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El rio La Vieja, y a h  el Alto Cauca, no son 
aonas pesqueras, ya que pocas personas en la ac- 
tualidad viven de este recurso. Esto se debe al efec- 
to antr6pico sobre las comunidades de peces, que 
ha conllevado a la easi extincihn de aquellas espe- 
cies de importancia econhmica directa (Roman- 
Valencia, 1995). Existe una apreciable degrada- 
ci6n de las fuentes hidricas en esta regi6n, ocasio- 
nada por procesos agropecuarios e industriales y 
por el vertido de aguas negras dom6sticas sobre 
10s cursos naturales, lo que causa variaciones dras- 
ticas en sus condiciones fisico-quimicas y biol6gi- 
cas y produce aiteraciones irreversibles en la 
ictiofauna que van desde el desequilibrio en algu- 
nas poblaciones basta la extiricion de ciertas es- 
pecies. 

Roman-Valencia (19931, Cardona et al. (1998) 
y Jimenez et al. (1998) deterrninaron que una de 
las especies mis  abundantes y de amplia distri- 
bucion en la cuenca del rio La Vieja es Argopleui-a 
mugdalenensis. Esta especie fue descrita por 
Eigenmann (1913) sobre la base de material co- 
lectado en el Alto Cauca, pero no existen estudios 
sobre su ecologia, ni sobre las otras tres especios 
de Argopleura. La especie no posee importancia 
econ6mica directa. Pero cabe destacar que forma 
parte de la dieta del Bagre Sapo Pseudopimelodu,~ 
zungaro (Romb-Valencia, 2004). La distribucidn 
del genero se limita a la cuenca de 10s rios Atrato- 
San Juan (A. chocoensis) y Cauca-Magdalena (A. 
diquensis yA. magdalenensis) (Eigenmann, 1922; 

Weitaman & Fink, 1985; Cala & Roman-Valencia, 
1994). El prop6sito de este articulo os estudiar la 
ecologia tr6fica y reproductiva de Argopleura 
magdalenensis en la cuenca alta de 10s rios Cauca 
y Magdalena. 

MATERIALES Y METODOS 

Para el Alto Cauca se realizaron muestreos 
mensuales entre enero y diciembre de 2002 (11 
diurnos y uno nocturne) en siete estaciones esta- 
blecidas (Tabla 1) (entre 10s 4" 24' 06"N y 
75"52'13"0 y 10s 4" 36'29"N y75"48'30"0), que 
abarcaron 10s periodos secos (enero-marzo, junio- 
agosto) y lluviosos (abril-mayo, septiembre-di- 
ciembre). en total se capturaron y examinaron 349 
ejemplares (talla minima 18,11 mm de largo 
estrindar; mixima 59,8 mm). 

Para el Alto Magdalena se realizaron ires 
muestreos diurnos, uno en la quebrdda La Crio- 
lla en la via Pitalito-San Agustin, Pitalito, Huila 
(I"1'40"N y 76QO8'51" O), sistema rio Sudza, 
afluente quebrdda La Viciosa, otro en la quebra- 
da La Sapayera, alrodedor del puente Km 2 via 
Guadalupe-Florencia, Guadalupe, Huila (1%9'27" 
N y 75%5'08" 01, y un tercero en la quebrada La 
Guinea en la via Guadalupe-Florencia, Guadalupe, 
Huila (l"54'14" N y 7V58'18" 0); 10s muestreos 
se realizaron en abril, julio y octubre de 2002 cu- 
briendo el periodo seco (enero a fibrero, junio a 
julio) y lluvioso (marzo a mayo, agosto a uoviern- 



176 Reuzsta del Musev Arg~ntzno de Czenczas Naturales, n ,s 6 (l), 2004 

Tabla 1. Variables fisicas y quimicas en el habitat de Argopleura magdalenensis en el Alto Rio Cauca 
( I  a 7) y Magdalena. Enero-diciembre de 2002. Promedio entre par6ntesis. 

