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(PISCES, SCIAENIDAE) EN LA BAHIA DE TODOS S BAJA

CALIFORNIA, MEXICO. i, _

Resumen aprobado por: `
Dr. Jor drian osal"es C sian.

A ijj/ ` ector de Te 'S
Se analizaron 107 estómagos para describir la compo ` " Imentaria del

roncador de aletas amarillas Umbrina roncador en la Bahía de Todos Santos. Las
recolectas se realizaron mensualmente de 1992 a 1993, de manera estacional en
1994 y algunos puntuales en 1998, 1999 y 2000. Se logró separar tres estaciones
(Primavera, Verano y Otoño) y dos grupos de tallas (organismos con un intervalo
de longitud estándar de 101-200 mm y organismos con un intervalo de longitud
estándar de 201-300 mm). La composición alimentaria fue descrita a nivel de
grupo presa para categorizar la importancia de las presas ingeridas por medio del
Indice de Importancia Relativa (%IIR). El estadístico G fue empleado para realizar
la comparación numérica de los grupos presas por estaciones y tallas. La similitud
trófica de la composición alimentaria fue realizado entre estaciones y tallas por
medio del indice de Schoener. Las especies presa identificadas fueron 63, y de
acuerdo al %IlR para la primavera se logró encontrar nueve grupos presa siendo
los misidos el grupo más importante. Para el verano fueron 18 grupos presa con
los anfipodos como el grupo más importante. Para el Otoño se encontró 12 grupos
presa siendo las algas el grupo principal. Para el primer grupo de talla se encontró
15 grupos presas, nuevamente los misidos como el más representativo y para el
segundo grupo de talla se encontraron 15 grupos presa siendo las algas el grupo
principal. Debido a que existió un cambio en los porcentajes numérico y de peso
de ciertos grupos presas o la aparición de otros entre las estaciones y tallas, dio
como resultado diferencias significativas en el comportamiento alimentario del
roncador y de igual forma la similitud trófica empleada, se encontró que el
comportamiento alimentario son significativamente diferentes. En general los
resultados indican que la especie se alimenta del epibentos y la infauna. Los
componentes principales de la dieta del U. roncador fueron los misidos, anfipodos,
algas y los crustáceos. La presencia de algas en los contenidos estomacales
durante esta investigación puede ser atribuido al desprendimiento y fragmentación
de estas, a que sirve como un medio de transporte y protección de los grupos
presa, y que atraen al roncador a ingerirla, por lo que la presencia de algas en los
estómagos pueden ser consideradas incidental.

Palabras claves: Bahía de Todos Santos, Umbrina roncador, contenidos
estomacales, grupos presa.



ABSTRACT of Thesis of Alejandro Medina Quej, presented as partial
requirement to obtain the MASTER IN SCIENCES grade in MARINE ECOLOGY.
Ensenada, Baja California, México. November 2000.

ALIMENTARY BEHAVIOR OF THE CROAKER Umbrina roncador (PICES,
SCIAENIDAE) IN TODOS SANTOS BAY, CALIFORNIA, MEXICO.

ABSTRACT

A number of 107 stomach contents vvere analyzed to describe the feeding
composition of the yellowfin croaker Umbrina roncador in Todos Santos Bay. Fish
Collections were carried out monthly from 1992 to 1993, by Seasons in 1994 and
occasionally in 1998, 1999 and 2000. It was possible to separate three Seasons
(Spring, Summer and Autumn) and two groups of sizes (organisms vvith an range
standard length of 101-200 mm and organisms with a range of standard length of
201-300 mm). The alimentary composition was described at level of prey groups to
categorize the importance of the prey ingested by the Index of Relative importance
(%lRl). The statistical G was employed to carry out the numeric comparison of the
prey groups for season and sizes. The similarity trophic index of the alimentary
composition vvas carried out between Seasons and sizes by the index of Schoener.
The identified prey species was 63, and according to the %lRl for the spring I find
nine prey groups with the mysids the most important group. For the summer they
were 18 prey groups with the amphipods as the most important group. For Autumn
was 12 prey groups with the algae as the main group. For the tìrst of group of size I
find 15 prey groups, with the mysids as the most representative; for the second
group of size I identified 15 prey groups again the algae as the main group.
Because a change existed in the numeric and weight percentages of some prey
groups or the appearance of other between the Seasons and sizes, significant
differences was presented as a result in the alimentan/ behavior changes of the
croaker, and in the index similarity trophic, in general, the results indicate that the
species fed in the epibenthos and the infaunal. The main components of the diet of
the U. roncador were the mysids, amphipods, algae and the crustaceans. The
algae presence in the stomach contents during this investigation can be attributed
to the detachment and fragmentation of these, and that it serves as a means of
transport and protection to the prey groups,for this algae can be considered an
incidental food.

Keywords: Todos Santos Bay, Umbrine roncador, stomach contents, prey groups;
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COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO DEL RONCADOR Umbrina roncador
(PISCES, SCIAENIDAE) EN LA BAHIA DE TODOS SANTOS,

BAJA CALIFORNIA, MEXICO.

I INTRODUCCION

Las zonas costeras constituyen las areas mas productivas de los océanos.

En ellas Se captura la mayor parte de la producción pesquera mundial, tanto de

peces como invertebrados (Holt, 1975). Las distintas especies de peces costeros

que se distribuyen en esta zona, constituyen organismos de gran importancia

ecológica y pesquera.

La alta productividad de la zona costera, es consecuencia de las

condiciones ambientales favorables como la interacción del continente con el

océano, el aporte de nutrientes por las vertientes litorales, el flujo vertical de

nutrientes por surgencias en los litorales orientales de los océanos y la

accesibilidad para su aprovechamiento (Amezcua-Linares, 1998).

A pesar de la gran extensión de la franja litoral mexicana y de la importancia

ecológica de sus lagunas y estuarios como área de crianza y de reproducción, es

escaso el conocimiento de la riqueza de especies y el potencial de los recursos;

esto hace indispensable la realización de investigaciones más profundas que

contribuyan a un aprovechamiento óptimo (McErlean et al., 1973; Yañez-Arancibia

y Nuget, 1977; Beltrán-Felix et al., 1986 y Amezcua-Linares, 1998). La explotación

de los recursos pesqueros que se llevan a cabo en nuestros litorales, es una

actividad que se realiza desde la linea de costa hasta los 200 m de profundidad, y

entre las pesquerias más importantes se encuentran la pesca de anchoveta,

sardina, camarón y una gran variedad de peces del grupo llamado escama.
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La costa occidental de Baja California es considerada una importante zona

pesquera de México, y dentro de su fauna de peces se reportan alrededor de 550

especies (Horn, 1980). Los peces pertenecientes a la familia Sciaenidae son el

constituyente mayor de la fauna ictiológica en la costa templada del Pacifico en la

costa de California (Love et al., 1984). Dentro de esta familia existen especies con

valor económico pesquero y que además de participar en las capturas locales de

las comunidades desempeñan un papel esencial en el ecosistema (Joseph, 1982).

Una de las especies pertenecientes a la familia Sciaenidae y con un valor

importante en la pesca ribereña y deportiva, es el roncador de aletas amarillas o

rayadillo Umbrina roncador (Jordan y Gilbert, 1881). La abundancia de esta

especie en la zona de Baja California y California EUA es escasa, aunque puede

ser capturada durante todo el año, se caracteriza por presentar un pico de

abundancia durante el verano (Skogsberg, 1939; Roedel, 1948 y Walker y

Radford, 1992). El interés de proteger y regular su captura promueve la necesidad

de estudiar la biologia de la especie en esta región geográfica.

Uno de los aspectos ecológicos más importantes de una especie es lo

concerniente a su dieta y hábitos tróficos. Lo Cual es fundamental para entender el

papel funcional que éste tiene en la comunidad. En los sistemas costeros los

peces juegan un papel importante dentro del flujo de energía. Estos sistemas son

dinámicos y las relaciones que tienen con otros componentes de la comunidad

pueden ser influenciada y modificada a lo largo del tiempo por elementos como el

comportamiento de la especie, su morfología y por cambios en los factores

ambientales. El conocimiento de estas relaciones nos permiten una mejor
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comprensión del funcionamiento de los sistemas acuáticos costeros y las partes

que la componen. La importancia que tiene el fondo como hábitat del roncador U.

roncador coincide con los bordes geográficos establecidos, siendo estos de poca

profundidad, de fondos suaves y orilla rocosa (Walker y Radford, 1992).

En acuacultura es importante la información sobre el comportamiento

alimentario, debido al interés de mantener un máximo de supervivencia,

crecimiento y sucesos reproductivos de especies comerciales o recreativas

(Dravvbridge, 1990); a su vez es esencial para el manejo adecuado de los recursos

(Premjith et al., 1987).

