!U larmente, dado que necesitan e lmacena r 

re s ervas pil ra poder resis t ir la temporad::! fría i y las cuales, 

ee refleJfln en la g r an cant idad de grasa ~ ue presentan . 

El " ue no s e presenta r an . peces de estad ío 111 en Inv i e!:. 
n o , se debi ó tal vez a que conforme aumen ta la longitud de -

e s tos , el desa rrollo gonadal pued e pasar de un estadío a 0-

tro dperior en ala yor o menor tiempo debido a las carac ter!~ 
ticas genéticas particulares y él l a influencia del medio, el 

cual de ter.ioa los diferentes patrones de desarrollo en cada 
uno de ell08 (Cordero '1 Gil, 1986) . 
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El es t ad í a mejor representad o en toda s l " s t empor éldas -
tue e l 1, ya qu e el arte de pesco no ope r a selectivamente en 
estoe por la abertura de malla que tiene (0.8 cm), siendo a
demás , peces pequeños que permanecen m~s tiem po en las ori-
llae, lo que facilita su captu ra con el arte empleado (Con- 

treras -B~ lderas, 1982) , ya que este v ~ene a ser efectivo a -
une deterllinad" pr otundidad. 

En cuanto a la talla m!nillla de pr imer.: reproducc i ón, -
a l gunos autores sellalan que 108 machos de C. car pio alca nl!lan 

la madurez sexual a los 18 mes es de eda d y las hembras a los 
2 años i cuando el rango de t emperatura permanece entre 20 y 
25°C (An6nimo , 1986) . Sin e mbargo , en el presente treb8jo se 
observó que es t a tella es alcanzada casi al mismo tiempo en 

ambos sexos (8.0 cm en hembras y 8 .1 cm en machOS) , debido -
tal vez a que la6 condiciones 3mbienta les (en especial la -

te mper8tur8) del sis t em8 s e mantuvieron mñs o menos es t ables 
a lo l?reo de toda la t emporada de estudio y dad o que el de

s arrollo gonada l e8 controlado por el medio ambiente exte r no. 
la interacción de estos fac tores con l os di ferente s ti pos de 
hormonas presente ~ en los peces van a dete r mina r la madura-
ci6n s exual en estos (Bardacb¡ In Gerking, 1978) . 

- RELAC I ON FECUND I DAD-LONGITUD y FECUNDIDAD PROMEDIO : 
La Cecundidad de C. ca rp10 aument9 de manera proporc iona l a 
su longi tud . El núme ro de huevos por Kg de peso de la hembra 
(l34, 061d . s e man tuvo den tro de 106 interv~los señ-'llados por 
otros autores corno R~m!rez ( 1959) quien reporta 100 ,000 a --
150,000 h uevos/Kg de peso y Ros?s ( 1981 ) C! uie n da ve lores de 
80 , 000 a 150,000 huevoslKg de peso . El va l or señ9 l~do en el 
pre r> ente trll bajo, es mayor ,!ue el re portado por Cor dero y Gil 

(1986) en este mismo embalse ; debi do a que es t e p.'J. ráme t ro -
puede va rill r de manera considera ble de una pob l <'c i6n a otra 
e inclusive de UD a ño s otro en UD .. " misma pObl:>c i dn , debido 
a la dis ponibilidad que exis te de nutrientes, temperat.ur<l , -
pres enc ia de paráSi tos, etc. 
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La ta sa de cambio" b " . t'tmb.lén mu est r a errores típi -

c os por lo <;.ue es i mporb nte determinar 1015 i nterv'; los de - 

confia nza ; encontr'lnd ose que la fecundid "ld puede var! ." !' con 

un 95 % de c onfiabl1idad de 5200 huevos a 5376 pera un pe z. -

de 107 mm; y de 37 .852 a 39.303 huev os e n un pez de ?OG mm. 

El nÚmero de hue vos por Kg de peso puede va riar de 131 . 

