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RESUMEN 

Se analizó la composición de la dieta y las interacciones tróficas de la comunidad 

de peces demersales asociada con los cambios temporales de las variables 

ambientales de Bahía de Matanchén. Se realizaron arrastres trimestrales con una 

red tipo camaronera para la recolecta de los organismos. A todos los organismos 

se les registro la longitud y el peso total y se extrajo el estómago para el análisis de 

contenido estomacal, posteriormente se identificaron y cuantificaron las entidades 

alimentarias de acuerdo con el método numérico, gravimétrico y frecuencia de 

ocurrencia. La estrategia alimentaria se determinó mediante el índice de Smith y la 

superposición trófica mediante el índice de Pianka. El patrón de asociación de 

depredadores-presas se analizó mediante un análisis multidimensional no métrico 

(MDS) y un dendrograma con la prueba SIMPROF, y fue asociada con las variables 

ambientales mediante un análisis multidimensional de componentes principales. En 

total fueron analizados 2,228 estómagos de 13 especies (C. raredonae, S. 

brevoortii, S. perivuana, C. robalito, C. reticulatus, I. remifer, L. acclivis, L. argenteus, 

L. effulgens, P. goodei, S. erycimba, S. wintersteenorum y H. axillaris) y solo el 60% 

(1,344) mostró entidad alimentaria. Se identificaron 34 entidades alimentarias 

agrupadas en 15 categorías alimentarias de las cuales, los peces, camarones, 

poliquetos, bivalvos y cangrejos fueron las de mayor frecuencia en la dieta de las 

especies analizadas. Las especies demersales presentan una estrategia alimentaria 

tipo generalista y una superposición alimentaria alta-moderada. Se identificaron tres 

asociaciones tróficas en las 13 especies (depredadores) basadas en las 

preferencias alimentarias (camarones, peces y cangrejos). Las especies 

demersales consumen los recursos alimentarios disponibles y cambian sus 

preferencias alimentarias de acuerdo a la abundancia de presas en las temporadas 

de estudio. 

Palabras clave: Peces demersales, entidades alimentarias, estrategia alimentaria, 
variabilidad temporal, patrón de asociación, Bahía de Matanchén. 
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ABSTRACT 
The diet composition and trophic interactions of the demersal fish community 

associated with the seasonal change of the environmental variables from Bahía 

Matanchen, were analyzed. The organisms were colected, there were trimestral 

trawlings using a shrimp trawl net. All organisms had their size and total weight 

registered, the stomachs were removed to analyze the content. The analysis of the 

stomachs content, food items were identified and counted according to the numeric, 

gravimetric, and frequency of occurrence method. The trophic strategy was 

determined with the Smith´s index, and the trophic overlap with Pianka´s index. A 

non-metric multidimensional analysis (nm-MDS) and a dendrogram using the 

SIMPROF were performed to analyze the association pattern of predators-prey, and 

was associated with environmental variables through with principal components 

analysis. 2,228 stomachs were analyzed of 13 species (C. raredonae, S. brevoortii, 

S. perivuana, C. robalito, C. reticulatus, I. remifer, L. acclivis, L. argenteus, L. 

effulgens, P. goodei, S. erycimba, S. wintersteenorum and H. axillaris), only 60 % 

(1,344) presented food items. In general, the diet of these species are compused of 

34 food items, grouped in 15 food categories, fish, shrimp, polychaetas, bivalve, and 

crabs were the most representative. The demersal species showed a generalist type 

trophic strategy, and a high to moderate overlap. Based on the resemblance of the 

prey (shrimp, fish and crab), were identified three trophic associations in 13 species 

(predators). Demersal species consume available food sources, and change their 

dietary preferences according to prey abundancy in the seasons studied.  

Key words: Demersal fish, food items, food strategy, temporal variability, 

association pattern, Matanchén Bay. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las comunidades demersales albergan una alta diversidad y riqueza de peces e 

invertebrados que comparten características y recursos en común, los cuales 

desarrollan al menos una parte de su ciclo vital en estrecha relación con el fondo 

que funge como sitio de agregación para muchos depredadores que se alimentan 

de las especies de macrobentos que habitan en el sedimento (Yáñez-Arancibia y 

Sánchez-Gil 1988; Amezcua-Linares 2009; Pires-Vanin et al., 2017). La elevada 

producción y disponibilidad de recursos (alta densidad, abundancia y distribución de 

alimento) son aspectos de importancia para determinar la estructura y productividad 

de un hábitat, y mediante las interacciones inter o intraespecies asociadas a los 

cambios temporales de los factores bióticos (fases de asentamiento, competencia y 

migración) y abióticos (intensidad de luz, temperatura, salinidad, nutrientes, y 

mareas) permiten conocer los procesos esenciales para la determinación estructural 

y productividad de estos sistemas naturales (Boehlert y Mundy 1988). 

 

Las comunidades demersales son consideradas clave para el balance y la 

regulación en la transferencia de energía de la trama trófica marina, donde se 

generan una gran cantidad de interacciones tróficas. Por lo tanto, desempeñan una 

función ecológica importante en la base alimentaria (Stevens et al., 2000). Además, 

los peces demersales desempeñan un papel específico como consumidores 

secundarios ya que almacenan y transfieren los flujos energéticos desde fuentes 

primarias a través de los diferentes niveles tróficos y hábitats adyacentes mediante 

el proceso de migración (Yañez-Arancibia y Nugent 1977; Vega-Cendejas 1998; 

Galván 2008). 

 

Por lo tanto, los procesos de alimentación se definen como uno de los factores 

fundamentales para comprender el papel biológico, ecológico y funcional que 

desempeñan los peces dentro de un sistema natural (Muto et al., 2001). También 

es considerarse como el proceso de mayor importancia en los organismos, ya que 

responde a un complejo sistema de adaptaciones y estructuras propias de cada 
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especie, donde su principal objetivo es obtener el máximo de energía neta necesaria 

para llevar a cabo procesos fisiológicos de importancia como el crecimiento, 

reproducción y migración (Nikolsky 1963; Wootton 2012; Granado-Lorencio 2002).  

La mayoría de las especies adaptan sus hábitos alimentarios de acuerdo con sus 

características morfológicas, a sus propias necesidades energéticas, al crecimiento, 

al grado de madurez y a la dinámica de los factores abióticos y bióticos (Boehlert y 

Mundy 1988; De Robertis et al., 2003; Elliott et al., 2007). Con el fin de aprovechar 

los recursos alimentarios disponibles en el momento de alimentarse. 

Las principales estrategias alimentarias desarrolladas por los organismos son el: 

Generalismo, que se puede definir como los organismos con las características 

morfológicas necesarias para poder consumir una alta diversidad de entidades 

alimentarias y tienen la capacidad de alimentarse de cualquier recurso disponible 

sin discriminar, el Oportunismo es desarrollado por organismos que se alimentan a 

partir de la abundancia y disponibilidad de cualquier recurso disponible, y el 

Especialismo que llevado a cabo por organismos con estructuras morfológicas 

particulares, consumidores de una o pocos recursos alimentarios o bien consumen 

organismos que no consumen otros para evitar la posible competencia con otros 

depredadores (Cabral et al., 2002; Pereira et al., 2004; Vinagre et al., 2005 

Tomiyama et al., 2007; Gerking 2014). 

Con base a lo anterior la descripción y cuantificación de la dieta de organismos 

marinos es un aspecto importante para describir la estructura y productividad de un 

ecosistema mediante la estimación de las interacciones depredador-presa y 

productor-consumidor, entre las poblaciones que habitan un ecosistema (Stevens 

et al., 2000). Debido a que las relaciones más complejas y multidireccionales del 

organismo con el ambiente se establecen a través del alimento y las variaciones 

ambientales (Sierra et al., 1994).  
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II. ANTECEDENTES 

Los estudios sobre la ecología trófica de las comunidades demersales constituyen 

sin duda una herramienta importante para conocer la estructura de un ecosistema 

de manera indirecta mediante el análisis trófico. Por lo que existen un gran número 

de estudios que describen la dieta de organismos marinos; sin embargo, estas 

investigaciones se enfocan principalmente en especies con un alto valor económico 

y se excluyen aquellas especies que tienen un importante valor ecológico en la 

transferencia y regulación energética de la trama trófica marina, como es el caso de 

las comunidades de peces demersales. Las cuales constituyen un alto porcentaje 

en las capturas de la pesquería ribereña (Espino-Barret al., 2004; Ulloa-Ramírez et 

al., 2008; Bohórquez-Herrera 2009; Flores-Ortega et al., 2010; Tripp-Valdez 2010; 

Franco-Moreno 2011; Muro-Torres et al., 2018). 

Los estudios tróficos de las familias Ariidae, Carangidae, Centropomidae, 

Sciaenidae y Haemulidae son escasos a pesar de formar parte importante de la 

comunidad íctica demersal y constituir un componente ecológico fundamental en los 

ecosistemas marinos en la transferencia y regulación energética de la trama trófica 

(Espino-Barret al., 2004; Ulloa-Ramírez et al., 2008).  