Variable 1. 2. 3. 1. 5. 6. 7. Alto 
Playa San Xingos Rio Maravelez Alojandria Maria Magdalena 
azul Pablo Quindio 

Temperatura 19,8-23,7 20,4-23,6 20,l-24,6 20,1 21,9 22,3 21,7 1S,2 
superficial "C (22) (22) (22,1) 
Origeno 6,s-8,1 7,3.15,2 7,2-10,2 6,9 6,s 6,9 6,4 7,3 
disuelto mg/i (7,3! (11,2! (8,5) 
Porcentaje 88-115 91-193 89,5135 93 127 92 80,3 I12 
saturacidn % (97) (1.42) (112) 
Condiictividad 124-230 169-198,3 153-196 217 176,4 206 179 1.16 
i~slcm (180,6) (184) (170) 
PH 7,75-8,16 7,5-7,8 7,4-7,77 7,7 7,7 8,8 7,76 

(7,9) (7,6) (7,5) 
Color gris-caf6 gris-cafe gris-caf6- caf6-clam cafe caf6 caf6 eristalino 

verde 

brej, en estos tres muesr,reos del Alto Magdalena Wc=Wt-Wo donde wo= peso de la gdnada en gra- 
se examinaronl33 ejemplares en total (talla mi- mos, Wt=peso total del ejemplar en grarnos y We= 
nima 21,6 mm longitud estandar; talla maxima peso del cuerpo en gramos. Las tallas de madurez 
56,46 mm). En ambas localidades (Alto Cauca y se deterrninaror~ a trav6s del mttodo estadistico 

analisis de precipitacihn se basaron en 10s datos 
del anuario metereoi6gico de Cenicafe. 

Los ejemplares colectados se preservaron me- 
diante refrigeracidn, in situ; posteriormente se 
transportaron a1 laboratorio de ictiologia de la 
Universidad del Quindio en Armenia (IUQ). Se 
hicieron disecciones de  estdmago, higado y 
g6nadas. Con 10s metodos de ocurrencia, numeri- 
co (Hynes, 1950; Hyslop, 19801 y volumttrico 
(Pedley & Jones, 1978; Capitoli, 1992) se realizd 
el analisis en 349 est6magos del Alto Cauca y 133 
est6magos del Alto Magdalena. El analisis de la 
actividad alimentaria (Rj se has6 en el coeficiente 
de contenido estomacal (Ghaaai, et al. 1991) se 
determin6 con la formula: R=WeiWt X 100 donde 
We= peso estdmago, Wt=peso total del ejemplar. 
Se utiliz6 el indice de Importancia (I) (Oda & 
Parrish, 1981) para determinar la importancia de 
cada item alimenticio, donde I=  (% Ocurrencia. 
% Volumen)i100. Ademas, se determin6 el indice 
de diversidad del espectro alimentario para am- 
bos drenajes, estimado con la fnnci6n de Shannon 
y Weaver, citada por Margalef (1986). El Indice 
Ilepatosomatico (IHSI (Rodriguez, 1992) se eva- 
lu6 con la f6rmula: IHS= W h M  X 100 donde 
Wh= peso dci higado en gramos, Wt= peso total 
del ejemplar e n  gramos. La relacidn 
gonadosomatica (RGSI (Vazzoler, 1996) se caicu- 
16 con la ecuacidn: RGS=Woiwc X 100. Asi, 

condici6n total alornttrico (Vazzoler, 1996) se ob- 
tuvo por la ecuacibn: K =  WiLt" donde W= peso 
total del cuerpo en gramos, Lt= longitud toVal en 
mm y b=0,1, donde el valor de b es la pei~diente 
de la regresi6n calculada del peso-longitud total 
del pea. Coordenadas y altura fueron determina- 
das con un Sistema de Pnsicion Global (SPG) 
4000XL. 

