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RESUMEN 

Se estudió la influencia de las variaciones estacionales del nivel de agua sobre 

la reproducción y el crecimiento de Potamorhina altamazonica en el río Ucayali 

durante los años 2008-2012. Se observó que, la reproducción es de carácter 

estacional, que, tiene sincronía con el periodo de creciente (enero-marzo) 

alcanzado el ápice en febrero. Se estimó que las hembras alcanzan la talla media 

de primera madurez a los 17,8 cm y los machos a los 18,4 cm (Lt), en ambos 

casos a la edad teórica de un año. La mayor proporción de hembras respecto a 

los machos se observó en el periodo de transición a creciente, y viceversa en la 

creciente; mientras que el análisis anual mostró dominancia de hembras en los 

años 2008 y 2012. El análisis de la estructura de tallas mostró que el stock 

explotado estuvo compuesto por peces cuyas tallas oscilaron de 12,0 a 31,0 cm 

Lt y no se observaron fuertes fluctuaciones de la talla media anual. La ecuación 

de crecimiento de von Bertalanffy definida por Lt = 33,55*(1-e(-0,65(t-0,26)) permite 

estimar que la especie es de rápido crecimiento y que podría vivir en teoría 3,5 

años. Los peces mostraron mejor condición o robustez en los periodos de 

transición a creciente y creciente, dado a que en estos, se inundan vastas áreas 

de bosques de llanura convirtiéndose en hábitats óptimos que favorecen la 

reproducción en los peces  adultos y el crecimiento en los reclutas. 

 

Palabras clave: Amazonia, von Bertalanffy, índice gonadosomático, madurez 

sexual.  
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SUMMARY 

Influence of seasonal variations in water level on reproduction and growth of 

Potamorhina altamazonica on the Ucayali River during the years 2008-2012 were 

studied. Reproduction was seasonal and synchronized with the increasing 

season (january-march) reached the apex in february. The mean size at first 

sexual maturity was estimated in 17.8 cm to females and 18.4 cm (Lt) in males, 

both at the theoretical age of one year. The higher proportion of females 

compared to males was observed at the transition to increasing season, and 

opposite in the increasing season, while the annual analysis showed dominance 

of females in the years 2008 and 2012. The size structure were compost by fishes 

with lengths between 12 and 31cm and fluctuations of annual mean lengths 

weren’t significants. The growth equation of von Bertalanffy defined by                       

Lt = 33,55*(1-e (-0,65(t-0,26)) showed that the specie is fast-growing and lives in 

theory 3.5 years. Fish condition was better in the transition and increasing 

season, periods of vast flood plain forest areas becoming optimal habitats that 

favor adult fish reproduction and growth in the recruits. 

 

Keywords: Amazon, von Bertalanffy, gonadosomatic index, sexual maturity 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los ríos, lagos y lagunas del mundo representan solo el 0,01% de agua del 

planeta; sin embargo, son ecosistemas que albergan a una fracción importante 

de la ictiofauna del globo terráqueo (McAllister et al., 1997; Stiassny y Harrison, 

1998), aproximadamente 14000 especies de peces (Nelson, 2006).  

 

En Sudamérica, la gran cuenca del río Amazonas que concentra una enorme 

biodiversidad de peces (Menezes, 1998; Reis et al., 2003), es considerada como 

el mayor sistema de aguas tropicales al poseer un área que supera los 7 millones 

de km2 y ocupar considerables extensiones geográficas de Brasil, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Zeisler y Ardizzone, 1979).  

 

La amazonia peruana posee una configuración geológica que permite la 

existencia de diversos hábitats acuáticos con al menos 1300 especies de peces 

(Ortega et al., 2012), de las cuales varias son de distribución endémica (Olson 

et al., 1998).  

 

La rica diversidad y abundancia de peces en la amazonia peruana permite desde 

tiempos ancestrales el desarrollo de la pesca para autoconsumo y la comercial. 

En las últimas décadas, esta última ha dirigido su esfuerzo a la captura de hasta 

106 especies de peces en la cuenca del río Ucayali, de las cuales “boquichico” 

Prochilodus nigricans, “llambina” Potamorhina altamazonica, “doncella” 

Pseudoplatystoma fasciatum, “chiochio” Psectrogaster rutiloides, “palometa” 

Mylossoma duriventre, son los especies más explotadas (Riofrío et al., 2008; 

Rebaza et al., 2009), por ser de valor alimenticio, social y económico (Guerra, 

1995; Pinedo y Soria, 2008).  

 

Como ocurre con la mayoría de los recursos pesqueros en el mundo, las 

deficientes políticas de manejo y conservación hacen insostenibles a las 

pesquerías (Pauly y Palomares,2005; UNEP,2004); esta realidad no es diferente 

en la amazonia peruana, así lo demuestra el descenso de los desembarques 

anuales de los grandes bagres y caraciformes en Loreto que representaban entre 

el 2 y 4% durante el periodo 1984 – 2000 (con desembarques anuales totales 
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que oscilaban entre 8000 y 16000 t) y desde el periodo 2001 – 2006 (donde los 

desembarques anuales totales variaban entre 9000 y 15000 t) desciende a 

menos del 1% (García et al., 2009).  