La familia Aridae (chihuiles, bagres o cuatetes) está compuesta por 30 géneros y 

172 especies a nivel global (Nelson et al., 2016) y constituyen un componente 

importante dentro de los ecosistemas demersales del Pacífico para los estados de 

Sinaloa y Nayarit (Ulloa-Ramírez et al., 2008; Ontiveros-Granillo 2011; Maldonado-

Collac 2017). Para este grupo se han reportado algunos estudios sobre los aspectos 

tróficos de especie de bagres procedentes del Océano Atlántico y Pacífico. Para el 

Atlántico Rudershausen y Locascio (2001) en costas de Florida y Mendoza-

Carranza (2003) en costas de Tabasco, examinaron la dieta de B. marinus, 

compuesta por una amplia riqueza de entidades alimentarias, siendo los crustáceos, 

peces y anfípodos las entidades principales que componen la dieta, además se 

comprobó que esta especie mostro cambios en la dieta relacionados con la 

ontogenia y el sexo. Del mismo modo Ayala-Pérez et al. (2008), determinaron los 
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componentes tróficos de Catorops melanopus en las costas de Campeche. La cual 

se basada en el consumo de crustáceos y materia orgánica no identificada. En el 

Pacífico mexicano Cruz-Escalona et al. (2000) describen los aspectos tróficos de 

Arius platypogon en costas de Baja California y refieren a esta especie como una 

especie con estrategia alimentaria especialista, ya que su dieta se basa en el 

consumo principalmente de jaibas (Callinectes bellicosus) y camarones (Penaeus 

californiensis). También Muro-Torres et al. (2018) analizo los componentes tróficos 

del Bagre panamensis. El cual presenta una estrategia alimentaria generalista-

oportunista, consumidor principalmente de peces demersales y camarones 

peneidos. Su dieta no mostró cambios en relación con el sexo, ontogenia o 

temporadas de estudio. Del mismo modo Melchor-Aragón (1980) describe la dieta 

de Ariopsis caerulescens y A. liropus en costas de Sinaloa, la cual estas compuesta 

principalmente de anfípodos y larvas de branquiuros. Maldonado-Coyac (2017) 

señala que la dieta de Occidentarius platypogon y B. panamensis está compuesta 

por un amplio espectro trófico, con una preferencia por el consumo de cangrejos 

(Leiolambrus punctatissimus) y cnidarios de la familia Diphydae.  

La familia Carangidae es una de las familias con mayor diversidad, compuesta por 

32 géneros y 142 especies (Nelson et al., 2016) y a pesar de esto, son escasos los 

estudios donde se describan los componentes tróficos para estas especies. Para el 

Pacífico Sur, Medina y Arancibia (2002) en costas chilenas analizaron la 

composición alimentaria Trachurus symmetricus murphyi consideraron la 

importancia relativa de las entidades alimentarias, la identificación de unidades 

ontogenéticas tróficas y la selectividad de entidades alimentarias relacionado con 

su tamaño, a lo que concluyeron que, en términos de importancia relativa, los 

eufáusidos y el pez mesopelágico Vinciguerria spp. fueron las principales entidades 

alimentarias en la dieta general y estacional, mientras que la entidad alimentaria de 

mayor importancia para el análisis por clase de talla fueron las anchovetas Engraulis 

ringens y los quetognatos. Así mismo, López-Peralta y Arcila (2002) describieron 

los componentes tróficos de las especies más abundantes en las pesquerías de la 

costa de Colombia donde incluyeron ocho especie de carángidos (Alectis ciliaris, 

Carangoides otrynter, Chloroscombrus orqueta, Oligoplites altus, Selar 
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crumenophthalmus, Selene brevoortii, S. oerstedii, S. peruviana), las cuales 

presentan un espectro trófico amplio, con una preferencia por el consumo de peces, 

camarones, cangrejos, estomatópodos, materia orgánica, organismos planctónicos 

y poliquetos. Mientras que para el Pacífico Central mexicano, Saucedo-Lozano et 

al. (2012) señalan que la dieta de Caranx caballus en costas de Manzanillo, está 

compuesta por 42 entidades alimentarias pertenecientes a cinco grupos (peces, 

crustáceos, moluscos, cnidarios y quetognatos), con una preferencia por el 

consumo de peces y crustáceos. Esta especie no tiene diferencias en la 

composición de la dieta por sexos, pero si en relación con los cambios ontogénicos 

de los organismos. Para el Pacífico Norte, Danemann (1993) reportó que 

Trachinotus rhodopus es una especie totalmente carnívora y su alimentación se 

basa en el consumo de crustáceos, moluscos y peces, con una preferencia por los 

crustáceos, con cambios moderados significativos en los componentes tróficos de 

la dieta. Así mismo, Cruz-Escalona y Abitia-Cárdenas (2004), mencionan que T. 

paitensis es una especie carnívora, oportunista, y su alimentación se basa en el 

consumo principal de invertebrados bentónicos como gasterópodos (Anachis spp. y 

Bittium spp.) y larvas de crustáceos. Del mismo modo, Tripp-Valdez et al. (2012) 

analizaron la composición trófica de Selene peruviana y reportaron que esta especie 

muestra una estrategia alimentaria oportunista. Es decir, consume los recursos 

alimentarios abundantes en la zona como los peces de la familia Engraulidae y los 

camarones telescopios de la familia Ogyrididae. Además, se concluyen que de 

acuerdo a los valores isotópicos δN15 o δC13esta especie se encuentra entre los 

niveles tróficos de 3.6 y 3.9 de la cadena trófica marina.  

También, se han descrito algunos estudios sobre los componentes tróficos de la 

familia Centropomidae conformada por el género Centropomus, el cual integra 12 

especies y forman parte de importante de los recursos demersales para el Océano 

Pacífico y Atlántico. Para el Océano Atlántico, González-Sansón y Aguilar-

Betancourt (1986) en Cuba y Adams et al. (2009) en Brasil, indicaron que C. 

undecimalis es una especie totalmente carnívora con una preferencia por el 

consumo de camarones y peces bentónicos y conforme incrementan la talla del 

organismo tienden a consumir entidades alimentarias de mayor tamaño. Así mismo, 
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Feltrin-Contente et al. (2009) describieron que C. parallelus se alimenta 

principalmente de camarones palémonidos (Macrobrachium spp.) y cangrejos 

(Kalliapseudes schubarti). Y su dieta mostro cambios en la preferencia de presas 

en relación a la ontogenia. Para el Pacífico Sur, Cogua et al. (2013) determinaron la 

dieta de C. ensiferus en costas colombianas, la cual está compuesta en un 90% por 

peces de la familia Engraulidae y un 4.1% en el consumo de camarones del género 

Rimapenaeus. De la misma forma, Flores-Ortega et al. (2015) en costas de Jalisco, 

Franco-Moreno (2011) y Bohórquez-Herrera et al. (2015) en costas de Nayarit y 

Sinaloa, Moreno-Sánchez et al. (2015) y Robles-Ravelero et al. (2018) en costas de 

Nayarit describieron y cuantificaron la dieta de C. robalito, indicando que el robalo 

aleta amarilla tiene una amplia gama de entidades alimentarias con preferencias por 

el consumo de camarones de las familias Penaeidae y Solenoceridae, y peces 

principalmente de la familia Engraulidae.  

La familia Sciaenidae es uno de los recursos demersales marinos de mayor 

importancia comercial a nivel mundial (Vilyamer 1973; Chao 1977; Araya 1984; 

Amezcua-Linares 2009; Ulloa-Ramírez et al., 2008) y representa uno de los grupos 

más diversos, compuesto por 66 géneros y 286 especies (Nelson et al., 2016). Por 

lo que se han reportado estudios a nivel mundial sobre los aspectos tróficos de estas 

especies. Para el Océano Atlántico Soares et al. (2001), Chaves y Umbria (2003) y 

Denadai et al. (2015) en costas de Brasil, Gilberto et al. (2007) y Olsson et al. (2013) 

en costas de Uruguay, reportan que M. furnieri presenta una estrategia alimentaria 

generalista con una preferencia por el consumo de organismos bentónicos, como 

crustáceos carídeos y misidáceos, poliquetos (Capitellidae y Onuphidae), moluscos 

principalmente bivalvos (Mactra isabelleana y Erodona mactroides) y materia 

orgánica. De Igual manera, Santos et al. (2016) en costas de Brasil describieron la 

dieta de Larimus breviceps y Isopisthus parvipinnis. La dieta de Larimus breviceps 

se basa en el consumo principal de camarones de la familia Sergestidae, mientras 

que Isopisthus parvipinnis tiene una preferencia por el consumo de peces y 

Paralonchurus brasiliensis, camarones de la familia Sergestidae y poliquetos.  



 

7 

 

Para el Pacífico Sur, Beltrán-Jiménez et al. (2013) reportaron en costas chilenas 

que M. furnieri presenta una estrategia alimentaria tipo oportunista y su dieta está 

compuesta por 11entidades alimentarias, de las cuales las anchovetas Engraulis 

ringens y las plantas Myriophyllum aquaticum fueron las entidades de mayor 

importancia, además se observó una variación en la composición de la dieta con 

relación a la disponibilidad de entidades alimentarias. Para el Pacífico Norte, 

Bocanegra-Castillo et al. (2000) describieron la dieta de Menticirrhus undulatus en 

costas de Baja California Sur, la cual está compuesta por fauna bentónica como 

poliquetos, peces, crustáceos, moluscos y materia orgánica, sin embargo, esta 

curvina tiene una estrategia alimentaria especialista, por su afinidad por consumir 

poliquetos del género Marphysa spp. y el pez góbido Ilypnus gilberti.  

Cruz-Escalona et al. (2010) en costas de Baja California, analizaron la dieta de dos 

especies de esciénidos. Para Cynoscion parvipinnis la dieta está compuesta por 

crustáceos y peces, con una preferencia por el consumo de camarones peneidos 

(Penaeus californiensis) y la sardina Opisthonema libertate, mientras que la dieta 

de Micropogonias undulatus está compuesta de moluscos, crustáceos y poliquetos. 

Siendo los bivalvos, (Donax spp.) y los estomatópodos (Squilla spp.) los 

componentes principales en la dieta. Además, se observó que ambas especies 

presentan una estrategia alimentaria oportunistas con cambios en la composición 

de la dieta de acuerdo con las temporadas climáticas. Arizmendi-Rodríguez et al. 

(2014) en costas de Sonora, reportaron que la dieta de M. megalops está compuesta 

por crustáceos, peces, moluscos y algas, con una preferencia por el consumo de 

cangrejos (Portunidae) y anfípodos (Gammaridae). 