En California, EUA, esta .especie fue declarada en veda en 1909 debido a

su drástica disminución, los pocos registros de captura de U. roncador son las

reportadas por la pesca deportiva (Roedel, 1948; Joseph, 1982; Walker y

Radford, 1992). En lo respectivo a Baja California, son escasos los reportes de

capturas siendo éstos los generados por los pescadores artesanales y la pesca

deportiva en la Bahia de Todos Santos, cuyos reportes son registrados dentro del

grupo de Sciaenidae llamado de manera general como corbinas o roncadores

(Chao, 1995). _

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la ecología

alimentaria de Umbrina roncador en la Bahia de Todos Santos, Baja California,

México. Determinar su comportamiento alimentario ayudará a entender mejor la

estructura trófica de la especie en el ecosistema de la zona costera. Para lo

anterior se determinó la composición de la dieta estacional (primavera, verano y

otoño) y su variación con la talla de los individuos.
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I.1 ANTECEDENTES

En el Océano Atlántico, en especial en las costas del Golfo de México de

Estados Unidos de América, la pesqueria de roncadores está bien establecida y

representa un importante recurso pesquero. Una de estas pesquerias lo

representa el roncador del Atlántico Micropogonia urrdulatus, que a pesar de que

sus capturas han bajado significativamente de 37, 000 t en 1937 a 13, 000 t en

1993, sigue Siendo un recurso de gran importancia en esa zona (Barbieri et al.,

1997). Las investigaciones realizadas en los roncadores distribuidos en el océano

Atlántico han Sido encaminadas hacia su biologia reproductiva, edad y crecimiento

y tipo de alimentación. En comparación para las especies del océano Pacífico

Oriental, en donde existe poca información disponible (Chao y Musick, 1977;

Ross, 1988; Barbieri et al., 1994a, b).

A De los aproximadamente 70 géneros pertenecientes a la familia Sciaenidae,

únicamente el género Umbrina es cosmopolita (Chao, 1988). El género está

constituido por aproximadamente 15 especies, de las cuales cuatro se localizan en

la región Atlántica de América y ocho en las costas del Pacífico Oriental (Gilbert,

1966; Miller, 1971; Walkery Radford, 1992).

Una de las especies que se encuentra en la región sur de California y toda

Baja California es la especie comúnmente llamada rayadillo o roncador de aletas

amarillas Umbrina roncador (Figura 1). Se distribuye desde punta Concepción en

California EUA (rara vez al norte de San Francisco) y en toda la costa de la

peninsula de Baja California, México (Miller y Lea, 1972; Chao, 1995). Habita las

zonas arenosas de bahías y en profundidades someras (Skogsberg, 1939, Roedel,



5

1948, Allen, 1985; Walkery Radford, 1992).

Los estudios realizados sobre esta especie en el océano Pacifico son

escasos, sólo existen reportes de datos de captura en la costa oeste de Estados

Unidos de América (Skogsberg, 1939). En 1909 se consideró una pesqueria en

peligro y pasó a ser ilegal su captura en las costas de California. Desde 1915 se

prohibió comprarlo o venderlo y solamente está siendo capturado por la pesca

deportiva. Actualmente las capturas siguen siendo de este modo y no existe una

pesqueria mayor hacia la misma (Walker y Radford, 1992).

En las Costas de Baja California (México) existen algunos trabajos que

incluyen su distribución en esta zona (Skogsberg, 1939, Miller y Lea , 1972 y

Walker y Radford, 1992). Este último autor hace una descripción de los

roncadores del género Umbrina en el este del Océano Pacífico. En cuanto asu

abundancia se presentan algunos trabajos (Beltrán-Félix, 1984; Navarro-Mendoza,

1985; Beltrán-Félix et al., 1988; Hammann y Rosales-Casián, 1990; Rosales-

Casián, 1997) y recientemente sobre la detección de Bromofenol en tejido de los

roncadores mexicanos del Pacifico, U. roncadory U. coriodes (ladi et al., 1997).

En la actualidad se dispone con una amplia información sobre estudios de

dietas en peces costeros (Tyler 1971, Eggers 1977, Berg-1979, Hyslop 1980,

Premjith et al., 1987, Sandoval-Muy, 1995). Sin embargo, hay poca información

sobre la composición alimenticia de la especie U. roncador. Sólo se tiene

conocimiento de algunos reportes breves para el sur de California, sobre las

principales presas encontradas en los estómagos de esta especie (Skogsberg,

1939; Allen, 1993; O'Brien y Valle (en revisión). Para la parte de Baja California,
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únicamente existe un trabajo de la ecologia trófica de los peces del Estero de

Punta Banda, Ensenada, en donde se hace referencia a 33 estómagos revisados

para esta especie (Navarro-Mendoza, 1985). Por lo que hasta ahora no existe

ningún trabajo publicado sobre la alimentación de U. roncador que conlleve al

conocimiento de una parte de la biologia de esta especie en la zona.
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Figura 1. El rayadillo o roncador de aleta amarilla Umbrina roncador.
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1.2 OBJETIVO GENERAL

Determinar la composición y variación estacional de la dieta del roncador

Umbrina roncador en la Bahia de Todos Santos, Baja California, México.

I_2.1 Objetivos Particulares

-I Determinar el espectro trófico de la especie y su variación estacional.

-I Determinar la importancia de los principales grupos presas de acuerdo al

Índice de Importancia Relativa (IlR)_

-› Describir la variación de la dieta en función de la talla del pez.

- Determinar la similitud de la dieta entre estaciones del año y tallas.

- Determinar la funcionalidad del hábitat por el índice de llenado.



8

ll MATERIALES Y METODOS

ll.1 Area de Estudio.

La Bahia de Todos Santos está localizada en Ensenada, Baja California,

aproximadamente a 100 km al sur de la frontera de México con los Estados

Unidos de Norteamérica (31° 43' y 31° 54' N y 118° 28' y 118° 49'W)_ Tiene un

área de 118 km2 y cerca del 80% de la bahia presenta una profundidad menor a

los 50 m, el resto forma parte del angosto cañón submarino de Todos Santos, que

se encuentra entre las islas del mismo nombre y Punta Banda y que presenta una

salida al SW (Secretaria de Marina, 1974). La parte norte y sur de la bahia se

caracterizan por presentar costas rocosas, mientras que la parte central es

HFGÍIOSB

Il_2 Trabajo de Campo

Las recolectas de U. roncador se realizaron en la parte norte de la Bahia de

Todos Santos (Figura 2). Se iniciaron en mayo de 1992 con muestreos mensuales

hasta mediados de 1993, y en 1994 durante las cuatro estaciones; posteriormente

Sólo de forma intermitente en el verano de 1998, otoño 1999 y para el verano del

2000 algunas muestras fueron obtenidas en el mercado municipal de la ciudad de

Ensenada, Baja California.

Para las recolecciones de los organismos se utilizaron cuatro diferentes

artes de pesca:
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El trineo de barra, con una abertura horizontal de 1.8 m y una vertical de 38

cm con una luz de malla de 3 mm; esta red se empleó para la Captura de

organismos de tallas juveniles. _

Para la captura de juveniles y adultos se utilizó una red de arrastre tipo

camaronera (chango), la cual posee una abertura de boca de 7.5 m, 10.3 m de

cielo, 9 m de piso y una longitud de 9.2 m; la luz de malla en el cuerpo de la redes

de 19 mm y cinco mm en el copo.

Los arrastres con estas dos artes de pesca se realizaron sobre fondos

arenosos en las isobatas de 5 y 10 m. Para cada arte la duración del lance fue de

cinco minutos a una velocidad aproximada de 1.5 nudos para la red de trineo y de

2.0 nudos para la red de arrastre.

Otro arte utilizado fue el Chinchorro playero, el cual cuenta con 33 m de

longitud, 3 m de caida y una luz de malla de 3 cm. Los lances fueron realizados en

la orilla de la barra arenosa y en la parte sur del espigón del Sauzal.

La red agallera, de tipo experimental presenta tres diferentes abertura de

malla: 5, 7.5 y 10 Cm, con una longitud de 50 m y 2.5 m de caida. En la bahia fue

colocada entre la linea de costa y un manto de Macrocystis pyrifera durante el

atardecer y Se recogió al amanecer con un tiempo de' operación de casi 12 horas.

Las muestras recolectadas fueron separadas según el arte de pesca y fueron

preservados en hielo durante su traslado al laboratorio.

Las embarcaciones: la ATENEA de 8 m de eslora y motor estacionario (350

HP), y una lancha menor con un motor fuera de borda (25 HP), fueron utilizados

durante los muestreos ictiolÓgicos_
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Los organismos que fueron obtenidos en el mercado municipal de la

localidad de Ensenada, fueron capturados exclusivamente con red agallera_

II.3 Trabajo de laboratorio

La identificación de la especie se basó en las características diagnósticas

descritas en Miller y Lea (1972). La información que se generó para cada

organismo fue: la longitud total y estándar en mm (± 1 mm) por medio de un

ictiómetro; el peso total (g) en una balanza digital (± .01 g), así como también se

obtuvo el peso somático del organismo eviscerado. Se determinó el sexo, etapa

de madurez gonádica y peso de las gónadas. Las gónadas fueron identificadas y

clasificadas de acuerdo a su maduréz de forma visual. A cada individuo se le

extrajo el estómago, el cual fue cortado a nivel del extremo anterior del esófago a

la altura del piloro y fue fijado en una solución de formalina al 10 % (neutralizada

con borato de sodio) para impedir el proceso digestivo, guardándose en frascos

debidamente etiquetados. Al momento de hacer el análisis cualitativo y cuantitativo

los estómagos fueron transferidos en alcohol etílico al 70 %_

Para cada estómago se obtuvo tanto. el peso total del contenido alimenticio,

como el peso de la pared vacía. Para el análisis cualitativo de la dieta, los

contenidos estomacales fueron colocados en cajas de Petri y fueron analizados

con el apoyó de un microscopio de disección. Las presas se contaron e

identificaron individualmente hasta la mínima categoría taxonómica posible, con

ayuda de claves para peces (Miller y Lea 1972), misidos (Tattersall, 1951),

(Mauchline, 1980), poliquetos (Salazar-Vallejo et al., 1988, Blake, et al., 1995a) e
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invertebrados (Morris et al., 1980; Blake, et al., 1995b), y se agruparon en

categorías taxonómicas mayores (misidos, anfipodos, moluscos, peces). El peso

húmedo para cada presa se determinó por medio de una balanza analítica. El

Criterio para el ordenamiento de las especies dentro de categorías taxonómicas

mayores, es el designado por Crow (1981) como agrupamiento intuitivo,

fundamento en el uso de bases taxonómicas y ecológicas.

lI.4 Análisis de la información.