Las determinaciones de variables fisicas y qui- 
micas se hicieron in situ como sigue: 1.) coloraci6n 
y sustrato por observacidn directa, 21 oxigeno di- 
suelto, porcentaje de saturacibn y temperaturas con 
oximetro Oxi 96; 3) pH con peachimetro Pinpoint, 
4) conductividad con conductiinetro ilanna; 5 )  
ancho y profundidad con decimetro; 6) velocidad 
de la corriente con deczimetro, cron6metro y una 
bola de icopor, aqui se registra el tiempo que tarda 
en recorrer esta bola una distancia conocida; 7) 
Humedad reiativa con higr6metro Extech. Otras 
variables como dureza, alcalinidad, acidez, D.Q.O. 
(Demanda Quimica de Oxigeno), cloruros, s6lidos 
disneltos y en suspensi6n se determinaron de acuer- 
do a Wetzel & Likens (20001, en el Laboratorio de 
lctiologia de la Universidad del Quindio e n  
Armenia, Colombia (IUQ). 

Habitat.Argop1eura mag.dalenens~s habitaen 
la cuenca alta de 10s rios Cauca y Magdalena, que 
alli tienen entre 3 y 5 m de ancho y 0,9 m de pro- 
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Tabla 2. Datos fisicos y quiinicos en habitat de Argopleura magdalenensis, Alto Cauca, Rio La Vieja. 

' Variable Estaoi6n 1: Kingos Estacibn 2: San Pablo Estaei6n 3: 
Alejandria 

~ p o c a  seca kpoca liuviosa ~poea  seca kpoea lluviosa ~poca lluviosa 
ago 30-02 sep 27-02 ago 30-02 sep 27-02 ago 30-02 

Color (%) 71,85 45,61 
Sustrato picdra-arena piedra piodra-arena piedra-arena piedra-arena 
Anello (m) 17,9 13,47 41 35 40 
Profilndidad in]) 0,81 1,4 0,82 I,? 1,5 
Temperatura superficial C 22 20,9 23,9 21,l 23 
'kmperaturii ambiente "C 31,6 22,2 32,5 22,2 29,4 
Oxigeno disuelto mgil 7,6 6:61 7,78 7,79 6,96 
Sa~uruci6ii % 92,4 8 2 3  104 94 9 0 3  
D.Q.0 mgA 18 34,s 
Duroza total mg/l Ca 160 146 
Alcalinidad mgll CaC03 64 58 
Aeidez mgll 2 1 
Condudividad lislcin 208 221 265 340 2R2 
Sijlidos totalcs m@l 388 408 
Sdiidos suspendidos mgll 9 37 
S6lidos disui'ltos mgh 397 445 
Cloruros mg/i 30,3 42,54 
Transparencia 0,71 0,64 0,s 0,48 0,26 
Veiocidad de la eorrienre m/s 0,42 6,7 0,fi 3 3  3,5 
Humedad relativv 70 50 78 55 63 65 

fundidad. Estas cuencas se ubican entre 10s 850 y 
10s 1486 m s.n.m.. Las riberas de los rios donde se 
capturaron ejemplares estan cubiertas par vege- 
tacion , formada en su mayoria por:leguminosas 
(i\limosoideas), Rutaceae (cultivo de naranja), 
Euforbiaceae (Higuerilla), car&, maiz, guadua 
(Guadua angustijblia) y pasto Kikuyo (Poaceae) 
que es utilizado para. la alimentacion del ganado 
vacuno. En 10s sitios de captura el sustrato pre- 
sent6 una textura mixla, constituido por piedra, 
arena y detritos. En la 6poca de sequia se observi, 
gran cantidad de algas Bacillariophiceae 
(=perifiton). 