La familia Haemulidae está compuesta por 19 géneros y 134 especies (Nelson et 

al., 2016) y a pesar de su importancia ecológica y económica son muy pocos los 

estudios que describen los componentes alimentarios de estas especies. Para el 

Océano Atlántico Nagelkerken et al. (2000) y De la Morinière et al. (2003) 

describieron las dietas de Haemulon flavolineatum y H. sciurus, las cuales están 

compuestas por crustáceos (tanaidáceos, copépodos, misidáceos, decápodos), 

gasterópodos, poliquetos y peces de los cuales, los crustáceos tanaidáceos fueron 
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la principal entidad alimentaria en la dieta. Además, se observó que estas especies 

cambian sus componentes alimentarios en relación con los cambios ontogénicos.  

López-Peralta y Arcila (2002) en el Pacífico Sur, refirieron que la dieta de 

Pomadasys panamensis en costas colombianas está compuesta de peces y 

organismos bentónicos, como anfípodos y estomatópodos, de los cuales los peces 

y los anfípodos son los de mayor importancia en la dieta. Para el Pacífico Central 

mexicano Flores-Ortega et al. (2014) en costas de Jalisco reportan que Anisotremus 

interruptus muestra una estrategia alimentaria generalista, la cual está compuesta 

por 46 entidades alimentarias, especialmente de microinvertebrados (anfípodos y 

larvas de crustáceos), holotúridos y equinodermos, de los cuales los anfípodos y las 

larvas de cangrejos fueron las principales entidades alimentarias. Rodríguez-

Romero et al. (2009) señalan que Haemulopsis leuciscus en las costas de Baja 

California Sur, presenta una estrategia alimentaria generalista con cambios 

ontogénicos en la dieta, la cual está compuesta por escafópodos (Dentalium spp.), 

gasterópodos como Conus spp., Oliva spp., Astraea spp., Natica spp. y bivalvos 

Trachycardium spp., de los cuales Conus spp. y Dentalium spp., son las entidades 

alimentarias de mayor importancia en la dieta. Así mismo, Rodríguez-Preciado et al. 

(2014) refirieron que la dieta de Pomadasys panamensis se compone 

principalmente de organismos bentónicos como camarones peneidos, carídeos, 

misidáceos, anfípodos, estomatópodos, portúnidos y pagúridos, además de algunos 

peces, equinodermos, poliquetos, cefalópodos y gasterópodos, y no demuestra 

cambios en la composición de la dieta derivado de los cambios ontogénicos o 

temporadas de estudio.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

La Bahía de Matanchén es un ecosistema con las características físicas, químicas 

y biológicas óptimas que favorecen al desarrollo de una alta diversidad y riqueza de 

especies demersales (Jacobo-Apolonio 2014; Robles-Vejar 2017; Rodríguez-

Santillán 2019), y es considerado como uno de los ecosistemas más productivos de 

la costa occidental del Golfo de California, el cual soporta una pesquería ribereña 

importante para el estado de Nayarit (Ulloa-Ramírez et al., 2008). A pesar de ello 

en esta región son escasos los estudios biológicos, ecológicos y pesqueros sobre 

las comunidades de peces demersales. En bahía de Matanchén solo existen 

estudios sobre los recursos pesqueros de mayor importancia comercial, listados 

taxonómicos y aspectos poblacionales de las especies de peces (Saucedo-Barrón 

et al., 1998; Nieto-Navarro et al., 2010 y Flores-Ortega et al., 2017). Por lo que se 

considera importante describir la estructura y dinámica trófica de la comunidad 

demersal de bahía Matanchén mediante la descripción y cuantificación de la dieta 

de organismos marinos, para determinar el régimen alimentario, nivel trófico, 

amplitud, superposición y las interacciones intra e interespecies y su relación con 

las variables ambientales presentes en Bahía de Matanchén.  
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IV. HIPÓTESIS 

La estructura de la comunidad de peces demersales de Bahía de Matanchén 

presenta cambios temporales en la dieta asociados con las variables ambientales, 

por lo que existe una recomposición en la dinámica trófica en un ciclo anual basado 

en la recomposición estacional de la comunidad de presas. 
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V. OBJETIVOS 

Objetivo general 

· Conocer la estructura alimentaria y las interacciones tróficas de la comunidad 

de peces demersales asociada con los cambios temporales de las variables 

ambientales en Bahía de Matanchén, Nayarit, México. 

Objetivos específicos 

· Determinar la composición alimentaria de la comunidad de peces demersales 

de Bahía de Matanchén. 

· Analizarlas interacciones tróficas entre las especies de peces demersales de 

Bahía de Matanchén. 

· Evaluarlas variaciones temporales de la estructura alimentaria asociada a las 

variables ambientales de la comunidad de peces demersales de Bahía de 

Matanchén. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La Bahía de Matanchén se localiza al sureste del Golfo de California, México, entre 

los 21°43´ y 21°51´N y los 105°20´ y 105°26´O. Es una zona de gran importancia 

por ser un sitio de convergencia de dos sistemas de corrientes importantes como 

son la Corriente de California (CC) y la Contracorriente Norecuatorial (CCNE) que 

producen cambios en los patrones de circulación en el área (Ulloa et al., 2008; 

Rodríguez-Santillán 2019). La plataforma de esta región está constituida 

principalmente por fondos de arena lodosa y fangosa y se caracteriza por la 

desembocadura de tres ríos de fuente continua (Sauta, San Cristobal y La Palma), 

por lo tanto juegan un papel importante en el balance y la regulación en el aporte de 

sedimentos, materiales orgánicos y nutrientes, los cuales contribuyen al desarrollo 

de los organismos marinos que habitan los fondos blandos (Moore y Curray 1963; 

López-Aviles 1986; Manjarrez-Acosta 2001) (Fig.1). 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Los puntos representan la 
red de estaciones establecidas para este estudio.  
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Variables ambientales 

Para analizar las variables ambientales (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y 

clorofila-a) de la bahía durante los muestreos biológicos, en cada estación se 

hicieron lances de CTD (Conductivity, Temperature and Depth modelo SBE 19 plus), 

equipado con sensores de oxígeno disuelto fluorescencia.  

Obtención de las muestras 

Los muestreos de la ictiofauna demersal se llevaron a cabo en 18 estaciones de la 

bahía (Fig. 1). La distribución de la red de estaciones se asignó de manera 

sistemática y su ubicación en campo se realizó con un GPS, empleando una red de 

arrastre tipo chango (ENIP55AG), con una longitud de relinga superior de 16.73 m 

(55 ft), una luz de malla de 44.45 mm (1¾ “) en el cuerpo y alas; para el bolso de 

1½ “de paño de multifilamento teñido y tratado de 1.43 mm (N°18) (Medina-Carrillo 

et al., 2012). Con una duración de 10 minutos en promedio. Los muestreos fueron 

trimestrales de febrero a noviembre 2016. Este método de captura se empleó para 

obtener una amplia composición de tallas de los individuos y para cubrir las posibles 

variaciones estacionales en cuanto a la composición de la ictiofauna demersal. 

Todos los peces capturados en las estaciones de muestreo fueron trasladados al 

Laboratorio de Ecología Trófica de la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, 

donde se identificaron hasta el mínimo taxón posible con la ayuda de claves 

especializadas (Fischer et al., 1995; Chao 2001; Amezcua-Linares 2009; Nelson et 

al., 2016). 

Análisis trófico de la comunidad de peces demersales 

Curvas de acumulación de entidad alimentarias 

Para analizar si el número de estómagos fue suficiente para describir la dieta, se 

generaron curvas de acumulación de riqueza de especies; mediante 100 

aleatorizaciones sin remplazo usando el programa EstimateS 9 (Colwell et al., 

2014). 
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Análisis del contenido estomacal 

Para el análisis trófico todos los organismos se pesaron y se midieron, 

posteriormente se les extrajo el estómago, el cual se congeló (- 4°C) en bolsas de 

polietileno para su posterior análisis. 

Análisis estomacal cualitativo 

El análisis cualitativo consistió en identificar las entidades alimentarias encontradas 

en los estómagos hasta el taxón mínimo posible. Éste se realizó con un 

estereoscopio (Zeiss) y la ayuda de claves especializadas para cada grupo descritas 

por Keen (1971), Brusca (1980), Allen y Robertson (1994), Fischer et al. (1995), 

Hendrickx (1996), Hendrickx y Estrada (1996), Hendrickx (1997) y Salazar-Vallejo 

(1989). Para identificar los componentes tróficos y las posibles variaciones en la 

dieta de las especies analizadas. El análisis trófico se describió por clases de tallas, 

las cuales fueron realizadas con base al rango de tallas que presentaba cada una 

de las especies y por temporadas de estudio (lluvias-secas). 

Análisis estomacal cuantitativo 

Las entidades alimentarias encontradas se contabilizaron y pesaron mediante una 

balanza electrónica de precisión AcculadVicon (0.001 g). La composición de la dieta 

de los peces se cuantificó mediante los tres índices tradicionales utilizados para el 

análisis del contenido estomacal: Numérico (N), Gravimétrico (G) y Frecuencias de 

ocurrencia (FO) (Hyslop 1908).  

Método Numérico (N): 

 

Donde:  

Ni es el número de organismos encontrados de una categoría i  

Nt es el número total de organismos encontrados de todas las categorías  
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Método Gravimétrico (G): 

 

Donde:  

Pi es el peso de los organismos de la categoría i 

Pt es el peso total de todas las categorías encontradas 

 

Método de Frecuencia de Ocurrencia (FO): 

 

Donde:  

No es la frecuencia de ocurrencia de la categoría i  

Ns es el número total de estómagos analizados 
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Amplitud del nicho trófico y superposición de dietas 

Índice de Smith (1982) 

Este índice se utilizó para conocer la amplitud del sub-nicho trófico y la estrategia 

alimentaria. 

 

Donde: 

FT es la medida de nicho de Smith 

es la proporción de un ítem alimentarios i en la dieta 

es la abundancia de un ítem alimentarios i s en la dieta 

Índice de Pianka (1971) 

Este índice se utilizó para estimar la superposición trófica entre especies. 