 

La pesquería en Pucallpa (Ucayali), se caracteriza por ser comercial y se pueden 

identificar dos flotas, la fresquera (desembarca pescado fresco) y la congelara 

(emplea hielo para pescar en lugares distantes de Pucallpa). En 1998 se registró 

un total de 94 embarcaciones, todas construidas de madera, y un promedio de 

437 pescadores; y las artes de pesca más empleadas fueron las honderas y 

tramperas (Riofrío, 1998). Esta pesquería atraviesa un estado de 

sobreexplotación (Riofrío et al., 2008), el carácter migratorio que tienen la 

mayoría de peces de interés comercial, las hace accesibles a la pesca (UNEP, 

2004) y además, está amenazada principalmente por las industrias forestal, 

minera, de hidrocarburos y por el creciente narcotráfico (Gómez, 1995; Ortega 

et al., 2012).  

 

El manejo y conservación de los recursos pesqueros en la amazonia peruana 

aún no es evidente, las pocas oportunidades de intento han sido ineficientes 

frente a la rápida intensificación de la pesca, y se ha observado que las especies 

más grandes se han agotado (Chapman, 1978; Goulding, 1981 y 1983; Smith, 

1981; Junk, 1984), sus precios en el mercado aumentan, en consecuencia, la 

población de escasos recursos económicos solo encuentra la oferta de especies 

espinosas medianas y pequeñas (Chapman,2008). Diagnósticos internacionales 

concuerdan de que la demanda potencial de peces comerciales sería mayor a la 

oferta actual y han identificado la necesidad de promover la acuicultura, a fin de 

asegurar su disponibilidad en los mercados del ámbito regional (Aguilar et al., 

2009), sin embargo, el Estado Peruano al establecer como política el desarrollo 

de la acuicultura en el país, ha dejado de lado a los recursos pesqueros que se 

encuentran en un virtual “abandono” (Lovejoy, 1985; Bayley, 1984). 

 

Potamorhina altamazonica es una de las especies que sustenta la pesca 

comercial en la amazonia peruana (García et al., 2009; García y Tello 2005), 

que, en la región Ucayali representó más del 17 % de los desembarques durante 

el periodo 1994 – 2006 (Riofrío et al., 2008). Es una especie de valor alimenticio 
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de bajo costo para la población de zonas rurales y urbano amazónicas (Pierret y 

Dourojeanni, 1967; Dourojeanni, 1985; UNEP, 2004), su valor no supera los tres 

nuevos soles/kg y en comparación con otras que sí (PRODUCE 2008). 

 

Esta investigación pretende aportar conocimientos referente a la influencia de la 

variación estacional del nivel del río sobre las características reproductivas y de 

crecimiento de P. altamazonica, y los resultados permitirán el establecimiento de 

medidas de regulación pesquera que conduzcan hacia su buen manejo y 

conservación. 

 

 

Figura 1. “Llambina” Potamorhina altamazonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cm 
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2. ANTECEDENTES 

 

Potamorhina altamazonica (Figura1) es una especie que pertenece a la familia 

Curimatidae en el orden de los Characiformes. Se caracteriza por poseer un 

cuerpo alto, fusiforme y alargado, con región pre-pélvica transversalmente 

redondeada. El cuerpo es de color plateado, cubierto por pequeñas escamas 

cicloides, labios finos y maxilas desprovistas de dientes. La aleta caudal es 

hialina y bifurcada, no presentan espina predorsal, línea lateral de 90 a 120 

escamas. Alcanzan una longitud estándar de 27 cm (Santos et al., 1984; Reis et 

al., 2003; Vari, 1984). 

 

Es bentopelágica, habita las márgenes de lagos y ríos de aguas blancas y negras 

(Saint-Paul et al., 2000; Claro-Jr., 2003; Siqueira-Souza y Freitas, 2004; 

Yamamoto, 2004), en regiones tropicales a temperaturas de 22 – 26°C (Baensch 

y Riehl, 1985). En los lagos, puede ser capturada en el bosque inundado y en 

aguas abiertas principalmente durante el día (Saint-Paul et al., 2000; Corredor, 

2004). Es iliófaga y posee una dieta constituida por materia orgánica, algas y 

microorganismos que viven en el cieno (Pouilly et al., 2004). Posee estómago 

que tiene paredes musculosas en forma de molino y un intestino largo 

especializado para la digestión del tipo de alimento que ingiere. Los peces 

jóvenes son capturados en la vegetación acuática (Sánchez-Botero y Araújo-

Lima, 2001). Tiene hábito diurno, migrador, de desove total y fecundación 

externa. En la época de reproducción forma grandes cardúmenes para desovar 

río arriba en ambientes de aguas blancas (Lima y Araújo-Lima, 2004; Granado-

Lorencio et al., 2005; Santos et al., 2006). La reproducción ocurre durante la 

creciente (Taphorn, 1992; Ferreira et al., 1998; Santos et al., 2006). Las hembras 

inician su proceso de maduración sexual a los 13,7 cm (longitud estándar) 

(Sánchez-Botero y Araújo-Lima, 2001). La fecundidad media total es de 114425 

ovocitos (Costa, 2006). 