El color del agua vari6 de gris a cafO claro; la 
temperatura oscila enlre 18,2 (La Criolla) y 24,6 
QC (Kingos; con un promedio 21,2 QC; el oxigeno 
disuelto fue alto, directamente proportional con 
el parcentaje do saturaci6n y la temperatura del 
agua (promedio de 8,0 mgll); la saturaci6n de 
oxigeno oscil6 entre 80,3 '% (La Maria) y 193% (Sm 
Pablo); la conductividad fue alta, lo que indica alto 
contenido de d i d o s  disueltos en todas las esta- 
ciones de muestreo (prorncdio 178 wslcm); el pH 
present6 valores e n t r e  7,4 (Kingos) y 8 ,8  
(Alejandria) promedio 7,8. Les valores de dureza, 
acidez, DQO, sbiidos suspendidos, cloruros, hume- 

dad y transparencia son bajos, miontras que 10s 
de alcalinidad son altos (Tablas 1 y 2). Estos va- 
lores correspondei~ a 10s esperados para 10s rios 
de alta montaila neotropical. 

RESULTADOS 

AIimentaci6n. A, magclulerzerzsis posee un 
esthmago en forma de saco, redondo; 10s cicgos 
pil6ricos se hallaron en el extremo anterior dcl es- 
tbmago, su numero vari6 entre dos y ocho, doride 
seis es el numero m L  Crecuentc. La dieta de A. 
magdalenensis es diversa, con predominio de in- 
sectos y material vegetal. Los contenidos se agru- 

3). 
De acuerdo con los resultados, A.  

magdalenensis del alto Cauca consume predomi- 
nantemente insectos (80,8% seyln el m6todo nu- 
m e r i c ~  N y 90,2'% s e d n  el indice de importancia 
I); el 17,7% del material ingerido fuc de origen ve- 
getal (metodo num6rico). Las partes de insoctos 
fueron el item mas comun (61,7% N, 75,7% 1 ), si- 
guieron partes de Ephemeroptera (9,23% N) y iar- 
vas de Ephemeroptera dc la familianaetidae (2,9% 
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Tabla 3. Conte~ ido  estomacal de Argopleura magdalenensis. N: numbrico, 0 :  Ocurrencia, V: 
VolumBtrico, I: Indice de importancia, A: Adulto, L: Larva. 

ORGANISM0 Alto Ca~ica Alto Magddeiia 
%N %O %V %I %N 0 %  V% 1% 

Trieboptera 0,37 2,67 1,27 0,24 0,15 1 7  0.44 0,04 
Hydrobiosidae (L) 0 3 1  5,1 3,85 1,39 0 , l  1.05 0,26 0,01 
Ilydropsychidae (L) 0,08 0,s 0,25 0,01 
Nydroptilidae (L) 0,09 0,62 0,42 0,02 
Gloesosoniatidae (L) 0,03 0,23 0,2 0,003 
Odontoceridae (L) 0,02 0,15 0,11 0,001. 
Police~~tropodidae (L) 0,04 0,23 0,17 0,003 
Partes de lkiehoptera 0,03 0,6 0,34 0,015 0,05 0,35 0,04 0,001 
Diptera (L) 0 3 2  1,64 0,76 0,12 0.06 0,T 0,21 0,007 
Muscidae (1,) 0,48 2,43 2,41 0,41 0,06 0,7 0,05 0,001 
Ceratopogonidae (1.1 0,22 1,72 0,4 0,05 0,18 2,1 0,18 0,018 
Simuiiidao (L) 0.28 2,27 0,G 0,1 0.12 1,4 0.12 0,008 
Tioulidae (I,) 0.02 0.15 0.1 0001  
C>iiicidae (L) 
Chironomidae (L) 
Psychodidae 
Ernpididat (L) 
Doliehopodidae (L) 
Partes de Diptera 
Ephemeroptera 
Baetidae (1.1 
Leptophlebiidae !Ll 
Trieolyihidae (L) 
Oligoneuriidae (L) 
Partts de Ephemeroptera 
Hymenoptera 
Formieidae (A) 
Sphocidae (A) 
Mutillidae (A) 
Partes de Hy~ncnoptera 
Arschnida (A) 
Hemiptera 
Gelastocoridae (A) 
Naucaridae (A) 
Notonectidae (L) 
Plridae (L) 
Neuroptera (L) 