346 a 136 . 761 huevos. Estos interválos son men ores a los re

portados por Cordero y Gil ( 986) , debido t al vez tJ las caras 

ter!st icas genéticas e individuales de c re cim i ento en estos 

peces. 

BELACION PESO_LONGITUD: 
Es ta relación no sufr ió cambios a l o 12rgo de l a ño, dado que 

la prueba de " t " mostró <tue no hubo di Cerencias s i gnifica 

tivas en cuant o a los valores obten idos para l3. pend i ente - 

( b) y el '1.:;Il or teórico de 3 en cada una de las ten'lporad~ s . -

Por lo q ue podem os decir e ue C. carpio es un pez eue crece -

de mane r a isométrica a l o largo del año . Sin emba rg o . Corde

ro y Gi l ( op. ci t.) es t ab lecen que en Prlm~vera, por s er la 

época r eproductiva, e l va l or de lO b n sl !DUeEt r a di ferencias 

significat ivas por e l peso de las [ón~¿as . El no haber enco~ 

trado diferenciDs en CU8n to '1 1 tipo de crecimien to en és t a -

tem porada , se debio' t al vez a <;. ue el número de orga nislll os JIl !!, 

duros ,¡ ue ee capturaron fue muy bajo. 

- ESTRUCTORA POR EDADES Y MORTALIDAD: 

La estr uc tura por edades um) ve z establec i da perm i tió conocer 

l os valores para la pendiente ( --z ) de la ec uación propuesta 
por Ricker ( 1975) ; encontrandose que la 1lI0rt:Jlidad presento' 

va 1.ores lIuy altos a lo largo de todas las tem?oradas de es

tudio , por lo que la población de C. ca rpio se v io seriame n

te a fectada por este fenómeno; observa ndose , <,! ue los peces -

de una dete rlDinada clase de edRd , ya no pa s~n a la siguiente 

c lase, sobre todo si dichos peces pertenecen a 1;.s c12ses de 

edad O y 1 Y que c orresponde a peces de t allas pe<!.ueñas ¡ los 

cua les por sus hábitos alimentari oa (z oopMnctófagos en es--
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-tas tDllad VDn <' r ér maf; s usce pUbles de lOer ;:.ar8si tados -
debid o a que e l hospedero intermediario de B. ache l l oe;nathl 
es un copé podo del tipo cyc l op01oe o (Chubb , 1981) , coni?ide- 

r ando por esto la al ta mor t alidad presente en e ste sis tema , 

ya ~ ue este cés todo estu vo presente en la ma yoría de los ee 

t O!ll<l gos de peces c on talla pequeña . Este orga ni smo pue de pr.2, 

vocar retraso en el crec imient o de l os peces e inc l uso la -

mue rte de éstos (López , 1981; Ramirez , 1987) , Esto concuerd a 

c on lo re port.ado por Sana bria y Sa nc hez (1989) , quienes l am-

bién reportan una mortalidad eleva da 

(Caras~iu s Duratus) presente 

t os del mi s mo parási to . 

en este 

pa r a la ca r pe¡ d orada - 

mismo embalse y por e fe.=. 

Arriela (1988) , t8.mbien reporta la presenciD de este p!. 

r i sito en carInS del embalse" Danxho ". No obsta nte ello , -

los datos de mortalida d par<l este emba l s e no son tan altos -

como 106 rSEistradoe en " La Goleta" ( oua ll ega ha s t a el --

99. 9 %) , debido t a l vez a la disponi b!. l1dad de d os nu tr ien-

t e s , temperatura , di ,ponibi l idad de loa h ospederos ln termedi~ 

r i os del cés t odo , et c , los cuales i n fluyen e n el de sarrollo 

de dicho p;.rs'sito (Riggs , 1987; $,.'1 na brh y Sanch ez. 1989). 
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CONCLUSIONES. 
Los parámetros físicos y quimlcos registradOS en es te er.lbal 
se, no limitan el crec imiento de Cyprinus carpio. 