 

Donde: 

es el índice de Pianka de la superposición trófica entre la especie j y la especie 

k 

y  es la proporción de ocurrencia del ítem alimentario i en la dieta de cada una 

de las especies analizadas 

 

Cuando los valores oscilan entre 0.00 y 0.29 la superposición se considera baja, de 

0.30 a 0.60 es considerada media, y mayores de 0.60 las superposiciones de la 

dieta se consideran alta (Langton 1982). Ambos índices están estandarizados entre 

0 y 1. Los cálculos se realizaron con el programa Ecological Methodology 7.0 (Krebs 

1999).  
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Nivel trófico de la comunidad demersal 

El nivel trófico de las especies analizada se calculó mediante el software Trophlab 

Fishbase, (Froese y Pauly 2009) utilizando los valores de contribución de porcentaje 

de peso (W%) perteneciente a las categorías alimentarias de la dieta.  

Asociación de entidades alimentarias 

Para analizar gráficamente el patrón de asociación de entidad alimentarias de 

acuerdo a la especie, clases de tallas y temporada de estudio, se utilizó el método 

de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) (Clarke 1993). La significancia 

en la formación de los grupos de asociaciones de entidad alimentarias en el 

dendrograma se determinó con la prueba SIMPROF, la cual realiza una prueba de 

permutaciones a cada nodo de un dendrograma para identificar patrones de 

asociación significativos en las muestras (presas) (Clarke et al., 2008). Para analizar 

el patrón de similitud entre especies, clases de tallas y temporadas de estudio se 

aplicó el método SIMPER, el cual determina las entidades alimentarias 

responsables de la diferencia entre los grupos encontrados. En todos los casos se 

utilizó el índice de Bray Curtis (Clarke y Warwick 2001) como medida de similitud 

entre las dietas, calculado con los valores porcentuales de peso (W%) con que 

contribuye cada uno de los grupos de entidad alimentarias. Los cálculos se 

realizaron por medio del programa PRIMER v6 (Clarke y Gorley 2006). 

Análisis de componentes principales 

Se realizó un análisis multidimensional de componentes principales utilizando el 

programa XLSTAT 2014, para comparar la abundancia de las entidades 

alimentarias dominantes en relación con la variabilidad ambiental de Bahía de 

Matanchén (Addinosoft 2014).  
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VII. RESULTADOS 

Variables ambientales 

La Bahía de Matanchén tiene una profundidad promedio de 8 m, es un sistema 

somero con profundidades máximas de 11 m al noroeste y una disminución gradual 

hacia el norte con profundidades de 5 m.  

La salinidad de la Bahía de Matanchén mostró cambios temporales moderados, en 

secas la concentración de salinidad varió de 30.3 a 32.9 UPS, en temporada de 

lluvias la variación fue de 28.6 a 34.4 UPS. De acuerdo con los valores promedio de 

las concentraciones de salinidad de la bahía no hay diferencia significativa entre 

temporadas de estudio (Tabla 1). 

La temperatura del fondo del agua de Bahía Matanchén, presentó cambios 

temporales importantes, en secas la temperatura fue de 25.1 a 28. 7 °C, en lluvias 

de 29.9 a 31.3 °C. De acuerdo con los valores promedio de la temperatura de la 

Bahía, hay diferencias significativas entre temporadas (Tabla 1). 

La concentración de clorofila-a durante la temporada de secas fue de 0.7 a 7.5 

mg/m3 y en lluvias de 2.4 a 10.7 mg/m3. La concentración promedio de clorofila-a 

presente no mostro diferencia significativa entre temporadas (Tabla 1). 

El oxígeno disuelto en Bahía Matanchén presentó cambios temporales importantes, 

en temporada de secas el oxígeno fue de 3.4 a 5.7 mg/L, en lluvias de 0.05 a 4.8 

mg/L. Existen diferencias significativas en cuanto la concentración promedio de 

oxígeno disuelto de la bahía (Tabla 1). 
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Tabla 1. Valores promedio de las variables ambientales de las temporadas de 
muestreo y ANOVA entre temporadas de estudio (P< 0.05). 

 Secas Min Max ±DE Lluvias  Min Max ±DE P 

Salinidad  32.7 30.37 32.93 0.59 31.3 28.6 34.4 2.1 *0.01 

Temperatura  26.7 25.12 28.76 0.93 30.7 30 31.3 0.5 *0.01 

Clorofila-a 4.7 0.78 7.54 1.95 5.5 2.4 10.4 2.6 0.3 

Oxígeno disuelto  4.7 3.49 5.88 0.79 1.7 0.1 4.9 1.4 *0.01 

* Diferencias significativas 
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Descripción general del análisis trófico 

Se analizaron los componentes tróficos de 13 especies demersales procedentes de 

la Bahía de Matanchén: Cathorops raredonae Marceniuk, Betancur. y Acero, 2009, 

Selene brevoortii (Gill, 1863), S. perivuana (Gill, 1863), Centropomus robalito Jordan 

y Gilbert, 1882, Cynoscion reticulatus (Günther, 1864), Isopisthus remifer Jordan y 

Gilbert, 1882, Larimus acclivis Jordan y Bristol, 1898, L. argenteus (Gill, 1863), L. 

effulgens Gilbert, 1898, Paralonchurus goodei Gilbert, 1898, Stellifer ericymba 

(Jordan y Gilbert, 1882), S. wintersteenorum (Chao 2001) y Haemulopsis axillaris 

(Steindachner, 1869). En total se analizaron 2,228 estómagos de los cuales 1,344 

(60 %) tuvieron algún tipo de entidad alimentaria y 888 (40 %) vacíos, los cuales 

fueron descartados para análisis posteriores (Tabla 2).  

En la dieta de las 13 especies se identificaron 34 entidades alimentarias agrupadas 

en 15 categorías alimentarias (Anexo 1). S. wintersteenorum fue la especie con el 

mayor número de entidades y categorías alimentarias (14 y 10, respectivamente), y 

S. ericymba, con el menor número de entidades y categorías (4 y 3, 

respectivamente) (Fig. 2).  

 

Curvas acumuladas de entidad alimentarias 

De acuerdo con las 13 curvas de acumulación el número de estómagos analizados 

cumplieron con los criterios para ser consideradas como suficientes para describir 

con precisión la dieta de las especies demersales de Bahía Matanchén, mediante 

los valores de riqueza de especies las 13curvas tienen una tendencia hacia la 

asíntota (Fig. 3). 
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Descripción de la dieta por especie 

Cathorops raredonae 

La dieta de C. raredonae está compuesta por siete entidades alimentarias (bivalvos 

de la familia Mactridae, camarones Xiphopenaeus riveti, ofiuras de la familia 

Ophiuroidea, foraminíferos peces Teleósteos, ostrácodos y poliquetos de la familia 

Nereidae). De acuerdo con el método numérico la entidad alimentaria con mayor 

abundancia en la dieta fueron los poliquetos de la familia Nereidae con un 60.6% de 

la abundancia total. En cuanto al método gravimétrico la entidad alimentaria con 

mayor presencia en la dieta fueron los equinodermos de la familia Ophiuriodea con 

un 45.7% de la biomasa total. En el método de frecuencia de ocurrencia la entidad 

alimentaria más consumida fueron los poliquetos al alcanzar un 70.8% (Tabla 3).  

 

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria más abundante y con mayor 

frecuencia de ocurrencia fueron los poliquetos (63.1 y 64.2%, respectivamente), 

mientras que la entidad alimentaria con mayor biomasa fueron los equinodermos 

con un 49.6% del total. Para la temporada de lluvias la entidad alimentaria con 

mayor abundancia, biomasa y frecuencia de ocurrencia fueron los poliquetos (57.4, 

70.9 y 69.2%, respectivamente) (Tabla 3). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia para la clase de talla 1 son los poliquetos 

(66.6, 87.8 y 83.3%, respectivamente), mientras que para las clases de tallas 2 y 3 

la entidad alimentaria con mayor abundancia y frecuencia de ocurrencia fueron los 

poliquetos y la entidad alimentaria con la mayor biomasa fueron los equinodermos 

(Tabla 3). 
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Selene brevoortii 

La dieta de S. brevoortii está compuesta de seis entidades alimentarias (peces de 

la familia Engraulidae, Penaeus spp., Ogyrididae, camarones n.i, megalopas de 

braquiuro y anfípodos). De acuerdo con el método numérico, gravimétrico y 

frecuencia de ocurrencia la entidad alimentaria más abundante, con mayor aporte 

en biomasa y consumida con mayor frecuencia fueron los peces de la familia 

Engraulidae (Tabla 4). 

 

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria más abundante y con mayor 

frecuencia de ocurrencia fueron los camarones telescopios de la familia Ogyrididae 

(93.9 y 60 %, respectivamente), mientras que la entidad alimentaria con mayor 

aporte de biomasa fueron los peces de la familia Engraulidae con un 72.3% del total 

de la dieta. Para la temporada de lluvias la entidad alimentaria con mayor 

abundancia fueron los camarones Penaeus spp.con 32%, mientras que la entidad 

alimentaria con mayor aporte de biomasa y frecuencia de ocurrencia fueron los 

peces de la familia Engraulidae (96.6 y 65.5%, respectivamente) (Tabla 4). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia para las clases de tallas 1 y 2 fueron los 

peces de la familia Engraulidae (Tabla 4), mientras que para la clase de talla 3 la 

entidad alimentaria con mayor abundancia fueron los anfípodos con 73.6% mientras 

que la entidad alimentaria con el mayor aporte en biomasa y frecuencia de 

ocurrencia fueron los peces de la familia Engraulidae (99.4 y 100%) (Tabla 4). 
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Selene peruviana 

La dieta de S. peruviana está compuesta por nueve entidades alimentarias 

(isópodos, Penaeus spp., Ogyrididae, camarones n.i, zoea y megalopas de 

braquiuro, foraminíferos, larvas de peces y peces de la familia Engraulidae) De 

acuerdo con el método numérico la entidad alimentaria con mayor abundancia en la 

dieta fueron las megalopas de braquiuro con un 44.2% de la abundancia total. En 

cuanto al método gravimétrico y frecuencia de ocurrencia la entidad alimentaria con 

mayor aporte de biomasa y consumida con mayor frecuencia fueron los peces de la 

familia Engraulidae (79.5 y 50.6%) (Tabla 5). 