Coleopters 
Hydrophilidae (A) 
Dytiscidae (A) 
Pleeoptera 
Perlidae (L) 
Odonsta  
Lestidae (L) 
1,ibellulidae (Ll 
Coenaerionidae IL) " 
Partes de insectos no idelitificndos 
WCETALES 
Baciiiariophyceae 
Chlorophyceae 
Haas  (rnonoeotilodhneas) 
FIoias (dicotilediineas) 
semillas (dicotilediineas) 
Raiz 
Partes de tallos 
Flor - ~~. 
Rizoides 
Material vegeLa1 no identificado 
OTROS 
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N); con relacihn a1 material vegetal, las algas magdalenensis del  Alto Magdalena (1600 
Bacillariophiceae fueron las mas consumidas ' ovocitos). El diametro de 10s ovocitos para amhos 

<15,6% N; 9,5% I) (Tabla 3). El anilisis de las cate- sitios vari6 entre  0,52 y 0,71mm (promedio 
gorias alimentarias a traves del metodo de frecuen- 0,64mm). So obtuvo una relacibn baja entre la talla 
cia de ocurrencia 0, indicb la preferencia de la y la fecundidad (r = 0,41, n = 25), a1 igual que 
especie fracia laseleccidn y captura insectos (25%), entre el peso total y la fecundidad (r = 0,41, n = 
algas Bacillariophiceae (10,9%>), larvas de 25). 
Ephemeroptera familia Baetidae (9,65%) y larvas En A. magdalenensis del Alto Cauca el mayor 
de Diptera familia Chironomidae (7,61%) (Tabla dcsarrollo de las g6nadas (RGS) para 10s machos 
3). En general, no hay diferencias entre N, I y 0. se registr6 en febrero y para las hembras en ene- 

De igual manera, A. magdalenesis del alto ro y julio, que abarcan el periodo de lluvias mini- 
Magdalena consume predominantcmente insec- mas o "verano". Ei RGS disminuy6 en marzo - 
tos (91,83% N, 96,6'ib I); el 8,1% del material in- ahril y septiembre - noviembro, de esta manera 
gerido fue de origeri vegettal, en su rnayoria algas el desove se realizb a1 iniciar las lluvias (marzo y 
Bacillariophiceae (7,3%). Entre el material do ori- septiembre) (Fig. I ) .  Para el Alto Magdalena 10s 
g m  animal, 10s items mas cornuncs Sueron insec- registros bajos de la RGS en 1% hembras se pre- 
tos (83,6% N, 91,7% I) (Tabla 3). El analisis de las sentaron en julio lo que puede sugerir que el des- 
categorias alimentarias a traves del metodo de ove se efectu6 en esta 6p?ca del aiio. 
frecuencia de ocurrencia 0, indicb la preferencia En el Alto Canca el Indice Hepatosom&tico 
de la especie hacia la seleccion y captura de insec- (IHS) alcanz6 su mayor valor entre fehrero-mar- 
tos (31,6%), algas Racillarophiceae (12,6%), lar- zo y en julio-agosto, en marzo-mayo y octuhre se 
vas de Diptera familia Chirol~omidae (8,1%)) y observb un descenso en 10s valores (Fig. 2) que 
otros Diptera (5,9%) (Tabla 3). 1'0s individuos de 
A. magdalenensis de ambas localidades se encon- 
traban parasitados por nematodes 

El espectro alimentario de A. magdalenensis $0 
presenta un  alto valor del indicc de diversidad 
(Shannon - Weaver), para la poblacidn del Alto 
Cauca es de 3,7 hits por individuo y para el Alto 
Magdalena es de 3,3 bits por individuo. De esta 0 5 

manera, la especie registra un caracter trofico con 
tendencia a la eurifagia. 