 

Está ampliamente distribuida en los ríos de la amazonia y dentro del ámbito 

peruano se la ha reportado en los ríos Amazonas, Ucayali, Huallaga, Madre de 

Dios, Pachitea (Ortega et al., 2011; Hidalgo y Rengifo, 2003; Carvalho et al., 

2009; Riofrío et al., 2003).  
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La reproducción conlleva una serie de cambios somáticos y fisiológicos que se 

manifiestan por el desarrollo gonadal del pez, y culmina cuando se produce el 

desove, dando existencia a una nueva generación de individuos, que se integran 

a la población cada año cumpliendo su propio ciclo vital, considerándose 

incompleto este ciclo si el pez no llega a reproducirse. La pesca, de no ser 

controlada puede impedir este proceso, la consecuencia inevitable sería el 

colapso de la población y la extinción de la especie (Csirke, 1980; Cubillos, 

2005). Por otro lado, los organismos maduran por primera vez en un momento 

determinado que depende principalmente de la tasa de crecimiento y de las 

variaciones en los índices de mortalidad natural adulta y juvenil. Pero la tasa de 

crecimiento y la mortalidad dependen de una variedad de factores ambientales 

(disponibilidad trófica, competencia, temperatura, O2, etc.) y genéticos; por ello 

la edad y talla de primera madurez son rasgos muy plásticos (Steams y Koella, 

1986). 

 

En el campo de la investigación pesquera, la estructura de tallas o edades es 

uno de los aspectos importantes dentro de la dinámica poblacional de una 

especie. Varios análisis han demostrado que, una disminución en el tamaño 

medio en la captura, acompañada de una caída en la tasa de captura, es 

generalmente un indicador de sobrepesca, mientras que si está acompañada por 

un incremento en la tasa de captura de juveniles, será señal de un buen 

reclutamiento (Sparre y Venema, 1995). El analizar tallas en series de tiempo 

permite evaluar el ingreso de los reclutas al stock explotable, los que ocupan el 

espacio dejado por los peces muertos (Csirke,1980).  

 

La edad y el crecimiento constituyen parte importante en la dinámica de las 

poblaciones de peces, y debe ser asumido como un proceso de interacción con 

el ambiente, donde los peces exhiben cambios en sus dimensiones corporales 

en el tiempo (Cubillos, 2005). Se han desarrollado una serie de metodologías 

para estimarla; sin embargo, existen tres tipos básicos de información biológica 

a partir de la cual se pueden determinar: i) datos obtenidos mediante marcaje y 

recapturas de peces individualmente; ii) marcas o impresiones periódicas 

(anuales, diarias, etc.) en estructuras esqueléticas (escamas, otolitos u otros 

huesos) y; iii) información sobre frecuencias por clases de tamaño (Pauly,1983; 
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Weatherley y Gul, 1987; Wootton, 1998). Cada metodología, presenta sus 

ventajas y desventajas en función del taxón objeto, e incluso dentro de una 

especie, dependiendo de la calidad de muestreo (Ricker, 1975).  

 

Los cambios en la abundancia del “stock” desovante de una población de peces 

pueden variar según la intensidad de las migraciones que realicen y usualmente 

son estacionales, cierta  época migran hacia zonas de desove, después del 

desove migran hacia zonas de alimentación y engorde; variando su distribución 

temporal y espacial. Los cambios ambientales juegan un rol preponderante en la 

migración de los peces (Figura 2), algunas poblaciones se han adaptado a la 

escala estacional para llevar a cabo su reproducción, identificando los lugares y 

momentos más adecuados para facilitar la sobrevivencia de la progenie y 

asegurar el éxito reproductivo (Cubillos, 2005). En la amazonia el desove puede 

tener lugar con aguas medias crecientes o con crecida máxima, pero sólo muy 

raramente durante la retirada de las aguas. Peces como los bagres y carácidos 

migratorios se desplazan de las llanuras amazónicas hacia las cabeceras para 

reproducirse; este comportamiento los hace vulnerables a la pesca 

(Welcomme,1992; Dadiant, 1999; Goulding, 1981; Goulding et al., 2003). 