Il_4.1 Tamaño mínimo de muestra

En toda investigación que pretende describir o evaluar algún atributo de una

población dada a partir de una muestra, se debe de determinar de alguna forma el

tamaño minimo a analizar que sea representativo de la población que se está

estudiando. La técnica de determinación del tamaño mínimo de muestra fue

aquella propuesta por Huturbia (1973), que consiste en graficar el número

acumulativo de estómagos analizados en el eje de las abcisas versus el número

acumulativo de grupos presas de los contenidos en el eje de las ordenadas; de tal

manera que el punto donde la línea resultante se vuelve asintótica, se considerara

el número minimo de estómagos a analizar (Smith, 1978: Roberts et al., 1984).

II_5 Procesamiento de datos

Los individuos de esta especie fueron divididos de acuerdo a su captura

estacional como primavera, verano, y otoño; durante invierno no se recolectaron

individuos con ningún arte de captura ni en el mercado municipal. De igual forma

fueron divididos por tallas en cuatro clases, considerando la longitud estándar,
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siendo agrupada bajo el criterio propuesto en las siguientes Clases de talla: 3 100

mm, 101-200 mm, 201-300 mm y > 300 mm por (O'Brien y Valle, en proceso)

Se utilizó el Índice de Importancia Relativa IIR (Pínkas et al., 1971), ya que

ofrece una adecuada integración de la importancia cuantitativa y cualitativa de

cada presa en la dieta. El indice se calcula de la siguiente manera:

IIR = (%N + %P)* %FO

El porcentaje Numérico (%N) para cada categoría se calculó dividiendo el

número de individuos en todos los estómagos de un determinado tipo de alimento

entre el total de presa en todos los estómagos (Berg, 1979; Hyslop, 1980;

Amezaga, 1988; Mendoza-Carranza, 1995 y Mendoza-Carranza y Rosales-

Casián, 2000). El porcentaje de Peso (%P) para cada categoría de presa se

calculó de manera similar, es decir, se dividió el peso total de cada tipo de presa

identificada entre el peso total de todos los tipos identificados (Hyslop, 1980).

Estos valores fueron expresados en porcentajes.

El porcentaje de Frecuencia de Ocurrencia (%FO) es la proporción de

estómagos en que aparecen un grupo taxonómico de presa determinado, se

obtuvo dividiendo el número de estómagos en los que aparecen un tipo

taxonómico de alimento entre el número total de estómagos que fueron analizados

(Albertine, 1973).

- Una vez determinados los argumentos necesarios se calcula el IIR, esto se
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realiza sumando los porcentajes en número y peso de cada grupo presa,

multiplicando esta suma por la frecuencia de ocurrencia en tanto por ciento para

cada alimento. I

Se graficaron los índices porcentuales estimados con anterioridad para

ilustrar la composición de la dieta en cada una de las categoría propuestas. Sólo

aquellas especies o grupos de presa que comprendieron más del 1 % del total del

IIR fueron graficadas_

lI.8 Prueba de Similitud Trófica de Schoener

Para probar la similitud trófica de la especie de acuerdo a la estación

climática y de las diferentes clases de talla, se empleó la ecuación de traslape de

nicho de Schoener (1970), la cual de acuerdo a Wallace (1981), es la más

adecuada en ausencia de datos de disponibilidad de presas y se define de la

siguiente forma:

ar ={1- 0_5[2 Pr, _ P, naco
_r=I

donde or = traslape trófico, Pxj = proporción del taxón presaj (%llR) en la dieta del

grupo x (e_g_, Clase de talla o estación del año x), y Pyj = proporción del taxón

presa j (%llR) en la dieta del grupo y (e_g_, clase de talla o estación del año y).

Para que exista similitud trófica entre los diferentes eventos a estudiar es
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necesario que los valores de cr sea 2 80% (Zaret y Rand, 1971).

Il.7 Índice de llenado (IR)

Este índice es el cociente entre el peso del alimento ingerido y el peso total

del pez. El valor obtenido indica la intensidad alimentaria de la especie, este

índice será empleado tanto para las estaciones del año como para los grupos de

tallas representativos. De acuerdo con la formula definida por Hureau (1989), y

que ha sido utilizada por Albertine (1973) y Navarro-Mendoza, (1985).

- IR = ((Peso del alimento ingerido I peso del pez) *100)

lI.8 Prueba Estadística G

Se utilizaron los valores del IIR y los índices que lo componen para analizar

las diferencias entre las dietas de la U. roncador. El estadístico G (Sokal y Rohlf,

1989) fue utilizado para determinar si estas diferencia fueron significativas, para

esto el número total de cada grupo presa fue empleado. Para ello se utilizaron

tablas de contingencias (Crovv, 1981) para probar diferencias en la composición de

la dieta entre las distintas categorías (estacionalidad y clases de tallas), la ventaja

de este estadístico es que puede identificar la posible fuente de la diferencia entre

los depredadores en relación a los grupos presa.

c= 2 2 xrj Ln (xrj I ((xI)*(xj) / N))
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donde: Xij es el número de presas de la categoría i halladas en los depredadores

de cada grupo j, Xi es el número de presas de la categoría i, Xj es el número de

depredadores de cada grupo j y N es el número de presas halladas en todos los

depredadores. Este estadístico está distribuido como una variable de chi-cuadrada

de (R-1) (C-1) grados de libertad
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III RESULTADOS.

Durante esta investigación se logró disponer de un total de 107 estómagos

de la especie U. roncador, los cuales son procedentes de muestreos realizados

entre 1992 y 2000. Este número limitado de estómagos analizados, es debido a la

baja abundancia y presencia discontinua de esta especie en la región de estudio.

Por tal motivo, se combinaron los datos alocrónicos de esta especie tratando de

tener representadas las diferentes estaciones climáticas, excepto invierno

(Primavera n = 43, Verano n = 29 y Otoño n = 35). Sólo seis estómagos estuvieron

vacios, correspondiendo tres a verano y tres a otoño. El mayor número de

especies que contribuyeron a los grupos presa se registró en el verano con 28 y el

minimo en otoño con 13 (Tabla I).

Se identificaron un total de 83 taxa diferentes (Anexo I). La materia orgánica

no identificada (MONI) fue encontrada de la siguiente manera para cada una de

las temporadas, primavera con 0.3%, verano con 2.4% y otoño con 3.8%.

Tabla I. Estómagos analizados para la especificación de la dieta de Umbrina
roncador en la Bahía de Todos Santos.

Grupo Total de Estómagos Estómagos Número de
estómagos (n) Vacíos (%) con especies

_ alimento (%) presa
Primavera 43 0 100 22

Verano 29 10.3 89.7 28
Otoño 35 8.8 91 _4 13
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ÃIIl_1 Tamano mínimo de muestra

Para los estómagos analizados, el número acumulativo de especies presa

no se logró estabilizar para ninguna de las estaciones establecidas. Sin embargo,

al utilizar el número acumulativo de grupos presa se alcanzó la estabilización a

partir del estómago número 13 en primavera (Figura 3a), mientras que para

verano la alcanzó en el estómago 28 (Figura 3b), y para otoño en el estómagos 20

(Figura 4a). Finalmente, combinando todas las temporadas, a partir del estómago

87 no se presentan nuevos grupos (Figura 4b)_ La estimación anterior a nivel de

grupos presa nos indica que el número de estómagos fue representativo para

describir la conducta alimentaria del roncador de aletas amarillas U. roncador.

lIl.2 Frecuencias de talla

La distribución de tallas se analizó a intervalos de clase de 20 mm de

longitud estándar (LE). Los organismos capturados durante la estación de

primavera presentaron un intervalo de longitud de entre 98 mm a 145 mm LE

(Figura 5a), en esta estación se localizó al organismo más pequeño durante toda

la investigación. Para la estación de verano se presentó un intervalo de longitud de

tallas mínimo de 117 mm y máximo de 382 mm (Figura 5b), y en esta estación se

localizó al organismo más grande. La estación de otoño presentó un intervalo de

longitud de talla desde 198 mm y hasta 307 mm LE (Figura 8a). El número de

estómagos por estación del año y los promedios de longitud estándar de los

ejemplares analizados se presentan en la Tabla ll. Los 107 organismos

capturados presentaron un intervalo de longitud de talla de 98 mm a 382 mm LE

(Figura 8b)_
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Tabla ll. Números (n), longitud estándar promedio (mm), desviación estándar (DE),
talla máxima y mínima de los grupos de Umbrina roncador en la Bahía de
Todos Santos.

Primavera Verano Otoño Total
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii E07iiii F

Promedio 123.8 - 207_9_0 238.52 182.9
DE 10.3 77.7 22.8 85.7

Máximo 145 382 307 382
Minimo os 117 rss ss

llI_3 Composición Alimentaria Estacional

El número de estómagos analizados fue de 107, de los cuales 102

presentaron al menos una presa.