La actividad de alimentaciiin en la especie pa- 
rece ocurrir entre ias 9:00 hrs y 12:00 hrs, pues 

ene feb mar abi may tyun jul ago rep oct oov dic en Pas capturas hechas en estos momentos del dia, 
el eoritenido estomacal estaha poco digerido, a di- mes 
ferencia de las realizadas entre 13:00 h ry  las 20:00 
hr, cuando el contcnido estomacal se encontraha Fig. I .  Relacibn gonadosomdtica (RGS) en 

altamente transformado por la accidn metab6lica. Argopleura mugdalenensis, Alto Cauca. Enero- 
diciemhre 2002. Romho: macho, cuadrado: bem- Se ohtuvo una rclacibn positiva entre el peso 

total -1ongitud total (Alto Cauca: r = 0,97, n=349; bra, 

Alto Magdalena: r = 0,96, n =133), a1 ignal que la 
relaci6n entre la longitud estandar-longitud del 2 --." .. 
intestino (Alto Cauca r = 0,85, n =349; Alto Mag- 
dalend r = 0,76, n =133). l 5  h. 

Reproduccicin. En el Alto Cauca se observb 
un predominio de uno de 10s sexos: machos 233 
ejemplares (68,9%) y las hembras 105 ejemplares 
(31,1%) (Xa = 31,44; p < 0,001; gl =I), lacual es 
de 2 3 1 .  De igual mdnera, para la poblaci6n del ,?a +d +& y+ ,& ,& 
alto Magdalena, machos 65 ejemplares (69,9%) y 
bembras 28 ejemplares (30,1%) (p = 14,72; p < mes 
0,001; gl =I) ,  la relacibn entre sexos es de 2,3:1. 

En el Alto Cauca se obtnvo un  promedio pon- Fig. 2. fndice Hepatosomatico (IHS) en hembras 
derado de 288 ovocitos por hembra en estado de de Argopleura magdalenensis del Alto Cauca. 
predesove, hajo con reiaci6n a1 observado en A. Enero-diciemhre de 2002. 
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Fig. 4. Factor de condici6n (K) en Argopler~ra 
magrdalerre,zsis: Alto Caima. Enero-diciembre de 
2002. Rombo: macho, cuadrado: hembra. 

lores de subalimentaci6n en jnlio (K= 0,69 en 
machos, 0,50 en hembras) y octubre (K=0,95 en 
machos, 0,79 en hembras), 10s ejempiaresen abrii 
se encontraron sobrealimentados. 

Se deserminb que A. rna.gdalene~zsis del Alto 
Cauca convive con Creagrulr~s breuipir~is, Brycon 
henni, Lasiancislrus caucanus, Poecilia cancana, 
Roeboides da.yi, Br,yconarnericr~s caucnnus, 
C?~aetoslorna fiiicheri; mientras la poblaci6n dei 

Fig. 3. Porcentajes acumuiativos se&n las clases Alto Magdalena llace con CreagrrLlus 
de talla para machos y hembras en Arppleuro magdalenae, Br,ycor~americr~s huilae, Ct~eirodon 
maffdalenensis. a, Aito Cauca. b. Alto Magda.le- insignis, Poecilio caucurLa, ~ ~ , ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~  sp, 
na. Rombo: macho, cuadrado: hembra. Celopsorhamdia nasus. 

DISCUSION 

coincide con la Bpoca de lluvias. E n  peces esta re- 
Sacibn se utiliza como un  indicador de! desove, 
pues sus valores decaeil justo antes de que la ex- 
puSsi6n de 10s productos sex~ialrs se efectiie 
(Rodriguez 1992). 

En el alto Cauca, machos y hemhras alcanza- 
ron una talla minima de maduraci6n a 10s 40 min 
de longitud est6ndar (Fig. 3). La talla de madura- 
cibn gonadal para el 50% de 10s machos y de ias 
hembras es de 49 rnm de Songitud estandar. En el 
alto Magdalena, tanto machos como hembras al- 
canzaron la talla minima de madurez a los35 mm 
de Songitud estandar; el 50% de 10s machos alcan- 
26 la talla de madurez a 10s 40 mm y para Sas hem- 
bras a 10s 45 mm de loilgitud estindar (Fig. 3). 