 

 

Figura 2. Triángulo migratorio ontogénico de una población de peces (Cubillos, 2005). 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 Hipótesis 

Las variaciones estacionales del nivel de agua influyen sobre las características 

reproductivas y el crecimiento de Potamorhina altamazonica en el río Ucayali. 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Estudiar la influencia de las variaciones del nivel de agua sobre las 

características reproductivas y de crecimiento de Potamorhina altamazonica en 

el río Ucayali. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Describir las variaciones estacionales del nivel de agua del río Ucayali. 

 

 Determinar los parámetros reproductivos (periodo de reproducción, 

proporción sexual, talla y edad de primera madurez) de Potamorhina 

altamazonica en el rio Ucayali. 

 

 Determinar la variabilidad interanual de la estructura de tallas del stock 

explotado de Potamorhina altamazonica en el río Ucayali. 

 

 Determinar el crecimiento somático y la variabilidad estacional - anual del 

crecimiento relativo de Potamorhina altamazonica en el río Ucayali.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Área de estudio 
 

Las muestras biológicas fueron obtenidas mensualmente de los desembarques 

de la flota pesquera comercial en el Puerto de Pucallpa (551899.46 m E, 

9072670.78 m S) durante los años 2008 – 2012 por el Programa Monitoreo de la 

Pesquería Comercial en Pucallpa del Instituto del Mar del Perú, el material 

biológico empleado para el estudio provino de las diferentes subcuencas que 

forman parte de la cuenca del río Ucayali (Región Ucayali), principalmente de 

Callería, Utuquinia, Abujao, Tamaya, Shesha, Iparia y Aruya (Figura 3). 
 

4.2 Obtención de información  

 

Para la obtención de información de tallas, se consideró lo sugerido por Gulland 

y Rosemberg (1992) quienes indican que, la muestra debe ser compuesta por 

mínimo de 120 individuos al mes y debe ser tomada de manera aleatoria sobre 

la captura total. En ese sentido, en meses donde el desembarque de la especie 

fue significativo, se muestrearon más de 120 especímenes, pero en meses 

donde el desembarque fue mínimo, solo lo disponible. El número de 

especímenes muestreados en cada mes osciló entre 42 y 1330 especímenes 

(anexo 1). 
 

Para la obtención de información biológica se realizaron muestreos mensuales 

tratando de observar 10 individuos/talla. En cada individuo se registraron las 

longitudes total (Lt), horquilla (Lh) y estándar (Le) en centímetros, los  pesos total 

(g) y eviscerado (g), sexo, estadio de madurez gonadal (Tabla 1) y el peso 

gonadal (g). 

 

Para medir las longitudes se empleó un ictiómetro calibrado a intervalos de  0,5 

cm, para obtener el peso del pez se utilizó una balanza de precisión de 0,1 g y 

para el peso de las gónadas una balanza de precisión de 0,01 g. 
 

Los datos de niveles del agua del río Ucayali corresponden a información 

registrada por la Dirección Regional de Transporte Acuático de Ucayali, en la 

estación de la Hoyada (Pucallpa), durante el periodo de investigación (2008-

2012). 
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Figura 3. Mapa del área de estudio (Región Ucayali, Perú). Los círculos enumerados 

indican la ubicación de la zona de procedencia de las muestras analizadas. Editado a 

partir del Mapa de subcuencas de la Región Ucayali – PROYECTO UCRU (2010). 
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Tabla 1. Escala de madurez sexual modificada* de Riofrío (2002). 

Estadio Descripción 

Machos   

I-A Inmaduro Gónada muy pequeña, filamento delgado y opaco que ocupa el tercio interior. 
I-B En reposo Gónada similar al estadio I-A, pero más alargada, pero de color más opaco. 
II Madurante Gónada desarrollada pero no se observa el esperma, color opaco, ocupa 2/3 partes, sección triangular. 
III Madurante avanzado Gónada blanquecina, esperma denso pero sin fluido a presión del vientre. 
IV Maduro Gónada blanquecina, esperma fluye a ligera presión del vientre. 
V Post-eyaculación Gónada sanguinolenta y delgada. 

Hembras   
I-A Inmaduro Gónada muy pequeña, delgada, filamento circular, ocupa 1/3 parte y es traslúcida. 
I-B En reposo Gónadas similares al estadio I-A, pero más alargadas. 
II Madurante Gónada en maduración de color rojizo, sección circular, poco traslúcida, ocupa 2/3 partes. 
III Madurante moderada Gónada color vinoso, extremo superior aglobado, achatada y pegada a la cavidad celómica, oocitos opacos. 
IV Madurante avanzada Gónada desarrollada, color verdoso pálido, oocitos arracimados y no fluyen a ligera presión ventral del pez. 
V Grávido Máximo desarrollo de gonadal, oocitos fluyen a ligera presión ventral del pez. 
VI Desovado Gónada sanguinolenta con forma de bolsas vacías. 

*Se añadió el estadio I-B en hembras y machos, y se le asignó un nombre a cada estadio. 