Durante la primavera se encontraron cuatro grupos principales, con un valor

en el %lIR 2 1; el grupo de mayor importancia correspondió a los misidos, que

presentó el mas alto porcentaje en el IIR de 47.9%, una frecuencia de ocurrencia

de 53.5%, un porcentaje numérico y de peso de 48.0% y_39_0% respectivamente

(Tabla lll). Los anfipodos con un 25.3% IRI, una ocurrencia de los 80.5% y un

porcentaje numérico de 35.5%. El tercer grupo correspondió a restos de

crustáceos aportando el 23.8% IIR, con una ocurrencia de 53.5% y un porcentaje

de peso de 38.7%. Por último, huevos de aterinidos que presentó sólo el 18.3%

de ocurrencia y fue bajo en los porcentajes numérico y de peso. Los últimos cinco

grupos representaron, juntos, solo el 1.4% IIR (Figura 7).

Durante el verano se detectaron 12 grupos principales. El grupo de mayor
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importancia correspondió a los anfipodos, con un 28.8% IIR, con una frecuencia

de ocurrencia de 50.0%, y con un porcentaje numérico y peso de 15.9% y _2%

respectivamente (Tabla IV). Los misidos con un 22.8% IIR, una ocurrencia de

11.5% y un porcentaje numérico de 50.8%. El tercer grupo correspondió a los

pepinos de mar con un 14.3% IIR, una ocurrencia de 7.7% y un alto porcentaje de

peso con 51.8%. También para verano, el grupo restos moluscos presentó 8.9%

IIR y con porcentaje de peso de 8.7%. Las presas restantes se agruparon de la

siguiente manera: anchovetas, restos de peces, restos de poliquetos, poliquetos,

nemátodos, decápodos, larvas de pez y huevos de aterinidos; los seis grupos

restantes combinados contribuyeron con el 2.9% IIR (Figura 8). Un aspecto

importante es la presencia de larvas de peces durante esta estación, aunque su

%FO es bajo es interesante mencionarlo_
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Tabla Ill. Composición de la dieta por grupo presa del roncador de aletas
amarillas Umbrina roncador en la Bahía de Todos Santos durante la
primavera. %N = porcentaje numérico, %P = porcentaje de peso, %FO =
frecuencia de ocurrencia y %llR = índice de importancia relativa en
porcentaje.

Grupo de presa %N %P %FO %llR
Mrsruos 46.0  sao   53.5 47.9
Anfípodos 35.5 4.4
Restos de crustáceos 5.8 38.7
Huevos de aterinidos 9.2 0.1
Isopøuos _ 2.4 1.5
Decápodos 0.5 8.9
Algas 0.2 11.5
Nemátodos 0.5 0.01
Restos de poliquetos 0.2 0.01

60.5

53.5

16.3

16.3

4.6

2.3

4.7

2.3

25.3

23.8

1.8

0.7

0.4

0.3

0.02

0.01
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Tabla IV. Composición de la dieta por grupo presa del roncador de aletas amarillas
Umbrina roncador en la Bahía de Todos Santos durante la temporada de
verano. %N = porcentaje numérico, %P = porcentaje de peso, %FO =
frecuencia de ocurrencia y %llR = índice de importancia relativa en
porcentaje.

Grupo de presa %N %P %FO %IlR

Anfípodos
Mísidos
Pepinos de mar
Restos de moluscos
Anchovetas
Restos de peces
Restos de poliquetos
Poliquetos
Nemátodos
Decápodos
Larvas de peces
Huevos de aterinidos
Algas
Restos de crustáceos
Ostrácodos
lsópodos
Cumáceos
Cnidarios

15.9 0.2

50.8 5.3

1.0 51.6

1.6 8.7

0.8 24.6

6.2 0.1

2.1 0.4

2.9 0.1

3.6 0.1

0.5 5.9

8.3 1.2

2.8 0.0

1.0 1.2

1.0 0.3

1.8 0.01

1.0 0.01

0.5 0.01

0.3 0.22

50.0
11.6
7.7
19.2
7.7
sos
sos
19.2
15.2
7.7
3.9
*1.5
*rc
-'S2
11.5
11.5
3.9
3.9

28.6

22.8

14.3

6.9

6.8

6.7
2.6

2.0

1.9

1.7

1.3

1.2

0.9

0.7

0.7

0.4

0.1

0.1
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Figura 7. Porcentaje numérico (%N) y de peso (%P) por grupo presa del roncador
de aletas amarillas Umbrina roncador en la Bahía de Todos Santos,
durante Primavera. Los valores debajo de las barras indican la
Frecuencia de Ocurrencia (%FO). Los grupos con un %lRI < 1, no fueron
graficados.
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En el otoño se encontraron seis grupos principales, el grupo de mayor

importancia correspondió a las algas, presentando un porcentaje alto en el IIR de

88.1%, la frecuencia de ocurrencia fue de 58.7% en el total de estómagos y

también una dominancia en cuanto al porcentaje numérico de 28.8% y de peso de

39.9% (Tabla V). Los restos de poliquetos presentaron un 13.7% IIR, una

ocurrencia de 38.7% y un porcentaje numérico de 18.8%. El tercer grupo en

importancia correspondió alos cnidarios con el 9.0% IIR, una ocurrencia de 20.0%

y un porcentaje de peso de 18.4%. El cuarto grupo correspondió a los restos de

moluscos, presento un porcentaje de peso de 35.3%. Los misidos presentaron un

porcentaje numérico de 10.2% y por último, el grupo decápodos con un porcentaje

numérico de 5.1%. Los siete grupos presa restantes representaron sólo el 3.1%

llR_ (Figura 9).

Para el período anual, se encontró un total de 10 grupos. El grupo más

importante fueron los misidos, el cual presentó un 43.9% IIR, la frecuencia de

ocurrencia fue 29.7%, así como una dominancia en el porcentaje numérico 45.2%

(Tabla VI). Los anfipodos aportaron un 30.0% IIR, una ocurrencia de 41.8% y un

porcentaje numérico de 24.3%. El tercer grupo correspondió a las algas con el

7.28% IIR, una ocurrencia de 20.8%. El grupo restos de crustáceos estuvo

presente en el 28.7%, de los estómagos revisados en esta estación. El quinto

grupo fueron los restos de moluscos con un 14.1% en el porcentaje de peso. El

resto de las presas se agruparon de la siguiente manera: pepinos de mar con un

alto porcentaje de peso de 39.8%, restos de poliquetos, huevos de aterinidos,
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decápodos y anchoveta_ Los nueve de grupos restantes presentaron solo el 3.3%

IIR (Figura 10).

Tabla V. Composición de la dieta por grupo presa del roncador de aletas amarillas
Umbrina roncador durante el otoño en la Bahía de Todos Santos %N =
porcentaje numérico, %P = porcentaje de peso, %FO = frecuencia de
ocurrencia y %llR = índice de importancia relativa en porcentaje.
 

Grupo de presa %N %P %FO %llR
Algas 28.8 39.9 58.7 88.1
Restos de poliquetos 18.8 3.3 38.7 13.7
Cnidarios 10.2 18.4 20.0 9.0
Restos de moluscos 3.4 35.3 8.7 4.4
Mísidos 10.2 0.4 “Í3.3 2.4
Decápodos 5.1 1.1 ”0_0 1.0
Poliquetos 5.1 0.2 10.0 0.8
Anfípodos 5.1 0.1 "'0_0 0.8
Restos de peces 8.8 0.1 8.7 0.7
Restos de crustáceos 3.4 1.0 8.7 0.5
lsópodos 1.7 1.9 3.3 0.2
Pasto marino 1.7 0.3 3.3 0.1
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Tabla VI. Composición de la dieta anual por grupo presa del roncador de aletas
amrillas Umbrina roncador total en la Bahía de Todos Santos. %N =
porcentaje numérico, %P = porcentaje de peso, %FO = frecuencia de
ocurrencia y %llR = índice de importancia relativa en porcentaje.

Grupo de presa %N %P %FO %llR
Mísidos 45.2
Anfípodos 24.3
Algas 2.5
Restos de crustáceos 3.3
Restos de moluscos 0.9
Pepinos de mar 0.5
Restos de poliquetos 2.3
Huevos de aterinidos 5.8
Decápodos 0.8
Anchoveta 0.3
Restos de peces 3.2
Cnidarios 0.8
lsópodos 1.7
Poliquetos 1.8
Nemátodos 1.8
Larva de peces 3.7
Ostrácodos 0.8
Cumáceos 0.2
Pasto marino 0.1

5.12

0.3

9.4

1.4

'l4_'I

39.6

0.9
4.9

18.7

0.01

3.6

0.5

0.1

0.01

0.9

O_O”

0.0”

0.0”

0.0”

29.7

41 .6

20.8

28.7

6.9

2.0

19.8

9.9

7.0

2.0

9.9

6.9

10.9

7.9

6.0

1.0

3.0

1.0

1.0

43.9
30.0
7.3
ss
3.0
2.3
-19
~' _?
-' _2
-' _1
0.9
0.9
0.7
0.4
os
0.1

0.01
0.01
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Figura 10. Porcentaje numérico (%N) y de peso (%P) por grupo presa del roncador
de aletas amarillas Umbrina roncador en la Bahía de Todos Santos,
durante el periodo completo de estudio. Los valores bajo las barras
indican la Frecuencia de Ocurrencia (%FO). Los grupos con un °/;rlRl < 1,
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En el Anexo -ll podemos observar la composición alimentaria por especie y

grupos presa ingerida por el roncador U. roncador según se encontró en los 107

estómagos revisados durante esta investigación. Se pueden observar diez grupos

de importancia. El primer grupo está representado por restos de crustáceos, con

un alto porcentaje en el IIRI de 32.2 %, una frecuencia de ocurrencia de 29.7% y

un porcentaje de peso de 21.9%. El segundo grupo de importancia, debido a que

apareció en muchos estómagos, correspondió a la alga verde Errteromorpha

compressa, con un 15_1%_llR y una ocurrencia de 18.8%. El tercer grupo estuvo

representado por el anfípodo Megaluropus sp1, con un IIR de 14.8% y el segundo

más alto valor de ocurrencia de 28.7%. Los siete grupos taxas restantes de

acuerdo al %lRI, se ordenaron de la siguiente manera: restos de poliquetos, restos

de misidos, el mísido Acanthomysis sp1 que tuvo un alto valor dejocurrencia de

15.8%; posteriormente los restos de peces, el cnidarios Obelia sp1, y huevos de

aterinidos.