En el Alto Cauca se observ6 que A.  
1na8dalener~sis se ericontraba subalimentada en 
enero (K=0,87 en machos, 0,54 en hembras) y en 
octubre (K=0,68, 5610 hembras), se observ6 
sobreaiimentaci6n en marzo (1,83 en machos, 1,86 
en hembras), que precede Sa primera hpoca de des- 
ove (abril - mayo) cuando se registr6 un  descenso 
en RGS; para el resto dei alio las variaciones en el 
factor de condicibn (K) no fueron muy marcadas 
(Fig. 4). Para ei Aito Magdalena se registraron va- 

Los cambios en temperatura ,  oxigeno y 
conductividad no presentaron relaci6n directa con 
10s eventos reproductivos y alimenticios de A 
magdalenensis, ias variaciones de la Relaci6n 
Gonadosomitica (RGS), Indice I-Iepatosomit.ico 
(IHS), factor de condici6n (K), fecundidad, talia 
de madurez y diets estuvieron m i s  determinadas 
por el regimen de lluvias, la disponibilidad de es- 
pacio y de alimento. 

No se observaron variaciones estaci6naies en 
su dieta. Ai parecer la activiiad de bfisqueda de 
alimento se efectiia sobre el sustrato de la zona 
iitorai, evidenciado por el conteilido estomacal 
(macroinvertebrados bentbnicos, piedras y 
fitobentos: Baciilariophiceae). 

En cuanto a ias interaccioiles trbficas, A. 
magdalener~sis en el Alto Cauca, podria competir 
por espacio y alimento con C. breuipircnis (Romin- 
Valencia, 1998), con ios juveniles de B. henni 
(Builes & Uran, 1974) y conB. cui~canr~s (RomBn- 
Valencia & Muf~oz, 2001) especies con hib'itos pre- 
dominantemente insectivores, y ios registros 
muestran una dieta muy relacionada entre estos 
taxones. Ademis por la alta diversidad de la dieta 
en ambas cuencas, A. rnagdalenerasis tiende a ser 
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mas generalista y oportunistd. Este mecanismo lenensis tambi6n almacen6 energia en forma do 
reduce la competencia interespecifica, lo que per- . grasa para superar el alto gasto energBtico que 

, mite uua explotacidn diferoncial de 10s recursos implica la Bpoca reproductiva. 
(Ferriz & Salas, 1994). A. magdalenensis del alto Cauca registr6 una 

Los peces pueden morir al ser debilitados por fecundidad promedio de 288 ovocitos en 
organisnos patirgenos, estos incluyen micropat& predesove, la cud es baja a1 compararla con la de - - 
&os (virus, bacterias y hongos) y &acropat6genos A. magdalenensis del Alto Migdalena (1600 

. - ~ ~  . " 
cia & Mwioz, 2001),R mgdaleizensises hospedador 
de nematodos; aunque estos organismos se presen- 
taron en pocos est6magos (5%) y sonde vida libre. 
De esta manera, as posible deducir que constituyen 
alimento ocasional. 

El aumento progresivo en la relacibn 
gonadosom&tica RGS (Fig. 1) indic6 el grado de 
madurez de la ospecio (Kaiser. 1973; Htun - Han, 
1978); el valor miximo se alcanz6 antes del deso- 
ve y 10s picos indicaron el periodo de reproduc- 
ci6n dnrante el aiio. Los resultados muestran que 
A. magdalenensis se reproduce anualmente en 
aguas l6ticas: su periodo reproductivo abarca des- 
de marzo hasta  septiembre, con un  pico 
reproductivo en abril-mayo,coincidentemente con 
lo registrado para el "bocachico" Prochilodos 
magdalenae (Cala & Romh-Valencia, 1999). En 
B, henni se plantearon dos Bpocas de desove, en 