 

4.3 Análisis de información 

 

4.3.1 Aspectos reproductivos 

 

El periodo reproductivo fue determinado por el análisis de la evolución media 

mensual multianual del índice gonadosomático [IGS] (Vazzoler, 1996; Villamil-

Moreno y Arias-Castellano, 2011) en hembras y machos. La ecuación es la 

siguiente: IGS = PG/PT x 100. Dónde: PG es el peso de las gónadas (g) y el PT el 

peso total (g) de cada especimen. 

 

Se analizó la relación entre el IGS y el nivel del agua del río Ucayali mediante 

una regresión lineal Y = bX + a (donde b es la pendiente y a es el intercepto) y se 

determinó el coeficiente de determinación (r2) entre los puntos respecto a la 

pendiente.  

 

La proporción sexual fue analizada por periodos hidrológicos (acumulando en 

cada periodo la información de los años 2008-2012 para obtener resultados 

robustos y confiables) del río Ucayali y por años. 

 

La talla media de primera madurez (L50) fue estimada empleando el modelo 

propuesto por Cubillos (2005) quien define  L50 como la talla en la ojiva de 

madurez a la cual existe 50% de probabilidad de observar un individuo maduro. 
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Dónde: 10  y   = Coeficientes;  l = Longitud total (cm). L50 está definida a partir de 

los parámetros de la función logística: L50 = α/β. Se determinó la proporción de 

individuos maduros en cada talla. Los estadios IA y II se consideraron como 

“inmaduros” y los estadios del III al VI como “maduros” en el caso de hembras; 

en machos se consideró el estadio IA como inmaduro y los estadios II-V como 

maduros. Se utilizó la información biológica de los meses dentro del época de 

reproducción de los años 2008, 2012 y la combinación de ambos, cabe 

mencionar que no se pudo estimar para los años (2009-2011) por falta de 

registros de especímenes inmaduros. 

 

El análisis de la estructura por tallas se efectuó sin distinción de sexos.  

 

4.3.2 Aspectos de edad y crecimiento 

 

El crecimiento fue estimado aplicando la fórmula von Bertalanffy:                                

Lt = L∞(1-e-K(t-t0)). Donde Lt es la talla del pez en la edad t; L∞ esla longitud 

asintótica (longitud media que un pez alcanzaría si creciera indefinidamente), K 

es el coeficiente de desaceleración del crecimiento; e es labase del logaritmo 

natural neperiano (2,71828) y t0 es la edad teórica a la longitud cero. 

 

Los parámetros de crecimiento K y L∞ se obtuvieron mediante el Análisis 

Electrónico de Frecuencia de Longitudes (ELEFAN), rutina del paquete FiSAT-

ICLARM Fish Stock Assessment Tools (Gayanilo y Pauly, 1997; Gayanilo et al., 

2005). El inicio de la curva de crecimiento se ajustó al mes pico de actividad 

reproductiva. Para un buen ajuste de la curva de crecimiento se consolidó de 

forma mensual la información de tallas de los cinco años (2008-2012) siguiendo 

la metodología aplicada por Palomares et al. (1987). 

 

El parámetro t0, fue estimado por aplicación de la ecuación de Pauly (1979): 

log10(−t0) = −0,392–0,275 log10 L∞–1,038 log10 K. Donde t0, L∞ y K son parámetros 

de la ecuación de von Bertalanffy. 



IM
ARPE

 
 

12 

Con los parámetro de crecimiento e información de tallas, se graficó la curva de 

capturas por edades relativas. 

 

La edad media de primera madurez (A50) se estimó empleando la ecuación de 

Duponchelle et al. (2007), la que viene dada por A50 = (−ln[1−(L50*L∞−1)]k−1)+t0. 

Dónde L50 es la talla media de primera madurez, L∞, t0 y K son parámetros de 

crecimiento de von Bertalanffy. 

 

La longevidad (tmax) se calculó aplicando la ecuación de Froese y Binohlan 

(2000), con la finalidad de conocer el número de clases anuales. Considerando 

la siguiente ecuación: tmax = 0,5496 + 0,957 log10(A50). Dónde A50: edad de madurez 

sexual. 

 

Para estimar la relación longitud-peso (RLP) del pez se aplicó la ecuación dada 

por Quinn y Deriso (1999): P = a*Lt
b. Dónde, P es el peso total (g), Lt es la longitud 

total (cm), a es el intercepto y b es la pendiente (índice relativo de crecimiento). 

Los valores de a y b, se obtuvieron por linealización (ln P = lna + bln Lt). Las 

regresiones fueron analizadas a partir de información consolidada de longitudes 

y pesos de los años 2008-2012 para los periodos de transición a vaciante, 

vaciante, creciente (que incluye considera la información de la época de 

transición a creciente). 

 

La condición somática se interpretó a partir de la variación de los parámetros 

RLP en cada periodo hidrológico. 