IIl_4 Composición alimentaria por tallas

Los estómagos de los roncadores fueron clasificados de acuerdo a sus

longitudes estándar (LE) en cuatro categorías, siendo agrupadas bajo el criterio

propuesto por O'Bríen y Valle (manuscrito), en las siguientes clases de talla: I = 2

100 mm LE, Il = 101-200 mm LE, lll = 201-300 mm LE y IV = > 300 mm LE. De

acuerdo a lo obtenido en esta investigación para los 107 individuos, sólo se pudo

lograr una buena representación de dos categorías, la ll = 101-200 mm LE con 54
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organismos y la categoría lll = 201-300 mm LE con 44 individuos La categoría I y

IV no se consideró en el trabajo ya que solo se obtuvieron uno y seis organismos

respectivamente.

Para la categoría de talla ll (101-200 mm LE) se encontraron cuatro grupos

principales. El grupo de mayor importancia de acuerdo al IIR correspondió a los

misidos, que presentó un 35.5% IIR, una ocurrencia de 41.1% y una dominancia

en el porcentaje numérico de 37.8% (Tabla VII). Los anfipodos aportaron el 35.5%

IIR, una ocurrencia de 84.3% y un porcentaje numérico de 38.2%. El tercer grupo

correspondió a restos de crustáceos con un 21.4% IIR y una ocurrencia de 44.8%

y el cuarto grupo correspondió a los huevos de aterinidos presentando una

ocurrencia principal de 18.1% (Figura 11) los ocho grupos presas restantes

representaron sólo el 2.28% IRI

En la categoría de talla lll (201-300 mm LE) se encontraron siete grupos

principales (Tabla VIII). El grupo de mayor importancia correspondió a las algas,

que presentó un 39.0% IIR, una frecuencia de ocurrencia de 48.2%; y un

porcentaje numérico y de peso de 5.5% y 28.9% respectivamente. Los misidos

aportó el 32.1% IIR, una ocurrencia de 17.9% y un porcentaje numérico de 59.0%.

El tercer grupo correspondió a los moluscos con el 11.1% IIR y un porcentaje de

peso de 33.8%. El cuarto grupo fue el de los Cnidarios con un 15.4% de

ocurrencia. Los grupos: restos de poliquetos, anfipodos y decápodos, presentaron

importancia en la dieta (Figura 12) los ocho grupo presas restantes representaron

sólo el 2.7% IRI
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Tabla VII. Composición de la dieta por grupo presa del roncador de aletas
amarillas Umbrina roncador en la Bahía de Todos Santos para la
categoria de talla ll (101-200 mm LE). %N = porcentaje numérico, %P =
porcentaje de peso, %FO = frecuencia de ocurrencia y %IIR = índice de
importancia relativa en porcentaje.
 

Grupo de presa ' %N %P %FO °/:›IIR

Mísidos 37.8 27.4
Anfípodos 38.2 5.2

41.1

64.3

35.5

35.5

Restos de crustáceos 4.9 31 .O 44.8 21.4
Huevos de aterinidos 9.2 8.2 18.1 3.7
Algas 0.8 18.8 5.4 0.9
lsópodos 2.2 0.9 *'4_3 0.8
Poliquetos 2.2 2.4 *2.5 0.8

3.3 0.2 “0.7 (1.5
Restos de poliquetos 1.4 0.8 “2.5 0.4
Decápodos 0.4 4.8 3.8 0.2
Ostrácodos 0.4 0.2 5.4 0.1
Nemátodos 0.8 0.01 5.4 0.04
Cumáceos 0.4 0.1 1.8 0.01

Restos de peces
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Tabla VIII. Composición de la dieta por grupo presa del roncador de aletas
amarillas Umbrina roncador en la Bahía de Todos Santos para la
categoría de talla lll (201-300 mm LE). %N = porcentaje numérico, %P =
porcentaje de peso, %FO' = frecuencia de ocurrencia y %llR = índice de
importancia relativa en porcentaje

Grupo de presa %N %P %FO %llR
Algas 5.5
Mísidos 59.0
Restos de moluscos 1.7
Cnidarios 1.7
Resto de poliquetos 3.5
Anfípodos 8.4
Decápodos 1.2
_arva de peces 9.3
Í\lematodos 3.7
sópodos 1.7
Restos de crustáceos 0.9
Restos de peces 2.0
poliquetos 0.9
Huevos de aterinidos 0.8
Pasto marino 0.3

28.9

13.8

33.6

11.8

2.9

0.3

2.8

2.9

0.01

1.4

0.9

0.1

0.1

0.01

0.2

46.2

17.9

12.8

15.4

30.8

17.9

10.3

2.6

7.7

7.7

7.7

5.1

7.7

2.6

2.6

39.0

32.1

11.1

5.1

4.9

3.9

1.0

0.7

0.7

0.5

0.3

0.3

0.2

0.01

0.01
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Figura 11. Porcentaje numérico (%N) y de peso (%P) por grupo presa del roncador
de aletas amarillas Umbrina roncador en la Bahia de Todos Santos, para
organismos de la clase ll (101-200 mm LE). Los valores bajo las barras
indican la Frecuencia de Ocurrencia (%FO).
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IlI.5 Prueba de Similitud Trófica de Schoener.

La similitud de la composición alimentaria del roncador de aletas amarillas

U. roncador presento diferencias significativas con respecto al tiempo (estaciones)

y entre tallas. Con respecto a las tres estaciones del año, registró el siguiente

comportamiento: en primavera y verano presentó una similitud con un valor de oc =

51.5 %, tanto en composición como en las proporciones de las presas. La

alimentación entre primavera y otoño, registró la similitud más baja (oc = 4.7 %),

para la composición y las proporciones de las presas. Para verano y otoño, el

registro de similitud presentó un valor de oc = 15.1 %, en composición y en

proporciones de presas.

Con respecto a los grupos de talla, la similitud trófica entre los grupos de

tallas ll (101-200 mm LE) y lll (201-300 mm LE), fue de 38.1 % en las

proporciones de las presas.

lIl.8 Índice de llenado (IR)

Con respecto al índice de llenado o intensidad alimentaria cuyos valores

van de 0 (estómago vació) a 1 (estómago lleno) para las estaciones trabajadas en

el roncador U. roncador, mantuvo el IR con un valor de 0.43 durante la primavera,

para la estación de verano Se presentó el valor mas alto de 0.72 y para la estación

de otoño se registró una disminución en cuanto a la intensidad alimentaria con

sólo 0.34.

En cuanto al índice de llenado para los grupos de talla, se registró que para
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la talla ll (101-200 mm LE), se presentó un valor de 0.48 y para la talla lll (201-300

mm LE) un valor ligeramente más bajo de 0.38.

Ill_7 Prueba estadística G

De acuerdo a esta prueba estadística aplicada entre estaciones, se

encontraron diferencias significativas entre primavera, verano y otoño, (G =

201.98, gl = 14, p< 0.05). Con respecto a la comparación entre los grupos presa

identificados, se encontró que todos los grupos presas fueron numéricamente

diferentes de forma estacional (Tabla IX), excepto al grupo de los ¡sópodos (G =

4.17, p > 0.05), restos de peces (G = 11.85, p>0_05), algas (G = 7.8, p >0_5) y

nematodos (G = 8.37 p>0_05)_

La prueba estadística para las categorias de tallas (ll y lll), presento

diferencias significativas entre ambos grupos de tallas (G = 189.88, gl = 8, p<

0.05). Sin embargo, entre grupos presa, se encontró que para el grupo de

¡sópodos (G = 0.72, p > 0.05), el grupo restos de peces (G = 0.85, p > 0.05),

crustáceos (G= 7.44, p > 0.05) y el grupo poliquetos (G = 0.98, p < 0.05) no hay

diferencias. El resto de los grupos presa fue numéricamente diferente para cada

estación trabajada (Tabla X).



Tabla IX. Prueba estadística G, para las estaciones del año de este trabajo. nf =
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número de organismos por fila, nc = número de organismo por columna,
= número total de organismos, Gf = valor de prueba estadistica por filas
Gc = valor de la prueba estadística por columna y LL = valor de la prueba
estadística total en este trabajo.

Primavera Verano Otoño
Mísidos
Anfípodos
lsópodos
Algas
Restos de peces
Poliquetos
Restos de crustáceos
Nemátodos

190 197 s 7
146 62 6
10 4 3
1 4 17

ss 62 4
1 19 5

25 14 14
14 2 1

NC 425 364 56

GC 53.57 41.77 106.61

0 isos

I 104

845°

27.08

29.59

4.17

7.80

11.65

27.55

21.81

8.37

201 .St-¡LL
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Tabla X. Prueba estadística G, para los grupos de tallas ll (101-200 mm LE) y lll
(201-300 mm LE) en este trabajo. nf = número de organismos por fila, nc
= número de organismo por columna, L = número total de organismos, Gf
= valor de prueba estadística por filas, GC = valor de la prueba estadística
por columna y LL = valor dela prueba estadística entre las tallas ll y lll.