- La biomasa obtenida con el chinchorro es muy ba j a , por lo 
que es te ar te no es recomendable eh 11 extracc i ón de peces 

para consumo. 
- Cy prinus carpio es un pez eud.fago, cuyo comportamiento a

limenticio va a estar en función de la disponibilld., d de -

alimento presente a lo largo del año. 
- El mayor número de estadíos en reproducci ón (IV y V) , ee -

presentan en Primavera y Vara no. 

- La talla mínima da primera re producción fue de 8 .0 y 8.1 cm 
pera hembras y machos re spec tivamente, correspondiendo a or 

ganismos de la edad Il. 
-+ - La proporción sexual es diferente de 1:1 cuando se presenta 

la époc a de desove en t re Primavera y Vera no. 
- La fecundidad promedio fue de 5288 huevos . 
- El crecimiento de C. carpio es isométrico a lo largo del -

año . 

- El fac t or de condición s e a fect :a notab l emen to por efectos 
de l proceso repr oductivo en Primavera y Ver ~ n o . 

- El par1:l sitismo provocado por B. acheiloe;na t hi afecta nota 
blemente el desarrollo de C. carpioj por l o que la mortal,! 
dad es muy a lta par;) es te pez (99 . 9 %) en este embalse. 
Los peces de tallas pequeñas fueron los más par<lR itad os , -

debido a sus hábitos a limentarios (zooplanctófe gos en estas 
tallas) • 

- Los parámetros físicos y quimicos registrados en este em-
balsa favorecen el desarrollo de B. ache11oena t hi. 

RECOMENDACIONES • 

• Realizar estudios que ayuden a erradicar y/o con tro l ar el 
parasit i smo provocado por B. acheilognathi pre s ente en es 
te sistema . 
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Graf. 1. PARAMETROS f.1SICOS EN EL EMBALSE LA GOLETA (1988-1989). 
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Graf. 2. PARAMETRa3 QUIMICCS EN EL EMBALSE lA GOLETA (1988-1989). 
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TACLA No .IX PRUEBA ESTADISTICA DE " t " • 
DE ., n " r.N LA RELACI ON PESO LONGITU D - . 

TDl PORADA n Sb Tt t O.05 (n~ ) 

OTOijO 3 . 0051 1.3845317 0 . 0036 2 . 0038 

INVIERNO 3. 0337 1.186263 0 .CE8L¡ 1 .9933 

PtilKAVERA 3 . 1786 1. 586601 0.1125 1.9869 

VERAliO 3.1890 0 .846238 0.2233 1.9980 

AJWAL . 3.0821 0.683116 0 . 1201 1.9600 

TABLA No . X FORMUL ARIO PARA CA LCULAR " t " 

tlt: n ca l culada - n teorica 

Sb 

-~ 
N 

S27X= (n - Yc) 2 

N-2 

n ,,3 I SOMETRIA. 

n Y. 3 kLOMETRIA . 

Ro : Be" 3 

Ra : Bt " .3 

Be" Pendiente ca lculada. 

Et ,. Pend i ente t e ór ic a . 

Si ls "t " c'3 1cul.ada e a lIIen or 

que la ' t ' de ta blss, s e ac ept a 

la Ho j s i no se r ech!l za . 

• 
0.0320 

0 . 0}27 

O. ceL¡O 

0 . 0264 

O. C293 



TABLA XI. CLASlFIC.\C ION GENE;?AL DE ESTADIOS DE j·j;.DU;¡EZ 

GONADAL EN PEX:ES (NIKOLSKY I 1963 ) . 

l. INMADURO: Peces j ovenes que no entran en reproducción. 
Gónadas muy pequeñas. 

1I. ESTADI O DE REPOSO: Produc t os sexuales a.ún sin desarrollar. 
Gónadas muy pe'l ueflas. Huevos no visibl es a simple vista . 