 

4.4 Métodos estadísticos aplicados 

 

Con información de las longitudes estándar (Le), horquilla (Lh) y total (Lt), 

registradas, se determinó la relación existente entre ellas con el fin de obtener 

ecuaciones que permitan realizar conversiones de una longitud a otra (Tabla 2).  
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Tabla 2. Ecuaciones de regresiones lineales de Lt, Lhy Le. 

  N Lt Lh Le 

Lt 4000   Lh =0,865 Lt +0,841 Le =0,809 Lt +0,133 
      R2=0,959 R2=0,941 

Lh 4000 Lt =1,109 Lh -0,063   Le =0,930 Lh -0,548 

     R2=0,959   R2=0,969 
Le 4000 Lt =1,162 Le +1,111 Lh =1,042 Le -1,166   

     R2=0,941 R2=0,969   

N= número de especímenes utilizados para la determinación de ecuaciones de conversión. 

 

En el análisis de longitudes se determinaron las tallas mínima,  máxima y media 

con su desviación estándar y límites de confianza al 95%, para cada año. Se 

realizó un análisis de varianza de un factor para observar diferencias 

estadísticamente significativas en las tallas medias anuales, y compararon por el 

análisis de Bonferroni, con el uso del Software SPSS versión 15.  

 

La proporción sexual teórica 1 H: 1M fue analizada por periodos hidrológicos y 

por años aplicando dela prueba estadística Chi cuadrado X² (α=0,05), 

considerándose como significativo a x2≥ 3,84 (valor de tabla: 1 grados de 

libertad). 

 

Los valores de L50 entre sexos o muestras por año fueron comparados usando 

la prueba t student (grados de libertad calculados del número de clase de 

longitudes) utilizando un valor α = 0,05. 

 

Se aplicó el análisis de covarianza (ANCOVA) para probar las diferencias entre 

la pendiente de la relación longitud-peso por periodos hidrológicos y por años. 

Las comparaciones por pares se llevaron a cabo utilizando la corrección de 

Bonferonni para mantener la tasa de error en todo el experimento en el α 

deseado (0,05, 0,01 o 0,001). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Variación estacional de los niveles del agua del río Ucayali 

 

El río Ucayali tiene periodos marcados de nivel del agua que están 

estrechamente relacionados a las precipitaciones. Se pueden distinguir cuatro 

(Figura 4), las cuales son: 

 Creciente: durante el primer trimestre del año (enero – marzo), con niveles 

medios mensuales que incrementan de 144 a 146 msnm, se denomina 

también estación de inundación. 

 Transición a vaciante: durante los meses de abril a junio donde el nivel medio 

de agua desciende de 144 a 139 msnm. 

 Vaciante: entre julio y setiembre donde se registran los niveles de agua más 

bajos con valores medios mensuales que varían entre 137 y 138 msnm.  

 Transición a creciente: entre octubre y diciembre, donde los niveles medios 

mensuales ascienden de 138 a 142 msnm, iniciando el periodo de 

inundación.  

 

Los aumentos del nivel dentro de la creciente, originan fuertes correntadas 

(Faura, 1964).  

 

 

Figura 4. Patrón de niveles de agua del río Ucayali de los años 2008-2012 (○) [periodos: 

creciente (enero-marzo); transición a vaciante (abril-junio); vaciante (julio-setiembre) y  

transición a reciente (octubre-diciembre)]. 
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5.2 Características reproductivas 
 

5.2.1 Epoca de reproducción 
 

Los valores mayores al 3% en hembras y 0,1% en machos, en el análisis de la 

evolución mensual del índice gonadosomático (IGS), permiten determinar que la 

reproducción de la especie en estudio acontece entre los meses de octubre y 

febrero, alcanzando el pico en febrero para el caso de las hembras (14%) y enero 

en los machos (0,6%), mientras que el IGS tuvo bajos valores entre abril y 

setiembre en ambos sexos (Figura 5).  

 

 
 

Figura 5. Valores medios mensuales de IGS para machos (○) y hembras (□) de 

Potamorhina altamazonica y su relación con el nivel de agua del río Ucayali (---) para 

los años 2008-2012. 

 

Se encontró una relación directa entre el incremento del IGS y el nivel agua del 

río (Figura 6) entre setiembre y febrero (2008-2012) donde el coeficiente de 

determinación fue altamente significativo (r2 = 0,9228). 

 

 

Figura 6. Relación lineal entre el índice gonadosomático (IGS) y los niveles de agua 

(NR) del río Ucayali. 
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5.2.2 Proporción sexual 

 

En el periodo de investigación (2008-2012) se observó un total de 5014 peces 

de los cuales el 52,7% fueron hembras y el 47,3% machos, hallándose diferencia 

significativa de la proporción esperada de 1:1 a favor de las hembras (Tabla 3).  

 

La proporción sexual 1:1 fue significativamente diferente en el periodo de transi-

ción a creciente con dominancia de machos, mientras que en la creciente y 

transición a vaciante dominaron las hembras, en la vaciante se observó un mayor 

número de hembras pero que estadísticamente no fue significativa (Tabla 3). 