GfTalla ll Talla lll nf
Mísidos 191 203 0 0S94 F 34.37
Anfípodos 185 29 214 58.77
lsópodos 11 4 15 0.72
Algas 3 19 22 23.03
Restos de peces 17 7 24 0.85
Huevos de atherinidos 47 2 49 30.68
Poliquetos 18 15 33 0.98
Restos de Crustáceos 36 8 44 7.44
Nemátodos 3 13 156 13.18
NC S11 soo s11L p
oc sosa 109.01 169.86”
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IV DISCUSION.

La importancia ecológica de las zonas costeras radica en que son sistemas

de alta productividad. En estos lugares se lleva ag cabo la reproducción,

protección, alimentación y el desarrollo de especies marinas de importancia

comercial. El estudio de las relaciones tróficas entre los organismos que integran

el ecosistema marino es la base de los modelos de producción. Esto explica la

transferencia de energía de productores primarios a herbivoros y carnívoros, tan

útil y necesarios que deben considerarse fundamentales en ecología marina y en

pesquerias (Yánez-Arancibia, 1975). Una herramienta utilizada para describir el

comportamiento alimentario de los peces, es sin duda el estudio de los contenidos

estomacales, ya que puede presentar una gama de especies presas, así como su

variabilidad a nivel estacional, por grupos de edad y el tipo de hábitat en la que se

está alimentando una población de peces. A

El roncador de aletas amarillas Umbrina roncador es una especie que se

encuentra distribuida en la zona costera del sur de California, Baja California y

parte norte del Golfo de California (Miller y Lea, 1972). Su supervivencia

dependerá del alimento a ingerir. Los alimentos desde el punto de vista

cuantitativo se relacionan con la energia necesaria para el desplazamiento, y

desde el punto de vista cualitativo están relacionados con el crecimiento (Margalef,

1977)

En el presente trabajo sobre el roncador de aletas amarillas U. roncador en

la Bahía de Todos Santos, se encontró que es una especie difícil de capturar, ya

que durante el periodo de muestreo que se realizó desde 1992 al 2000, fue muy
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ocacìonal su registro. En virtud de lo anterior, se realizó un esfuerzo en acomodar

nuestros datos de manera estacional, sabiendo de antemano que pertenecían a

años distintos. Lo anterior, cubre el objetivo de la determinación de la variación

estacional de la dieta del roncador de aletas amarillas.

Se encontró que consume una gran variedad de presas, principalmente los

misidos, anfipodos, algas y crustáceos. La mayoría de las especies que

constituyeron los grupos presa en la dieta de esta especie, pertenecen al

componente del epibentos y la infauna. Además se observó la presencia de larvas

y huevos peces en la dieta de U. roncador, lo que sugiere que su alimentación

también incluye a organismos de la columna de agua.

Con base en los resultados aquí obtenidos, la categoría trófica en la cual se

ubicaría la especie en estudio es la de consumidor de segundo orden. En esta

categoria se incluyen los peces predominantemente carnívoros, aunque puede

incorporar en su dieta algunos vegetales y detritus, pero sin mucha significancia

cuantitativa (peces de tipo ll) (Yánez-Arancibia y Nugent, 1977; Yánez-Arancibia,

rosa ). 1
Las caracteristicas ecomorfológicas ligadas con su tipo de alimentación,

son boca pequeña y terminal inferior, mentón con un barbilla perforada en su

extremo por un poro; este mentón, presenta poros sensoriales alrededor de la

barbilla. Tiene la habilidad de localizar sus presas eficazmente por la noche,

cuando la actividad visual está limitada. Es posible que la barbilla tenga una

función sensorial y que de esta forma localiza a los organismos presa que se

encuentran en el infauna (Chao, 1995; O'Brien y Valle, manuscrito).
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Durante' el día, las presas pueden estar sobre zonas de algas, pastos

marinos, fondos de arenosos, lodosos y zonas de rompientes_ En las bahías,

muchos crustáceos, están asociados a estos sistemas, los moluscos a fondos

lodosos y arenosos, y los otros grupos de presas pueden estar presentes en las

bases de Macrocystis, sobre pastos marinos (Zoostera marina) y en la superficie

dealgas (Yoshiyama, 1980; Wells, 1986; Mendoza Carranza, 1995).

Muchos peces sufren cambios en el comportamiento alimentario con

respecto a su ontogenia_ Estos cambios en la dieta puede estar asociados a

factores extrínsecos (hábitat, disponibilidad de presas, riesgos de depredación) y a

condiciones intrínsecas como la estructura anatómica, conducta y demanda

fisiológica (Godin, 1981; Grutter, 2000). Cambios en el tamaño de la boca y la

anatomía bucal pueden también corresponder con el cambio ontogénico de la

dieta (Wainwright y Richard 1995).

La especie en estudio puede estar presente en el zona costera durante

todo el año. Sin embargo para este trabajo sólo se pudo disponer de tres

estaciones ya que en invierno no se dispuso de ningún dato biológico. Esto apoya

la observado por Skogsberg (1939), Roedel (1948), Miller y Lea, 1972, Walker y

Radford (1992) y Chao (1995), en el sentido de la baja abundancia registrada en el

invierno lo cual es resultado de su migración hacia aguas más profundas.

La composición alimentaria encontrada en la U. roncador fueron

significativamente diferente de acuerdo a la estación; los resultados obtenidos en

la similitud trófica de la dieta entre primavera y verano, obtuvimos un similitud con

un ec: 51.5%, lo cual indica que la dieta difiere entre temporadas y que no existe
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traslape de la dieta entre estaciones.

Al comparar los eventos estacionales primavera-otoño, se registró la

similitud mas baja con un <›«:= 4.7%, y cuando se trabajó con los eventos

estacionales verano-otoño, se encontró un similitud con un oc= 15.1%, lo cual

confirma que no existe traslape de la dieta entre las estaciones trabajadas.

Por lo tanto se compara en primer término la variabilidad que presentó el %

IIR entre los principales grupos mayores encontrados entre primavera y verano.

Para la primavera se identificó cuatro grupos importantes, todos pertenecieron a la

clase crustácea, el porcentaje total del IIR para este grupo fue de 97.0%, esto

confirma lo obtenido por O'Brien y Valle (manuscrito), quienes reportan que U.

roncador de 100 a 200 mm de longitud estándar, se alimentan exclusivamente de

crustáceos.

Elprimer grupo de importancia fue el de los misidos, organismos de-nado

lento con velocidad de 20 cm/seg (Mauchline, 1980). La especie Acanthomysis

sp.1 fue la más abundante de este grupo, la cual es un organismo planctónico de

gran actividad nocturna (Tattersall, 1951). Las caracteristicas hidrográficas de las

costas de Baja California promueven la alta incidencia de misidos en primavera, la

cual se refleja su presencia en los contenidos estomacales del rayadillo de aletas

amarillas (Archaeomysfs maculata, Mysfdopsis californfca, Sƒriella pacifica,

Acanthomysis macropsƒs, Neomysis sp.1). Hay posibilidad que las densidades de

misidos sean más altas en la bahía y tiende a ser menores en puntos alejados

fuera de la bahia (Sandoval-Muy, 1995; Vasquez-Yeomans, 1996).
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Sobre el segundo grupo se puede mencionar que correspondió a los

Anfípodos, estos presentaron como resultado el %FO más alto, una de las

especies más frecuente a encontrar en primavera en la mayor parte de los

estómagos fue Megaluropus sp.1 y en menor frecuencia se identificaron

organismos perteneciente a la familias Phoxocephalidae y Talitridae. Los

anfipodos son organismos asociados a las paredes de algas y pastos marinos, y

que proporcionan protección y alimentación. Lo anterior demuestra la importancia

de este tipo de hábitat en el área de actividad diurna del rayadillo de aletas

amarillas.

El tercer grupo en importancia correspondió a restos de crustáceos,

nuestros resultados nos indican la preferencia de este grupo presa y en donde

posiblemente se este alimentando el roncador de aletas amarillas, siendo sin lugar

a duda en zonas de baja profundidad, con suelos de arena y algas marinas, lo que

ocasionó un alto %P (Skogsberg, 1939; Roedel, 1948; Chao, 1995).

El cuarto grupo identificado durante la primavera fueron los huevos de

aterinidos. Aunque hay cierta preferencia por este alimento, es un evento

temporal, ya que depende del desove estacional cerca de la costa por los

organismos de esta familia; esto se observó solo en siete estómagos durante esta

estación.

Los grupos restantes encontrados para la primavera fueron los lsópodos, el

%llRl fue bajo con respecto a los cuatro grupos presas anteriores. Uno de los

principales géneros encontrados durante esta temporada fue ldotea sp., el cual es

común encontrarlo en zonas de Macrocysfis (Morris et al., 1980). Esto puede
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indicar que el rayadillo se desplaza hasta estas zonas para alimentarse; los

¡sópodos son benticos y el habitat de este grupo presas puede es muy amplio.

Para los decápodos, se logró localizar a un organismo de la familia

Grapsidae; este único organismo fue muy pequeño, ya en un trabajo previo por

Joseph (1962) reporta la presencia de organismos de este grupo, en la familia

Sciaenidae. El alga del género Enteromorpha compressa asi como los restos de

poliquetos, fueron encontrados solo en un estómago. Los nematodos de vida libre

encontrados en los estómagos también se puede considerar como presa

incidental, ya que es organismo perteneciente al meiobentos.