(1391 ovocitos) (Muiioz & Rom&n-klenci< 2001) 
y C, breuipinnis (613 ovocitos) (Rombn-Valencia, 
1998). El tamafio del ovocito en A. magdalenensis 
es pequeiro y coincide con el observado (0,5-0,9 
mm, media 0,6 mm) para C. breuipinnis (Roman- 
Valencia, 1998), esto indica que las condiciones 
de hdbitat son satisfactorias para la sobrevivencia 
de las poblaciones aqui estndiadas. Cuando exis- 
ten condiciones optimas en la calidad del ambien- 
te se selecciona un ovocito pequefio, debido a que 
10s ambientes con mejor oferta de oxigeno disuei- 
to son ocupados por hembras que producen este 
tip0 de ovocitos (Einum & Fleming, 2002). 

La proporci6n de soxos obtenida 2,2:1, con 
predominio de machos sabre hembras, podria ex- 
plicar una organizscibu de ids poblaciones que 
garantice la fecundaci6n de lo6 ovocitos, es decir, 
que A. magdalenensis puedo considerarse una 

~~ . , 
nea, por que confundieron el periodo de madura- 
ci6n gonadal o gametogBnesis (enero-marzo). Las 
hembras capturadas en el Alto Cauca a fines de 
mayo y noviembre presentaron el ovario vacio y 
de color naranja oscuro, lo quo evidencia el deso- 
Ye. 

El factor de condici6n (K) puede considerarse 
como otro indicador do1 periodo de desove, ya que 
PI tamaiio de las gOnadas influye directamente 
(Barbieri et al., 1996). Sin embargo, en ias hem- 
bras de A. magdalenensis del alto Cauca 10s valo- 
res de la RGS de enero f'ueron altos (Fig. I), en 
comparaci6n con el factor de condicidn (Fig. 4) 
queen enero alcanzh valores de sub-alimentacion, 
para esta Bpoca la oferta de alimento en la zona 
fue baja, lo que afecta asi el grado de bienestar 
nutricional de 10s peces. 

La especie haco una mayor inversi6n de ener- 
&a y a la vez compite pur espacio y alimento con 
B, coucanus (Romgn-Valencia & Muiroz, 200I), 
C. breuipinnis (Roman-Valencia, 1998) y B. henni 
(Bniles & UrBn, 19741, 10s cuales desovan en el 
mismo periodo y tienen una feeundidad alta, lo 
que genera una disminuci6n en id oferta de ali- 
mento, ya que la tasa de consumo de organismos 
en crecimiento es mas elevada. Al igual que C, 
breuipinr~is (Roman-Valencia, 1998) y B, galuisi 
(Mufioz & Rombn-Valencia, 20011, A. magda- 

- 
reproductive, ya que en 10s poriodos abril-mayo y 
agosto-septiembre no se encontrarun adultos en 
ias zonas de mnuestreo, ademas al iniciar la Bpoca 
de lluvias bubo una disminucibn on el nhmero de 
machos y de hembras, con esto se confirm6 que 
10s ejomplares sexualmente maduros se desplaza- 
ron a lugares (e.g. a corrientes secundarias de la 
cuenca) qne les proporcionaron ids eondiciones 
adecuadas para lograr el Bxito repmductivo y evi- 
tar la competencia interespocfficd por el espacio. 
A1 finalizar Pas lluvias se comenzaron a registrar 
hembras con ovarios vacios y adomas se observ6 
acumulaci6n de grasa en la cavidad celbrnica on 
mayo y septiembre (6poca de lluvias). 

Con base en lo expuesto anteriormente, seria 
interesante evaluar la capacidad que podria to- 
ner A. magdalenensis como control de poblacio- 
nes de insectos de inter& en agricultura y medi- 
cina tropical. 
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