 

El análisis de la proporción sexual por años (Tabla 4), permitió observar la 

dominancia significativa de hembras respectos a machos en los años 2008 y 

2012, mientras que en el 2010, 2011 y 2012 se mantuvo la proporción 1:1. 

 

Tabla 3.Variación estacional de la proporción sexual (2008-2012) [*Significativo]. 
Año ♀ ♂ Total Prop. Sexual ♀ : ♂ X2   

Creciente 629 396 1025 1,6 : 1 53.0 * 
Trans. Vaciante 680 566 1246 1,2 : 1 10.4 * 
Vaciante 493 475 968 1: 1 0.3   
Trans. Creciente 842 933 1775 0,9 : 1 4.7 * 
Total 2644 2370 5014 1,1:1 15.0 * 

 

Tabla 4. Variación anual de la proporción sexual (2008-2012) [*Significativo]. 

Año ♀ ♂ Total Prop. Sexual ♀ : ♂ X2   

2008 791 591 1382 1,3 : 1 28.9 * 
2009 703 689 1392 1 : 1 0.1  
2010 424 421 845 1 : 1 0.0   
2011 336 332 668 1 : 1 0.0   
2012 390 337 727 1,2 : 1 3.9 * 

 

5.2.3 Talla media de primera madurez 
 

La talla media de primera madurez fue L50 = 17,7 cm en hembras y L50 = 19,4 cm 

en machos en 2008, y L50 = 17,9 cm para las hembras y 18,4 cm para los machos 

en 2012, el promedio (2008 y 2012) fue L50 = 17,8 cm en hembras y 18,4 en 

machos. Se observó que las hembras maduran a una talla menor que los 

machos, pero tal diferencia no es estadísticamente significativa (Figura 7). 
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Figura 7. Talla media de primera madurez (L50) de Potamorhina altamazonica de los 

años (a) 2008, (b) 2012 y (c) datos combinados del 2008 y 2012. Para las hembras, (●) 

es la L50 observada y (▬) es la L50 ajustada, para machos (○) es la L50 observada y (---) 

la L50 ajustada. 
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5.3 Edad y crecimiento 

 

5.3.1  Análisis de la estructura por tallas 

 

Los principales parámetros asociados a la talla se encuentran en la Tabla 5. 

Durante los años 2008-2012 se registró la longitud total de 19978 especímenes, 

los datos muestran que la población explotada estuvo compuesta por peces que 

midieron entre 12 y 31 cm Lt. Las tallas medias anuales no fueron 

significativamente diferentes entre los años 2008 y 2010, pero si en el 2011 (la 

más baja) y 2012 (la más alta) (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Variación anual de las tallas medias desembarcadas (●) y sus intervalos de 

confianza al 95% [superior (┬) e inferior (┴)] para Potamorhina altamazonica (2008 – 

2012). 

 

 

Tabla 5. Parámetros asociados a la talla de Potamorhina altamazonica en la río Ucayali 

(2008-2012). Las letras en superíndice indican diferencia significativa entre años. 

Año N Mínimo Máximo Media 
Intervalo de confianza para la media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

2008 4710 12 29 20,5a 20,42 20,60 

2009 6978 13 29 20,4a 20,30 20,46 

2010 2802 13 31 20,7a 20,56 20,77 

2011 3877 13 27 20,3b 20,19 20,34 

2012 1611 14 27 21,0c 20,92 21,11 

Total 19978 12 31 20,5 20,44 20,52 
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5.3.2 Crecimiento y longevidad 
 

Los histogramas de frecuencia de longitudes y su correspondiente curva de 

crecimiento se muestran en la Figura 9, donde se aprecian dos cohortes 

completas y una incompleta. El inicio de la curva de crecimiento de von 

Bertalanffy fue ajustado a febrero por ser el mes de  mayor actividad reproductiva 

(por ende de nacimiento), dando como resultado los siguientes parámetros          

L∞ = 33,55 cm, K = 0,65 año-1 y t0 fue calculado en -0,24 años (Tabla 6). 

 

 

Figura 9. Histograma de frecuencia de longitudes totales y la curva de crecimiento 

según la función de von Bertalanffy para Potamorhina altamazonica (2008-2012). 

 

Las proyecciones de edad y crecimiento aplicando el modelo de von Bertalanffy 

muestran un rápido crecimiento alcanzando 18,6 cm (Lt) al primer año; 25,7 cm 

al segundo; 29,5 cm al tercero (Figura 10) y alcanzarían la longevidad a la edad 

teórica de 3,5 años (Tabla 6). 
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Figura 10. Curva de crecimiento de von Bertalanffy de Potamorhina altamazonica (río 

Ucayali). 