En comparación, en verano se presentó una amplia gama de grupos presa,

hay que mencionar que la muestra abarcó dos grupos de las tallas propuesta por

O'Brien y Valle (manuscrito). Estos autores reportan que a tallas > de 200 mm

longitud estándar, es mas factible encontrar otros grupos presas, siendo la dieta

principal los bivalvos (Solen rosaceus y Mytilus edulis), misidos y huevos de

peces. En el presente trabajo se logró identificar 12 grupos principales para

verano. De inicio hay un cambio en el orden de importancia en cuanto al grupo

mayor reportado durante la primavera, los anfipodos fueron mas importantes en

esta estación pasando en segundo termino los misidos que fue el grupo mas

importante durante la primavera, se localizó la presencia del mísido

Metamysidopsis elongafa en casi todos los estómagos revisados para la estación

de verano. _

El tercer grupo que se presentó y que no fue localizado para ninguna de las

otras dos estaciones de nuestro trabajo y ni por O'Brien y Valle, (manuscrito), fue
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el de equinodermos de la clase Holothuroidea; éstos se presentaron en un

estómago con cinco organismos de la especie Leptosynapta sp1, y en otro

estómago se localizó un sólo organismo identificado sólo a familia. La amplia

distribución de estos equinodermos desde la linea de costa hasta una profundidad

de 80 m sugiere que el roncador se podria alimentar también en una amplia gama

de profundidades (Morris et el., 1980; Blake et al., 1_995b). _

El cuarto grupo perteneció a los restos de moluscos, dentro de este grupo

fueron identificados bivalvos del genero Tagelus sp. 1. Mytilus edulis y un

organismo de la familia Psammobiidae, sin olvidar que también se identifico la

presencia de sifones de moluscos. De lo anterior puede deducirse que al

incrementar la talla (> 200 mm LE) el roncador de aletas amarillas se interesa por

este grupo presa (Moore y Reish 1969). Estos organismos son comúnmente

encontrarlos en la costas y bahías de California y Baja California (Blake et al.,

1995b) L

La presencia de anchoveta, restos de peces y larvas de peces como

alimento refuerza que a mayor talla, la especie se interesa por los teleósteos

(Allen 1993, O'Brien y Valle, manuscrito). Skogsberg (1939), menciona que

roncadores de tallas adultas fueron capturados a una distancia de la costa de 5 a

10 km, y que se utilizó como carnada anchoveta viva y en trozos. De igual manera

la presencia de huevos de aterinidos en los estómagos durante el verano nos

confirma que hay desoves cerca de la costa durante esta estación.

Otros grupos importante para esta estación, fueron el de los restos de

poliquetos y de los poliquetos, se identificaron seis familias Lumbridae,
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Hesionidae, Nereidae, Capitellidae, Spionidae y Arenicolidae, no se logró

identificar hasta género o especie debido al fuerte grado de digestión, sin embargo

debe de considerarse un grupo importante para la alimentación del rayadillo

durante este evento estacional. g

En el grupo de algas encontramos a E. compressa y Ulva sp. 1, la primera

se presentó durante la primavera en sólo un organismo y que para la estación de

verano la encontramos en dos y tres estómagos respectivamente. Hay que

mencionar que durante estas dos estaciones no ocurre desprendimiento de algas

en la Bahia de Todos Santos, sin embargo las algas funcionan como substrato

para los invertebrados y puede ser que los roncadores muerdan estas cuando hay

particulas alimentarias y por lo tanto puede ser considerado un alimento incidental.

Otros grupos que fueron encontrados son los Cnidarios (Obelia sp. 1), este

grupo en especial se encuentra adherido en zonas rocosas, sobre conchas y

pilotes de muelles (Barnes, 1977, Morris et al., 1980).

Los ostrácodos y cumáceos son organismos pertenecientes a la clase

Crustácea que ampliaron nuestra gama de especies. Sólo se logró encontrar en

tres y un estómagos, respectivamente..

Para el otoño se logró obtener seis grupos de gran importancia, las algas

fue el principal y presentó el valor mas alto en el IIR de todos los grupos

trabajados por estaciones. La ocurrencia de algas en casi todos los estómagos

durante esta temporada, puede deberse a que a finales de la temporada de otoño

y en todo el invierno, hay desprendimiento de estas algas de sus bases y es

común encontrarlas a' la deriva en la Bahia Todos Santos. Estos forman grandes
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bancos flotantes y fragmentado en el fondo que posiblemente atraen a los peces

por las presas potenciales que pudiera acarrear. El -trabajo (0'Brien y Valle

manuscrito), menciona la presencia de Ulva sp. en los contenidos estomacales. El

dato mas sobresaliente lo proporciona Navarro-Mendoza (1985), que estudia la

ecologia trófica en el estero de Punta Banda. Reporta la presencia de la U.

roncador durante la estación del invierno 1982-1983, y precisamente en este

periodo se presentó el evento de El Niño mas intenso que haya sido registrado.

Estudió el contenido estomacal en 43 organismos de U. roncador encontrando la

presencia de la alga Rhizoclonium sp1 en casi todos los estómagos; el porcentaje

volumetrico alcanzó un valor de 12%, y las ubicó en el tercer grupo de

importancia.

El segundo grupo de importancia durante el otoño correspondió al de restos

de poliquetos, hay que mencionar que estas presas pudieran estar presente en el

bentos entre las algas y la infauna protegiéndose de los depredadores; la alta

ocurrencia de algas en los estómagos durante la estación de otoño, que es

cuando se presenta el inicio del desprendimiento puede indicar que las algas son

un alimento incidental, aunque se tendría que confirmar este resultado con un

estudio fisiológico para conocer que tan importante son las algas como alimento.

Los cnidarios (Obelia sp. 1 ), fue el tercer grupo encontrado, este mismo género se

encontró durante la estación verano. Esto puede indicar que la U. roncador

también puede estar presente en zonas de rompientes y con fondos rocosos.

Durante el otoño los restos de moluscos fueron una dieta importante para el

roncador ya que aporto un porcentaje de peso muy significativo. Dentro de los
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misidos se logró identificar que la especie de Acanfhomysis sp. 1 y el anfípodo

Megaluropus sp. 1, es un alimento común de la U. roncador, ya que también fue

encontrado durante las tres temporadas.

La prueba estadística aplicada para cada una de las estaciones refuerza

estos resultados, es decir que su alimentación depende de la estación del año y

disponibilidad de alimento, y que sólo los ¡sópodos es frecuente encontrarlos en

proporciones iguales.

El indice de llenado para cada una de las estaciones nos da una estimación

de lo que está ocurriendo, en la primavera nos dio un valor relativamente alto de

0.43, pero el determinado para el verano fue mucho mayor con el 0.72 y para

otoño con el 0.34. Comparando las tres estaciones se puede interpretar que

probablemente el rayadillo se alimenta intensamente durante el verano previo a la

reproducción, sin embargo para confirmar esto se necesitaria un estudio mas

amplio de su composición alimenticia y de madurez gonádica.

Turner et al., (1969) hacen hincapié en que los hábitos alimenticios de

Paralabrax nebulifer son influenciados por la disponibilidad de las presas pero

principalmente por la estación del año. Esta puede ser una razón importante de

porque se encontró alta diversidad en los estómagos durante el verano. Otra razón

a esta conducta pudiera deberse a que la especie se encuentra previo a la etapa

reproductiva (Skogsberg, 1939; Roedel, 1948; Chao, 1995).

Muchas especies costeras son parcial o totalmente dependientes de las

bahías y lagunas costeras, de acuerdo a sus estrategias alimentarias o

reproductivas. Entre ellas el rayadillo de aleta amarilla, prefiere este tipo de
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ecosistema donde abundan recursos alimenticios y de refugio para sus etapas

juveniles. La migración hacia los cuerpos costeros puede estar relacionada a su

alta productividad (Yánez-Arancibia, 1986).

Lo anterior pudo ser constatado durante esta investigación, ya que las

hembras analizadas durante el verano presentaron un crecimiento gonadal y se

encontraron cerca de desovar; la cantidad y calidad de alimento que pudiera

ingerir le serviría para esta función fisiológica. El comportamiento de las presas en

el medio marino nos puede decir en donde obtienen los depredadores su alimento.

Hammer (1981) mencionó que el comportamiento estacional de los misidos

está asociado a cambios de temperatura. Otro trabajo que reportan cambios en la

comunidad del zooplancton por el aumento de la temperatura durante El Niño de

1982-1983, es el de Lavaniegos-Espejo y Lara-Lara (1990). Sobre este último

punto se puede recalcar que los muestreos en donde se recolecto el rayadillo

1982-1983, por Navarrro-Mandoza (1985) pudo haber estado influenciado por este

evento, ya que se presentaron temperaturas altas en el estero de punta Banda

durante el invierno.

Existen muchos trabajos que hacen referencia a un cambio en la diversidad

de la composición alimentaria a medida que aumenta de tamaño, pasando de una

dieta a base de pequeños crustáceos a medianos decápodos y finalizando con

peces de regular tamaño (Young, 1963; Quast, 1968; Navarro-Mendoza, 1983;

Mendoza-Carranza, 1995; Lovve et al., 1998; Gray ef al., 1997).

Los resultados de este estudio confirman lo anterior, aunque sólo se contó

con dos grupos de tallas representativos. Los grupos de talla ll (101 a 200 mm LE)
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y Ill (201 300 mm LE). La dieta del primer grupo estuvo compuesta en un 92.7

%IRl por crustáceos, siendo los misidos los de mayor presencia, le siguieron los

anfipodos, crustáceos y huevos de aterinidos. En menor orden de importancia

debido a que presento un valor < al 1% IIR fueron divididos en ocho grupos presa,

el trabajo de O'Brien y Valle (manuscrito) encontró resultados similaresen está

talla ll, para la región sur del estado de California, USA.