 

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria más abundante fueron las 

megalopas de braquiuro con un 67.7%, mientras que la entidad alimentaria con 

mayor biomasa y frecuencia fueron los peces de la familia Engraulidae (93 y 55%). 

Para la temporada de lluvias la entidad alimentaria con mayor abundancia y 

frecuencia de ocurrencia fueron camarones de la familia Ogyrididae con un 46.4 y 

49.2%, mientras que la entidad alimentaria con mayor biomasa fueron los peces de 

la familia Engraulidae con un 73.8% (Tabla 5). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico 

y frecuencia de ocurrencia, para la clase de talla 1 fueron los camarones Ogyrididae 

(72.9 y 57.5%) y la entidad alimentaria con el mayor aporten de biomasa fueron los 

peces de la familia Engraulidae con un 62.5%. Para las clases de tallas 2 y 3 la 

entidad alimentaria con mayor abundancia fueron las megalopas de braquiuro (63.1 

y 65 %), mientras que las entidades alimentarias con mayor aporte de biomasa y 

frecuencia de ocurrencia fueron los peces de la familia Engraulidae (Tabla 5). 
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Centropomus robalito  

La dieta de C. robalito está compuesta por 10 entidades alimentarias (Penaeus 

vannamei, Xiphopenaeus riveti, Rimapenaeus pacificus, R. faoe, Penaeus spp. 

camarones n.i, Portunidae, Nereidae, Engraulidae y peces n.i.). De acuerdo con el 

método numérico la entidad alimentaria con mayor abundancia en la dieta y la 

consumida con mayor frecuencia de ocurrencia fueron los camarones n. i. (46.9 y 

60.1%). En cuanto al método gravimétrico la entidad alimentaria con mayor 

presencia en la dieta fueron los camarones X. riveti con un 79.5 % de la biomasa 

total (Tabla 6). 

 

Durante la temporada de secas y lluvias la entidad alimentaria más abundante y con 

mayor frecuencia de ocurrencia fueron los camarones n. i. mientras que la entidad 

alimentaria con mayor aporte de biomasa en la dieta total fueron los camarones X. 

riveti (Tabla 6). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia, para la clase de talla 1 son los camarones 

n. i. (60.6, 46.5 y 70.4%). Para la clase de talla 2 la entidad alimentaria con mayor 

abundancia y frecuencia de ocurrencia fueron los camarones n. i. (42.1 y 50%) 

mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron los 

camarones X. riveti con un 51.5% de la dieta total. En la clase de talla 3 la entidad 

alimentaria más abundante con mayor aporte de biomasa y la consumida con mayor 

frecuencia fueron los camarones X. riveti (60.7, 69.7 y 43.7%) (Tabla 6). 
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Cynoscion reticulatus 

La dieta de C. reticulatus está compuesta por siete entidades alimentarias 

(calamares de la familia Lolliginidae, camarones n. i., megalopas y zoeas de 

braquiuro, Peces n. i., e Stellifer spp. y estomatópodos). De acuerdo con el método 

numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia la entidad alimentaria con mayor 

abundancia, biomasa y consumida con mayor frecuencia fueron los peces n. i. (59.4, 

85.8 y 70.3%) (Tabla 7). 

 

Durante la temporada de secas y lluvias la entidad alimentaria con mayor 

abundancia, aporte de biomasa y frecuencia de ocurrencia fueron los peces n. i. Así 

mismo la entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método 

numérico gravimétrico y frecuencia de ocurrencia, para las clases de tallas fueron 

los peces n. i. (Tabla 7). 
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Isopisthus remifer 

La dieta de I. remifer está compuesta por ocho entidades alimentarias (X. riveti, 

Ogyrididae, camarones n. i., megalopas de braquiuro, Isopoda, stomatópoda, peces 

n. i. y calamares de la familia Lolliginidae). De acuerdo con el método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia la entidad alimentaria con mayor 

abundancia, mayor aporte de biomasa y la consumida con mayor frecuencia en la 

dieta fueron los peces n. i. (54.5, 77.5 y 80.4%) (Tabla 8).  

 

Durante la temporada de secas y lluvias la entidad alimentaria con mayor 

abundancia, mayor aporte de biomasa y la consumida con mayor frecuencia en la 

dieta fueron los peces n. i. (Tabla 8). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

para la clase de talla 1 fueron las megalopas de braquiuro con un 35.1% de la dieta 

total, mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa y la 

consumida con mayor frecuencia fueron los peces n. i. (84.2 y 73%). Para las clases 

de tallas 2 y 3 la entidad alimentaria con mayor abundancia, mayor aporte de 

biomasa y la consumida con mayor frecuencia fueron los peces n. i. (Tabla 8). 
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Larimus acclivis 

La dieta de L. acclivis está compuesta por siete entidades alimentarias (Ogyrididae, 

isopoda, cladocera, ostracoda, megalopas de braquiuro, Nereidae y camarones n. 

i.). De acuerdo con el método numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia la 

entidad alimentaria con mayor abundancia, mayor aporte de biomasa y la 

consumida con mayor frecuencia en la dieta fueron las megalopas de braquiuro 

(97.7, 99.6 y 88.4%) (Tabla 9). 

 

Durante la temporada de lluvias la entidad alimentaria con mayor abundancia en la 

dieta la que aporta mayor biomasa y la consumida con mayor frecuencia de 

ocurrencia fue megalopas de braquiuro (97.7, 99.6 y 88.4%). Así mismo, la entidad 

alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia, para las clases de tallas fueron las 

megalopas de braquiuro (Tabla 9). 
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Larimus argenteus  

La dieta de L. argenteus está compuesta por nueve entidades alimentarias 

(calamares de la familia Lolliginidae, X. riveti, Ogyrididae,Penaeus spp., camarones 

n. i., megalopas de braquiuro, isopoda, peces n. i. y Nereidae). De acuerdo con el 

método numérico y frecuencia de ocurrencia la entidad alimentaria con mayor 

abundancia y la consumida con mayor frecuencia en la dieta fueron los camarones 

Ogyrididae (74.6 y 59.2%). En cuanto al método gravimétrico la entidad alimentaria 

con mayor presencia en la dieta fueron los camarones n. i., con un 44.5% de la 

biomasa total (Tabla 10). 

 

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria más abundante y con mayor 

frecuencia de ocurrencia fueron los camarones Ogyrididae (74.8 y 62.7%), mientras 

que la entidad alimentaria con mayor biomasa fueron los camarones n. i. con un 

31.1% del total de la dieta. Para la temporada de lluvias la entidad alimentaria con 

mayor abundancia fueron las megalopas de braquiuro con un 42.8% de la dieta 

total, mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa y frecuencia 

de ocurrencia en la dieta fueron los peces n. i. (76.1y 53.3%) (Tabla 10). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia para las clases de tallas 1 y 2 fue los 

camarones Ogyrididae y las entidades alimentarias con mayor aporte en biomasa 

fueron los camarones n. i., con un 38.6% de la dieta total. En la clase de talla 3 la 

entidad alimentaria más abundante, con mayor aporte de biomasa y la consumida 

con mayor frecuencia fueron los camarones n. i. (66.6, 73.7, y 66.6%) (Tabla 10). 
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Larimus effulgens 

La dieta de L. effulgens está compuesta por nueve entidades alimentarias (isopoda, 

calamares de la familia Lolliginidae, X. riveti, Ogyrididae, Penaeus spp., camarones 

n. i., megalopas de braquiuro, peces n. i. y Nereidae). De acuerdo con el método 

numérico la entidad alimentaria con mayor abundancia en la dieta y la consumida 

con mayor frecuencia fueron los camarones Ogyrididae (88 y 70.6%). En cuanto al 

método gravimétrico la entidad alimentaria con mayor presencia en la dieta fueron 

los peces n. i., con un 39.7% de la biomasa total (Tabla 11). 

 

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria más abundante y con mayor 

frecuencia de ocurrencia fueron los camarones Ogyrididae (74.8 y 62.7%), mientras 

que la entidad alimentaria con mayor aporté de biomasa fueron los camarones n. i. 

con un 31.1% del total de la dieta. Para la temporada de lluvias la entidad alimentaria 

con mayor abundancia fueron las megalopas de braquiuro con un 42.8%, mientras 

que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa y frecuencia de ocurrencia 

fueron los peces n. i. (76.1 y 53.3%) (Tabla 11). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia, para las clases de tallas fueron los 

camarones Ogyrididae (Tabla 11). 
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Paralonchurus goodei 

La dieta de P. goodei está compuesta por nueve entidades alimentarias (bivalvia, 

camarones de la familia Ogyrididae y Processidae, Penaeus spp., Alpheus spp., 

ofiuras de la familia Ophiuroidea, Stellifer spp., y poliquetos de la familia Nereidae y 

Eunicidae). De acuerdo con el método numérico, gravimétrico y frecuencia de 

ocurrencia la entidad alimentaria con mayor abundancia, mayor aporte de biomasa 

y la consumida con mayor frecuencia fueron los poliquetos de la familia Nereidae 

(88.6, 63.9 y 91.3%) (Tabla 12). 