111 . HADURACION: Ovulos visibl es a s i mple vista . Rá pido incre 
me nt o en pes o de la gónada . Testículos cambian de trana -
paren tes a rosa pál ido. 

IV. MADUREZ : Product oa s exua les I118duros . Gónada s activas y c on 
máximo peso. Produc t os sexuales no son ex pulsados a l a pli
ca r presión . 

V. REPRODOCC ION: Productos sexua les expulsadOs al hacer pres i6n 
ligera en el vientre. Gónad:H:¡ decrecen en peso después de la 

puesta . 
VI . CONDICION DE DESOVE: Productos sexua les desca rgados . Aber

t ura genital i nf lamada . Gónadas parec i das a sacos flácidos. 
Pocos óvulos en ovario izquierdo y testículos c on esperma -
r esidua l . 

VII . ESTADIO DE RECUPERACION: Prod uctos sexu~ les desc a rgados . 
Abertura geni tal in f lama da . Gónadas pequeñas . Huevos no 
vi s ibles a simple vista . 



VOLUKEUES DE LOS ORGAllIS~OS ENCONTRADOS gH El. TRACTO DIGESTIVO 

DE ClprinuB carpio. 

FITOPLANCTOI ZOOPLANCTON 

AIIl?!!or! ep 3 .4 1 10-5 .1 AIO'll.B B p 1.64 X 10-5 .1 

Aste rlonella 3 .8 X 10-8 " Boamina sp 5.77 X 10-3 " 
Audoun1.ella 1.2 X 10-3 " Ceriadse14 2 .6247 X 10-3 .. 
ChrOIH:OCCUB 3.45 X 10-1111 C;zc lOe! 'P 1.6 X 10 -3 " 
C108t.rlu 8.12 X 10-8 " Da~nia ep 1.8563 X 10-2 " 
Clclotella 4.6194 X 10-7 " D1sEto.uI! 7 . 893 X 10-3 " 
C1]!bella ep 3.2 X 10-8 " BUSTO d. cladocero 6.6 X 10- 7 ,. 

Fragilaria 2.625X lo- IOn BueTo de copepodo 1.8 X 10- 5 .. 
Go.~on.aa 3 . 2 X 10-8 .. BUBTO (Otroe) 3.15 X 10-7 .. 
Gzroe11i!!! ' .2 X 10-8 .. 
M.los1ra 3 . 2 X 10-9 .. ZOOBENTOS 

Merle.0l!!dia 3.45 X 10-11 .. Baetie sp 0. 1 .1 

NaTlcula 1.944 X 10-9 .. Caabarellu6 0 . 5 " 
R1tzehia 1 . 62 X 10-10 " Cblronomldae 0.1 " 
Nostoc 3.4 X 10-5 " Cor1:xidaa 0.1 " 
Oeclllator1a 7.8 X 10-11 .. RueTo de cor1Xldo 2 . 4 X 10-4 

P1nnularia 3.3869 I 10-9 " Rydracsrina 0, 1 m! 

Sm:r o~a 3.8 X 10-9 " Inseeto 0.1 " 

Stauroneie 3 . 836 X 10-8 " Ninta de corlx1do 7 , 9365 Xl O-3 

Surlrella 8.1 X 10-9 " Neastado 0 .2 .1 

Sl!!adra 8.45 X 10-10 .. 
1J1ot brix 6 .4 1 10-2 " 



~ep 

CLADOCERA. Boelli.na op 

DaE!!n1a ap 

C,Ic l0l!! op 

COPEPODA D1a ]1:tOlll1ll8 ap 

DECAPaDA Cambarellu8 ep 

Ch1ron olll1dae 

INSECTA Cor1xidae 

Ephemer opt e ra 

RydracarUa 

OTROS N.matoda 

PA.RASlTOS 00' ~ lU8 i!;chepo.!!l!! th;1 

GRUPOS ENCONTRADOS EN LOS CON~¿NIDOS ESTOMACALES DE 

CZl!!1nua cartd.o. 
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