Sobre el segundo grupo de tallas lll, se determinaron siete grupos

principales, aumentando la diversidad de la dieta alimentaria. Las algas fueron

encontradas en muchos contenidos estomacales principalmente en los

organismos que pertenecen a la estación de otoño, cuando se inicia el

desprendimiento de algas y empiezan a flotar a la deriva o a fragmentarse para

terminar en el fondo de la Bahia de Todos Santos.

El segundo grupo presa pertenece a los misidos, los moluscos aparecen

como tercer grupo, Skogsberg (1939), Roedel (1948), Chao (1995), citan la

importancia de bivalvos como alimento de la U. roncador en tallas adultas, y

O'Brien y Valle (manuscrito), y encontraron que fue el segundo grupo en

importancia; en el presente trabajo, esta presa se ubicó en el tercer lugar.

lncursionan a la dieta como cuarto grupo los Cnidarios (Obelia sp 1), ya que en el

grupo de talla ll no se encontró.

El quinto -grupo presas fueron los restos de poliquetos, el sexto y séptimo

grupo presa pertenecieron también a la clase crustácea siendo estos anfipodos y

los decápodos. Los anfipodos dejaron de ser importantes del grupo de talla lll,

cuando en la grupo de talla ll se presentaron como el segundo grupo mas
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importante.

O'Brien y Valle (manuscrito) mencionan que al incrementar su crecimiento

en talla (> 100 mm LE), incrementa su preferencia hacia otros grupos presas

como los bivalvos; ellos encontraron que la mayor diversidad alimentaria hacia

grupo presas, se ubican entre las tallas ll y lll, lo que refuerza esta investigación.

Ellos también observaron en su trabajo que a tallas mayores de 300 mm de

longitud estándar disminuye la diversidad de la dieta por grupo presa, debido a

que no fue representativo en nuestro trabajo los grupos de talla IV, sólo podemos

mencionar que encontramos la presencia de equinodermos, peces como

anchovetas y misidos de la especie Neomj/sis raj/ii.

Entre estos dos grupos de tallas ll y lll, no existió similitud trófica y la dieta

cambió con el incremento de talla. -El análisis estadístico de igual forma comprobó

que son diferentes las dietas; sólo algunos grupos pudieran presentar una

ocurrencia igual en ambos grupos de talla, tales como isópodos, restos de peces y

restos de poliquetos.

Por último, el indice de llenado fue mayor en la talla Il que en la lll, esto es

posiblemente una respuesta de conducta ontogénica, debido a que como

juveniles, necesitan alcanzar tallas mayores lo más rápido posible con el fin de no

ser depredados, formando parte nueva de la población reclutada que tiene como

propósito final la reproducción.
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V CONCLUSION

En este estudio, la composición alimenticia del roncador de aletas amarillas

Umbrina roncador fue asociada al epibentos del sedimento y la infauna marina, de

la Bahia de Todos Santos.

Los componentes principales de la dieta de U. roncador se constituyó de

misidos, anfipodos, algas y crustáceos.

De forma estacional, se encontró que los dos grupos principales para la

primavera correspondió a los misidos y anfipodos, para el verano los anfipodos y

misidos y para el otoño fueron las algas y poliquetos.

Respecto a los grupos de tallas, se encontró que para el grupo de talla 101-

200 mm LE la dieta fueron los misidos y anfipodos, y para el grupo de talla 201-

300 mm LE la dieta fue algas y misidos.

Existe un cambio de la composición alimentaria de esta especie de acuerdo

a la estación del año y con el incremento de talla.
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Anexo l. Presas consumidas por el roncador Umbrina roncador en 107 estómagos
recolectados en la bahía de Todos Santos, Ensenada, Baja California
México.

Grandes grupos Familias Especies Número
_ g asignado

Phylum Cnidaria
Clase Hidrozoa
Orden Hydroida
Suborden
Leptomedusae

Campanulariidae Obelia sp. 1 1

Phylum Echidermata
Clase Holothuroidea

Cucumariidae Leptonapta sp.1
Sp.1

2
3

Nemátodos Sp.”2
Sp. 3
Sp. 4

4
5
6

Phylum Mollusca
Clase Bivalva
Orden Veneroida

Orden Mytiloida

Restos de bivalvos

Psammobiidae

Mytilidae

Tagelus sp. 1
Sp. 5
Mytíius
Sp. 5

eduffs
-»coco-4--c:›

Phylum Anelida
Clase Poliqueta

Restos de poliquetos

Lumbridae

Hesionidae
Nereidae
Capitellidae

Spionidae
Arenicolidae

Sp. 6
Sp. 7
Sp. 8
Sp. 10
Sp.11
Sp.12
Sp.13
Sp.14
Sp. 15

\__\-\.'L\.Í\
CD"'-lÚ3f.fl-Íä-f.rOl'\J

"9
20
21

Phylum Arthropoda
Clase Crustácea
Orden Ostracada

Sp. 16 22

Orden Cumacea Sp.
Subclase
Malacostraca
Su perorden
Paracarida
Orden Mysidacea

Restos de

Mysidae

1?
Acanth
Síríella
Acanth
Acarrth
Sp. 18

om

Neom
Mysrd
Arona

omysís macropsis
pacifica
omysís sp. 1
omj/sis sp. 2 `

is sp 1

is rayíís
psís caiíforníca
omysís maculaia

Ne ys _
Metamysídopsis eíongata

J/
' o

e

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34mysidaceos _
Orden Amphipoda
Suborden Gammaridae (_ Megaluropus sp. 1 35



Gammaridea

Restos de Anfípodos

3 Í Phoxocephalidae Sp 19 Í
Talitridae Sp. 20
Oedicenotidae Sp 21

36
37
38
39

Orden lsópoda

Suborden Valvifera

Restos, de ¡sópodos

Shaeromatidae

Cirolanidae

ldoteidae

Sp. 22
Sp. 23
Sp. 24
Sp. 25
Sp. 26
ídotea sp. 1
ldotea sp. 2
ldotea sp. 3
Nerociia sp.1

40
41
42
43
44
45
46
47
46
49

Superorden Eucarida
Orden Decápoda
Suborden Natantia
Suborden Reptantia

Restos de Crustáceos

Alpheidae
Grapsidae

Pagundae

sp. 27
sp. 28
Hemigrapsus sp. 1
Sp. 29
Sp. 30

so
sr
52
ss
54
ss

Huevos de peces
Restos de peces
Larvas de peces
Anchoveta U

Atherenidae

Eugrulilidae

Arherinidos sp.1

Eugraulix mordax j

56
57
57

Zoostera marina
5€so

Ulva sp. 1 61

Errteromorpha corrrpressa _, 62
rvrorvr 7" 63



Anexo ll. Porcentaje númerico, de peso, frecuencia de ocurrencia e Índice de
Importancia Relativa (%llR), de los taxas presa de Umbrina roncador en la
Bahia de Todos Santos.

%N %P %FO %llR
Restos de .Crustáceos 14.3 21.9
Enteromorpha compressa 13.8 16.0

3.3
7.9

Megaluropus sp.1 13.9
Restos de Poliquetos 7.2
Restos de misidos 4.5
Acanthomysis. sp1 8.4
Restos de anfipodos 4.4
Restos de peces 4.8
Obelia sp.1 3.4
Huevos de aterinidos 2.6
Ulva sp.1 1.4
Nemátodos 1.2
Shaeromatidae 1.6
Tagelus sp.1 1.9
Restos de lsópodos 0.7
Ostracodos 0.9
Eugralis mordax - 1.4
Capitellidae 0.5
Acanthomysis maculata 0.8
Grapsidae 0.2
Meramysídopsis elongata 0.7
Lambridae 1.0
Restos Bivalvos 0.7
Holothuroidea _ 0.9
Zoostera marina 0.9
ldoteidae 0.6
S. pacífica 0.4
Leptosynapta sp.1 0.5
Mysidopsís calífomica 0.3
Mytilidae 0.2
Arenicolidae 0.1
Acanthomysís sp.2 0.2
Mytilus edulis 0.1
Mysidae 0.1
Cirolanidae 0.1
Nerocíla sp.1 0.3

7.7
5.6
5.5
1.5
4.4
2.3
1.9
1.0
1.0
1.9
1.3
0.6
0.9
0.8
0.5
0.9

0.0
0.1

0.0
0.9
0.9
0.2
0.4
0.7
0.2
0.9
0.9
0.6
0.7
0.7
0.2
0.5

29.7
16.8
28.7
19.8
23.7
15.8
17.8
9.9
6.9
8.9
4.9
5.9
4.9
1.9
2.9
2.9
1.9
2.9
2.9
2.9
3.9
2.9
2.9
0.9
0.9
1.9
1.9
0.9
1.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.9
0.9

32.2
15.0
14.6
8.9
8.7
6.7
5.3
1.8
1.6
1.3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.'
0.'
0_.-
Oa-
0_.-

0.'Í
0.1
0.1

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03



Alpheidae 0.0
Hesionidae 0.3
Talitridae 0.5
Cumacea 0.3
Paguridae 0.3
Neomysís raj/ir' 0.1
Larvas de peces i 0.1
Acanthomysís macropsís 0.1
Hemigrapsus 0.2
Nereidae 0.1
Neomysis sp.1 0.1
Oedicenotidae 0.2
Spionidae 0.1
Phoxocephalidae 0.1
Psammobiidae 0.01

0.6
0.3
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.1

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.0'
0.0”
0.0”
0.01
0.0”
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