 

Durante la temporada de secas y lluvias la entidad alimentaria con mayor 

abundancia, mayor aporte de biomasa y la consumida con mayor frecuencia en la 

dieta fueron los poliquetos de la familia Nereidae (Tabla 12). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia, para las clases de tallas 1 y 2 la entidad 

alimentaria con mayor abundancia, mayor aporte de biomasa y la consumida con 

mayor frecuencia fueron los poliquetos de la familia Nereidae. Para la clase de talla 

3 la entidad alimentaria con mayor abundancia y la consumida con mayor frecuencia 

en la dieta fueron los poliquetos de la familia Nereidae (84.7 y 90.4%), mientras que 

la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron los peces Stellifer spp., 

con un 63.4% de la dieta total (Tabla 12). 
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Stellifer ericymba 

La dieta de S. ericymba está compuesta por cuatro entidades alimentarias 

(gasterópodos, X. riveti, camarones n. i. y megalopas de braquiuro). De acuerdo con 

el método numérico y frecuencia de ocurrencia la entidad alimentaria con mayor 

abundancia y la consumida con mayor frecuencia fueron las megalopas de 

braquiuro (69.5 y 53%) y la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron 

los camarones X. riveti con un 61.7% del total de la dieta (Tabla 13).  

 

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria con mayor abundancia y la 

consumida con mayor frecuencia en la dieta fueron megalopas de braquiuro (69.5 y 

53.5%) y la entidad alimentaria fueron los camarones X. riveticon un 54.5%. Para la 

temporada de lluvias la entidad alimentaria con mayor abundancia, mayor aporte de 

biomasa y la consumida con mayor frecuencia en la dieta fueron los camarones X. 

riveti (40, 90 y 60%) (Tabla 13). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico 

y frecuencia de ocurrencia para las clases de tallas 1 y 2 fueron las megalopas de 

braquiuro, mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron 

los camarones n. i. Para la clase de talla 3 la entidad alimentaria con mayor 

abundancia y frecuencia de ocurrencia fueron las megalopas de braquiuro (38.4 y 

36.3%), mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron 

los camarones X. riveti con 81.9% del total de la dieta (Tabla 13). 
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Stellifer wintersteenorum 

La dieta de S. wintersteenorum está compuesta por 15 entidades alimentarias 

(isopoda, Stomatopoda, Bivalvia, camarones n. i., X. riveti, Penaeus spp., zoeas y 

megalopas de braquiuro, cangrejos de la familia Paguridae, anomura, peces n. i., 

Symphurus spp., ofiuras de la familia Ophiuroidea, poliquetos de la familia Nereidae 

y foraminíferos). De acuerdo con el método numérico la entidad alimentaria con 

mayor abundancia fueron los bivalvos con 37.5% del total de la dieta, mientras que 

la entidad alimentaria con mayor aportación de biomasa de la dieta total fue X. riveti 

con 37.4% y la entidad alimentaria con mayor frecuencia de ocurrencia fue Nereidae 

con 30.6% de la dieta total (Tabla 14). 

 

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria con mayor abundancia y la 

consumida con mayor frecuencia en la dieta fueron los peces n. i (23 y 33.3%), 

mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron los 

camarones n. i. con 20%. Para la temporada de lluvias la entidad alimentaria con 

mayor abundancia fueron los bivalvos n. i., con 50% de la dieta total, mientras que 

la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron los camarones n. i. 65% 

y los poliquetos de la familia Nereidae fueron la entidad alimentaria con mayor 

frecuencia de ocurrencia en la dieta con 46% (Tabla 14). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico 

y frecuencia de ocurrencia para la clase de talla 1 fueron los bivalvos n i. (58.2 y 

45.2%) mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa fueron los 

camarones n. i. con 40% de la dieta total. Para la clase de talla 2 la entidad 

alimentaria con mayor abundancia y frecuencia de ocurrencia fueron los poliquetos 

de la familia Nereidae (27.8 y 36.6%) y la entidad alimentaria con mayor aporte en 

la biomasa fueron los camarones X. riveti con 41.2% de la dieta total. Para la clase 

de talla 3 la entidad alimentaria con mayor abundancia fueron los bivalvos con un 

40%, mientras que la entidad alimentaria con mayor aporte de biomasa y frecuencia 

de concurrencia fueron los camarones X. riveti (49.7 y 44.4%) (Tabla 14). 
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Haemulopsis axillaris 

La dieta de H. axillaris está compuesta por ocho entidades alimentarias (anfípodos, 

isópodos, copépodos, cangrejos n. i., bivalvos, gasterópodos, poliquetos de la 

familia Nereidae y foraminíferos). De acuerdo con el método numérico y 

gravimétrico la entidad alimentaria con mayor abundancia y aporte de biomasa en 

la dieta fue bivalvos (66.1 y 79.5%) mientras que la entidad con mayor frecuencia 

de ocurrencia fueron los poliquetos de la familia Nereidae con un 54.2% (Tabla 15).  

Durante la temporada de secas la entidad alimentaria con mayor abundancia, y 

aporte de biomasa en la dieta total fueron los bivalvos (66.1 y 79.5%) mientras que 

la entidad con mayor frecuencia de ocurrencia fueron los poliquetos de la familia 

Nereidae con un 54.2% (Tabla 15). 

 

La entidad alimentaria con los mayores valores porcentuales del método numérico, 

gravimétrico y frecuencia de ocurrencia para las tres clases de tallas fueron los 

bivalvos (Tabla 15). 
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Amplitud del nicho trófico 

La composición de la dieta de las 13 especies de peces demersales analizadas fue 

de 34 entidades alimentarias agrupadas en 15 categorías, lo que asocia un amplio 

espectro trófico para la comunidad de peces demersales en Bahía Matanchén. De 

acuerdo con los resultados del índice de Smith (1982) y con la escala de Langton 

(1982), las especies muestran un amplio espectro trófico y una estrategia 

alimentaria de tipo generalista con valores ≥ 0.6 en la dieta general, por temporadas 

de estudio y clases de tallas analizadas. En el caso de L. acclivis presentó un valor 

de 0.4 por lo que se considera especialista, Sin embargo, en la clase de talla 2 

muestra una estrategia alimentaria generalista con un valor de 0.7. Así mismo H. 

axiliaris en la dieta general y en la temporada de lluvias posee una estrategia 

alimentaria especialista con un valor de 0.5, sin embargo, las clases de tallas 

presentaron una estrategia alimentaria generalista al obtener valores ≥ 0.6 (Fig. 4).  

 



 

51 

 

Figura 4. Valores promedio del índice de Smith (± 95 % intervalos de confianza) 
para cada especie analizada, clases de tallas y temporadas de estudio.(Cra) 
C. raredonae, (Sbr) S. brevoortii, (Spe) S. perivuana, (Cro) C. robalito, (Cre) C. 
reticulatus, (Ire) I. remifer, (Lac) L. acclivis, (Lar) L. argenteus, (Lef) L. effulgens, 
(Pgo) P. goodei, (Ser) S. erycimba, (Swi) S. wintersteenorum y (Hax) H. 
axillaris. 
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Superposición de dieta e interacciones tróficas 

La superposición de dietas de las 13 especies demersales de Bahía Matanchén, en 

lo general mostraron interacciones tróficas que van desde moderadas a altas, 

incluso L. acclivis y H. axiliaris no tuvieron interacciones tróficas ya que ambas 

especies mostraros valores menores en superposición trófica con otras especies 

(Tabla 16). 

 

Tabla 16. Valores del índice de Pianka sobre la superposición e interacciones 
tróficas de las 13 especies demersales analizadas. (Cra) C. raredonae, (Sbr) S. 
brevoortii, (Spe) S. perivuana, (Cro) C. robalito, (Cre) C. reticulatus, (Ire) I. remifer, 
(Lac) L. acclivis, (Lar) L. argenteus, (Lef) L. effulgens, (Pgo) P. goodei, (Ser) S. 
erycimba, (Swi) S. wintersteenorum y (Hax) H. axillaris.Losnúmeros en negritas 
indican las interacciones tróficas significativas. 

  Cra                       

Sbr 0.05 Sbr           
Spe 0.07 1 Spe          
Cro 0.33 0.2 0.24 Cro         
Cre 0.04 0.99 0.99 0.16 Cre        
Ire 0.1 0.99 0.99 0.34 0.98 Ire       
Lac 0 0.01 0.08 0.01 0 0.01 Lac      
Lar 0.47 0.76 0.79 0.77 0.74 0.85 0.09 Lar     
Lef 0.57 0.5 0.53 0.6 0.49 0.57 0.01 0.71 Lef    
Pgo 0.63 0.25 0.25 0.08 0.25 0.25 0 0.21 0.81 Pgo   
Ser 0.33 0.08 0.13 0.99 0.04 0.23 0.07 0.7 0.54 0.05 Ser  
Swi 0.41 0.26 0.31 0.98 0.23 0.41 0.03 0.81 0.65 0.15 0.97 Swi 

Hax 0.14 0 0 0 0 0 0.01 0 0.16 0.23 0 0.08 
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Nivel trófico 

Las 13 especies de peces demersales de Bahía Matanchén alcanzan niveles 

tróficos que oscilan entre el 3 y 4.9 de la cadena trófica marina; sin embargo, estas 

presentan una variación en el nivel trófico de acuerdo a las clases de tallas ya que, 

a medida que el organismo incrementa su talla, sus requerimientos energéticos 

cambian y les obliga a consumir entidades alimentarias de mayor tamaño y aporte 

energético (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Valores del nivel trófico por especie, clases de tallas y temporadas de 
estudio.  
 
 

General  
Clases de tallas  Temporadas  

 1 2 3 Lluvias Secas 

Especies  NT DE N.T D.E N.T D.E N.T D.E N.T D.E N.T D.E 

C. raredonae 3.3 0.44 3.9 0.27 3.3 0.42 3.3 0.33 3.3 0.39 3.2 0.42 

S. brevoortii 3.6 0.6 3.9 0.68 4.4 0.8 4.9 0.8 4.2 0.75 4.4 0.79 

S. perivuana 4.2 0.75 4.1 0.72 4.3 0.76 4.3 0.77 4.4 0.78 4.2 0.74 

C. robalito 3.6 0.61 3.6 0.59 3.6 0.59 3.6 0.6 3.6 0.59 3.6 0.60 

C. reticulatus  4.4 0.76 4.7 0.74 4.5 0.80 4.4 0.79 3.6 0.59 4.4 0.76 

I. remifer  4.3 0.76 4.3 0.76 4.1 0.73 4.3 0.77 4.2 0.76 4.2 0.74 

L. acclivis 3.1 0.30 3 0.31 3.1 0.36 3.1 0.30 - - 3.1 0.30 

L. argenteus 3.5 0.55 3.4 0.54 3.5 0.56 3.7 0.54 3.5 0.55 4.2 0.75 

L. effulgens 3.9 0.60 3.5 0.58 3.6 0.60 3.9 0.67 3.5 0.56 4.1 0.70 

P. goodei 3.3 0.43 3 0.28 3.1 0.2 4 0.67 3.6 0.57 3.1 0.28 

S. ericymba 3.1 0.31 3 0.29 3.1 0.31 3.1 0.3 - - 3.1 0.31 

S. wintersteenorum 3.6 0.57 3.5 0.54 3.7 0.62 3.6 0.58 3.8 0.62 3.5 0.57 

H. axillaris 3.5 0.58 3.5 0.59 3 0.48 3.5 0.59 3.5 0.59 3.5 0.59 
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Asociación de entidades alimentarias 

El análisis de similitud de dietas (SIMPER) entre las 13 especies analizadas estuvo 

definido principalmente por camarones, peces, poliquetos, bivalvos y crustáceos. 

Para C. robalito, L. argenteus, L. effugens y S. ericymba, los camarones 

representaron valores mayores al 60% en la contribución de similitud de la biomasa 

total. Mientras que para S. brevoortii, S. peruviana, C. reticulatus y I. remifer, los 

peces fueron la entidad con mayor similitud más del 50% de la proporción total de 

la biomasa consumida para estas especies. Para P. goodei, C. raredonae y S. 

wintersteenorum la categoría con mayores porcentajes de similitud fueron los 

poliquetos con valores de más del 40%. Para L. acclivis los crustáceos fueron la 

entidad alimentaria con mayor similitud en la dieta mientras que para H. axiliaris 

fueron los bivalvos. En el caso de la similitud de dietas por temporadas de lluvias y 

secas la categoría alimentaria con los mayores porcentajes de similitud en la 

contribución de la biomasa total fueron los camarones al igual que para las clases 

de tallas (Tabla 18). 
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Con el análisis de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS), de 

clasificación numérica y la prueba SIMPROF de las 13 especies demersales 

analizadas se identificaron tres asociaciones tróficas, basadas en la similitud de sus 

dietas las cuales coinciden con camarones, peces, cangrejos, poliquetos y bivalvos 

que contribuyeron los mayores porcentajes de la biomasa total de las dietas (Fig. 

5). 

 

Figura 5. Patrón de asociación de entidades alimentarias del 
escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) y 
clasificación numérica dendrograma de la dieta de (Cra) C. 
raredonae, (Sbr) S. brevoortii, (Spe) S. perivuana, (Cro) C. 
robalito, (Cre) C. reticulatus, (Ire) I. remifer, (Lac) L. acclivis, 
(Lar) L. argenteus, (Lef) L. effulgens, (Pgo) P. goodei, (Ser) 
S. erycimba, (Swi) S. wintersteenorum y (Hax) H. axillaris 

 

El análisis de asociación de entidades alimentarias, escalamiento multidimensional 

no métrico (nMDS), no muestra un patrón de ordenamiento consistente con el 

análisis SIMPROF, debido a que no hay una asociación trófica bien definida por 

clases de tallas. (Fig. 6). 
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Figura 6. Patrón de asociación de entidades alimentarias del 
escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) y 
clasificación numérica dendrograma de la dieta de (Cra) C. 
raredonae, (Sbr) S. brevoortii, (Spe) S. perivuana, (Cro) C. 
robalito, (Cre) C. reticulatus, (Ire) I. remifer, (Lac) L. acclivis, 
(Lar) L. argenteus, (Lef) L. effulgens, (Pgo) P. goodei, (Ser) 
S. erycimba, (Swi) S. wintersteenorum y (Hax) H. axillaris por 
clases de tallas. 

 

Para el análisis de asociación de presas por temporadas de estudio, escalamiento 

multidimensional no métrico (nMDS) mostró un patrón de ordenamiento consistente 

con el análisis SIMPROF, indicando tres asociaciones tróficas, definidas por 

camarones, peces y los cangrejos (Fig. 7). 
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Figura 7. Patrón de asociación de entidades alimentarias del 
escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) y 
clasificación numérica dendrograma de la dieta de (Cra) C. 
raredonae, (Sbr) S. brevoortii, (Spe) S. perivuana, (Cro) C. 
robalito, (Cre) C. reticulatus, (Ire) I. remifer, (Lac) L. acclivis, 
(Lar) L. argenteus, (Lef) L. effulgens, (Pgo) P. goodei, (Ser) S. 
erycimba, (Swi) S. wintersteenorum y (Hax) H. axillaris por 
temporadas de estudio. 

 

Variaciones temporales de la estructura alimentaria asociada a las variables 
ambientales 

El régimen natural de las variables ambientales (salinidad, temperatura, clorofila-a 

y oxígeno disuelto) de Bahía Matanchén presentó variaciones importantes lo cual 

generó una recomposición trófica en las dietas de las 13 especies demersales 

analizadas. De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis de componentes 

principales de las variables temporales y la biomasa de las categorías alimentarias 

que componen las dietas de las especies analizadas, dos de los componentes 

explican el 100% de la varianza. El primer componente explica el 90.9% de la 

varianza asociada con las variables ambientales y la biomasa de los componentes 
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principales (camarones, peces, poliquetos y cangrejos) de la dieta de las 13 

especies analizadas del lado positivo. El segundo componente explica el 9.04% de 

la varianza de la biomasa del resto de los componentes de las dietas las cueles 

fueron menos dominantes (Fig. 8). 

 

Figura 8. Análisis de componentes principales con la relación de las variables 
ambientales y las entidades alimentarias de las dietas de las 13 especies de peces 
analizadas en Bahía Matanchén. 
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VIII. DISCUSIÓN 

De acuerdo a lo reportado por Rodríguez-Santillán (2019) y los resultados obtenidos 

en este estudio las características físico-químicas (temperatura, salinidad, oxígeno 

disuelto y la clorofila-a) de Bahía Matanchén, presentan una marcada variación 

espacio-temporal influenciadas por los procesos atmosféricos, el aporte de agua 

dulce y la dinámica del océano, lo cual favorece al establecimiento de una alta 

diversidad de especies (Jacobo-Apolonio 2014; Robles-Vejar 2017), por lo tanto de 

acuerdo a Lowe-McConnell (1995) y Amezcua-Linares (2009)utilizan esta área para 

desarrollar su ciclo de vida y/o obtener el alimento necesario para cubrir sus 

necesidades energéticas durante su ciclo de vida. 

De acuerdo con la descripción de los aspectos alimentarios de la familia Ariidae a 

nivel global, la alimentación de estas especies se basa en el consumo de 

crustáceos, peces e invertebrados. Lo cual coincide a lo descrito en el presente 

estudio para C. raredonae en Bahía Matanchén la cual se alimenta de anfípodos, 

bivalvos, crustáceos, equinodermos, peces y poliquetos. Cruz-Escalona et al. 

(2000) y Muro-Torres et al. (2018) reportan para Arius platypogon y Bagre 

panamensis respectivamente, que estas especies en la costa de Baja California se 

alimentan principalmente de jaibas, camarones y peces, mientras que Melchor-

Aragón (1980) para Ariopsis caerulescens y A. liropus, y Maldonado-Coyac (2017), 

para Occidentarius platypogon y B. panamensis, reportaron para la costa de Sinaloa 

que la alimentación de los bagres se basa en el consumo de anfípodos, larvas de 

branquiuros, cangrejos y cnidarios. Los cambios en las dietas son el resultado de 

las características morfológicas propias de cada especie, la disponibilidad de presas 

y las condiciones propias del hábitat.  

Las especies de la familia Carangidae son especies carnívoras y se alimentan 

principalmente de crustáceos, moluscos y peces. En tanto S. peruviana y S. 

brevoorti presentes en la Bahía de Matanchén, se alimentan de peces, camarones, 

cangrejos, isópodos y anfípodos, con una preferencia por el consumo peces 

engráulidos similar, a lo reportado por López-Peralta y Arcila (2002), Bohórquez-
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Herrera (2009), y Tripp-Valdez et al. (2012), donde refieren a los engráulidos como 

la entidad alimentaria más importante en la dieta de estas especies a pesar de la 

diferencia de latitudes. Sin embargo, Ramírez-Luna et al. (2008) reporta que el 

componente principal de la dieta de S. peruviana en costas colombianas son las 

larvas de decápodos, estas diferencias en la preferencia de entidades alimentarias, 

podría estar relacionado principalmente con la disponibilidad de presas y con las 

necesidades energéticas en su desarrollo, ya que conforme aumenta la talla de los 

organismos estos requieren mayores valores porcentuales en biomasa.  

Los robalos de la familia Centropomidae son totalmente carnívoros y su 

alimentación se basa en el consumo principal de crustáceos, peces e invertebrados 

lo cual coincide con los resultados obtenidos en el presente estudio. Por otro lado, 

C. robalito se alimenta de camarones peneidos y peces engráulidos, similar a lo 

descrito por Franco-Moreno (2011), Bohórquez-Herrera et al. (2015), Flores-Ortega 

et al. (2015) y Moreno-Sánchez et al. (2015), al reportar que el robalo aleta amarilla, 

muestran una amplia gama de entidades alimentarias con preferencias por el 

consumo de camarones de las familias Solenoceridae y Penaeidae, y peces 

teleósteos principalmente de la familia Engraulidae. En este caso las diferencias en 

cuanto a las entidades alimentarias reportadas anteriormente se deben 

principalmente a la disponibilidad de presas en cada una de las áreas de estudio, 

ya que de acuerdo con Gerking (2014) la disponibilidad de alimento define el 

comportamiento alimentario de los organismos en su hábitat. 

La alimentación de la familia Sciaenidae en Bahía Matanchén está compuesta por 

una alta riqueza de entidades alimentarias, conformada por camarones, peces, 

cangrejos, poliquetos, bivalvos, isópodos, calamares, estomatópodos, cladóceros, 

ostrácodos, gasterópodos, anomuros y ofiuras, similares a las reportadas para otras 

especies de curvinas en diferentes latitudes como M. furnieri en costas de Brasil, 

Uruguay y Chile que se alimenta de crustáceos, poliquetos y bivalvos (Soares et al., 

2001; Chaves y Umbria 2003; Denadai et al., 2015; Gilberto et al., 2007; Olsson et 

al. 2013; Beltrán-Jiménez et al., 2013), Larimus breviceps, se alimenta 

principalmente de camarones, Isopisthus parvipinnis de peces y Paralonchurus 
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brasiliensis de camarones y poliquetos en costas de Brasil (Santos et al., 2016). Así 

mismo, Menticirrhus undulatus en la costa de Baja California se alimenta 

principalmente de poliquetos y peces (Bocanegra-Castillo et al., 2000), Cynoscion 

parvipinnis tiene una preferencia por el consumo de crustáceos y peces (Cruz-

Escalona et al., 2010), similar a la composición trófica de M. megalops en la costa 

de Sonora, la cual tiene una preferencia por el consumo de crustáceos y anfípodos 

(Arizmendi-Rodríguez et al., 2014). Con base en nuestros resultados y otros 

autores, se observa que los esciénidos tienen una diversidad en la afinidad por el 

consumo de peces, crustáceos, moluscos, poliquetos, bivalvos, entre otros; los 

cuales están definidos por la disponibilidad de recursos y las características 

morfológicas de cada especie consistente a lo reportado por Miller y Brodeur (2007) 

y Suntsov y Brodeur (2008), donde mencionan que esta variedad de hábitos 

alimentarios son el resultado de los requerimientos energético, la capacidad de 

captura y digestión y la disponibilidad de los recursos presentes en el ambiente.  

De acuerdo con los compontes tróficos de H. axillaris en el presente estudio, su 

dieta está compuesta principalmente de bivalvos, lo que difiere a lo reportado para 

otras especies de haemúlidos. Pomadasys panamensis en costas colombianas se 

alimenta principalmente de peces y anfípodos (López-Peralta y Arcila 2002), de 

igual manera Anisotremus interruptus en la costa de Jalisco las príncipes entidades 

alimentarias son los anfípodos y larvas de crustáceos (Flores-Ortega et al., 2014). 

En cambio, Haemulopsis leuciscus en la costa de Baja California Sur tiene una 

preferencia por el consumo de gasterópodos. Esta diferencia en los componentes 

tróficos en la dieta de los hemúlidos, se debe a que cada una de las especies tiene 

sus propios requerimientos energético (Suntsov y Brodeur 2008) y a la 

disponibilidad de presas en las áreas donde las especies habiten.  

De acuerdo con el análisis trófico por clases de tallas y temporadas de estudio las 

13 especie demersales de Bahía Matanchén muestran cambios en la composición 

de la dieta, como resultado de los requerimientos energético, las adaptaciones 

morfológicas y la disponibilidad de recursos en relación con las variaciones 

ambientales (Miller y Brodeur 2007; Suntsov y Brodeur 2008).Incluso Flores-Ortega 
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et al. (2011, 2013) concluyen que la variación en la composición de las dietas de las 

especies por clases de tallas es un proceso adaptativo para reducir la competencia 

por los recursos disponibles en un mismo tiempo y espacio. 

La composición alimentaria de las 13 especies de peces demersales en Bahía 

Matanchén están compuestas por un amplio número de entidades alimentarias de 

las cuales los bivalvos, cangrejos, camarones, peces y poliquetos fueron los grupos 

funcionales más representativos en los componentes tróficos de las dietas, similar 

a lo reportado para otras especies demersales en diferentes latitudes (Tripp-Valdez 

et al., 2012; Flores-Ortega et al., 2014; Bohórquez-Herrera et al., 2015; Willis et al., 

2015; Hegde et al., 2016; Muro-Torres et al., 2018). 

Con base en las entidades alimentarias que componen las dietas de las 13 especies 

demersales de Bahía Matanchén, 12 especies muestran una estrategia alimentaria 

generalista, es decir, son menos selectivas y tienden a consumir una amplia 

variedad de entidades alimentarias lo cual está relacionado con lo reportado por 

Dayton (1971), Paine (1966), Barnett et al. (2006), Takeuchi (2009) y Gerking 

(2014),donde mencionan que la disponibilidad de recursos (entidades alimentarias) 

son los encargados en definir las estrategias alimentarias y los nichos tróficos de 

las especies dentro de un ecosistema. Sin embargo, L. acclivis presentó una 

estrategia alimentaria especialista debido a que su dieta está compuesta 

principalmente de megalopas de braquiuro. Esta selectividad por el consumo 

preferencial de alguna entidad alimentaria ya ha sido reportada por Lasso-Alcalá et 

al. (1998) para Plagioscion squamosissimus, y por Gilberto et al. (2007) para 

Micropogonias furnieri, ellos describen que conforme el organismo crece el espectro 

trófico disminuye hasta generar una especialización por el consumo de una entidad 

alimentaria que les proporcione la energía necesaria o bien puede que las 

características morfológicas que tienen dicha especie limite a consumir otro tipo de 

entidad alimentaria. Sin en embargo, la especialización de L. acclivis en este estudio 

podría deberse a que, sólo estuvieron presentes durante la temporada de lluvias 

con una dominancia casi total de organismos de tallas pequeñas, por lo que los 

organismos desarrollaron una especialización por una entidad alimentaria en 
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especial ya sea porque no tienen las características morfológicas necesaria para 

consumir cualquier tipo de alimento o porque el recurso es altamente abundante en 

el ambiente. 

Las interacciones tróficas de las 13 especies de peces demersales de Bahía 

Matanchén son complejas debido a la similitud en el consumo de las entidades 

alimentarias disponibles en la bahía, como resultado de la coexistencia de especies 

simpátricas en un mismo hábitat. Esta complejidad en la dieta en especies 

demersales ya se ha descrito para otras especies (Tripp-Valdez et al., 2012; Flores-

Ortega et al., 2014; Bohórquez-Herrera et al., 2015; Willis et al., 2015; Hegde et al., 

2016; Muro-Torres et al., 2018). Sin embargo, en ambos casos, a pesar de la 

similitud de dietas no se puede confirmar una posible competencia entre especies 

ya que para poder definir una competencia es necesario tener una estimación de la 

cantidad de abundancia y de la disponibilidad de los recursos. Además Sala y 

Ballesteros (1997), Platell et al. (2010) y Fanelli et al. (2011), mencionan que las 

especies generan estrategias que permitan una adecuada partición de recursos 

disponibles (alimento, espacio y tiempo), con el fin de reducir la competencia intra 

e inter especie lo cual coincide a lo reportado por Labropoulou y Eleftheriou (1997) 

y Ryberg et al. (2012), al mencionar que la partición de recursos ha sido la mejor 

estrategia desarrollada entre los organismos para poder coexistir en un ambiente, y 

a pesar de consumir los mismos recursos no hay una competencia por recursos.  
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IX. CONCLUSIONES 

La composición alimentaria de la comunidad de peces demersales de la Bahía de 

Matanchén está compuesta por 34 entidades alimentarias. 

Los grupos funcionales que sostienen la red trófica en la Bahía de Matanchén son 

camarones, peces, cangrejos, poliquetos y bivalvos. 

En el análisis trófico por clases de tallas y temporadas de estudio demostró una 

recomposición en las dietas, como resultado de la disponibilidad de recursos en 

ambas temporadas de estudio (lluvias y secas) y los requerimientos energéticos. 

Las especies de peces demersales de Bahía Matanchén mostraron una estrategia 

alimentaria generalista y solo L. acclivis presentó una estrategia alimentaria 

especialista.  

Las especies de peces demersales de la Bahía de Matanchén exhibieron un patrón 

de asociación relacionada al comportamiento alimentario, definido por camarones, 

peces, poliquetos, crustáceos y bivalvos. 

En la Bahía de Matanchén las interacciones tróficas responden a la disponibilidad y 

la partición de los recursos, donde la presencia de las entidades alimentarias es el 

factor de mayor importancia. 

La Bahía Matanchén no mostro una variación temporal bien definida en la 

composición trófica de las especies analizadas.  
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Anexo 1. Categorías y entidades alimentarias de las 13 
especies de peces demersales de Bahía Matanchén. 

 
Categorías alimentarias Entidades alimentarias 
Anfípodos Amphipoda 
Bivalvos Bivalvia  
Bivalvos Mactridae 
Calamares Lolliginidae 
Camarones Camarones n. i. 
Camarones Penaeus vannamei  
Camarones Rimapenaeus faoe 
Camarones Rimapenaeus pacificus 
Camarones Xiphopenaeus riveti 
Camarones Alpheus spp. 
Camarones Ogyrididae 
Camarones Peneus spp. 
Camarones Processidae 
Cangrejos Megalopa de braquiuro 
Cangrejos Paguridae 
Cangrejos Anomuros 
Cangrejos Restos de cangrejos 
Cangrejos Zoea braquiuro 
Cladóceros Clarocera 
Copépodos Copepoda 
Equinodermos  Ophiuroidea 
Estomatópodos Estomatopoda 
Gasterópodos Gasteropoda 
Isópodos Isopoda 
Ostrácodos Ostracoda 
Otros Foraminifera 
Peces Anchovia spp. 
Peces Engrauidae 
Peces Larva de pez  
Peces Stellifer spp. 
Peces Symphurus spp. 
Peces Teleósteos 
Poliquetos  Eunicidae 
Poliquetos  Nereididae  

 

 