 

5.3.3 Edad media de primera madurez 

 

En base a longitud media de primera madurez y los parámetros de crecimiento 

de von Bertalanffy se estimó que Potamorhina altamazonica alcanza la madurez 

sexual a la edad teórica media de un año en hembras (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Parámetros de crecimiento, edad de madurez sexual  y la longevidad  de 

Potamorhina altamazonica(2008-2012). 

Parámetros estimados Símbolo Valores 

Longitud asintótica (Lt) L∞ 33,55 
Coeficiente de crecimiento (año-1) K 0,65 
Edad cero (años) to -0,24 
Long. de primera madurez sexual (Ltcm)-Hembras L50 17,8 
Edad de primera madurez sexual (años) A50 1,14 
Longevidad (años) tmax 3,5 

 

5.3.4 Curva de captura por edades 

 

Las tallas convertidas en una curva de capturas por edades, con información 

acumulada del 2008-2012 (Figura 11), muestra que las edades más explotadas 

fueron las de 0,6 y 2 años. 
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Figura 11.  Estructura de edades en las capturas para Potamorhina altamazonica 

durante los años 2008-2012. 

 

5.3.5 Relación longitud - peso y condición somática 

 

Los resultados de la relación longitud peso (RLP) en base a información 

acumulada de los años 2008-2012 en cada periodo hidrológico, muestran 

coeficientes de determinación altamente significativos (R2> 0,9) entre estas dos 

variables en  ambos sexos, con excepción del periodo de transición a vaciante 

en hembras (R2 < 0,9). De acuerdo a los términos de Froese (2006), los 

coeficientes de crecimiento relativo (b) muestran que  P. altamazonica muestra 

un crecimiento isométrico en el periodo de transición a vaciante en ambos sexos 

y en creciente los machos; mientras que en el resto de periodos hidrológicos el 

crecimiento relativo fue del tipo alométrico positivo para hembras y machos 

(Tabla 7). Considerando todo el periodo de análisis, la RLP está dada por la 

ecuación P = 0,009 * Lt
3,112. 
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Tabla 7. Análisis de la variación estacional de la RLP de Potamorhina altamazonica en 

el rio Ucayali (2008-2012). Las letras en superíndice indican diferencia significativa entre 

periodos hidrológicos. 

Sexo Periodos hidrológicos N LT (cm) a b LC 
95% b 

r2 Tipo de 
crecimiento 

Min Max 

Hembras Transición Vacianteb 621 15,0 27,5 0,011 3,042 0,084 0,891 b = 3 
Vaciantea 371 14,0 28,0 0,007 3,176 0,083 0,938 b > 3 
Crecientec 1091 14,5 28,0 0,004 3,352 0,054 0,931 b > 3 

Machos Transición Vacianteb 567 15,5 27,0 0,014 2,950 0,079 0,906 b < 3 
Vaciantea 330 14,5 28,0 0,009 3,106 0,096 0,925 b > 3 
Crecienteb 1020 14,0 29,0 0,012 2,984 0,046 0,940 b = 3 

Total [2008-2012] 4000 14,0 29,0 0,009 3,112 0,028 0,921 b > 3 

 
 

El análisis anual de la RLP muestra que las hembras presentan un coeficiente 

de crecimiento relativo (b) diferente a los machos. Las hembras tuvieron un 

crecimiento del tipo alométrico positivo (b > 3) los años 2008, 2009 y 2010, 

isométrico en el 2011 y alométrico negativo en el 2012. En tanto que los machos 

tuvieron un crecimiento alométrico negativo (b < 3) en los años 2008, 2010 y 

2011, isométrico en el 2009 y alométrico positivo en el 2012 (Tabla 8). 

 

 

Tabla 8. Análisis anual de la RLP de Potamorhina altamazonica en el rio Ucayali (2008-

2012). Las letras en superíndice indican diferencia significativa entre años. 

Sexo Año N LT (cm) a b LC  r2 Tipo de  

      Min Max      95% b    crecimiento 

Hembras 2008a 567 14,0 27.0 0,009 3,112 0,075 0,922 >3 
 2009ab 559 16,5 28.0 0,007 3,185 0,087 0,902 >3 
 2010ab 245 14,5 27.5 0,008 3,159 0,082 0,932 >3 
 2011b 327 17,0 25.5 0,015 2,921 0,132 0,853 <3 
  2012c 337 15,5 27.5 0,011 3,059 0,125 0,874 =3 

Machos 2008a 423 14,5 29,0 0,016 2,907 0,083 0,919 <3 
 2009ab 573 15,5 28,0 0,012 3,008 0,078 0,910 =3 
 2010ab 420 14,0 28,0 0,016 2,902 0,060 0,955 <3 
 2011b 307 17,0 26,0 0,032 2,670 0,093 0,913 <3 
  2012b 242 16,5 26.5 0,017 2,881 0,111 0,890 <3 

Hembras [2008-2012] 2035 14,0 28,0 0,006 3,236 0,039 0,922 >3 
Machos [2008-2012] 1965 14,0 28,0 0,013 2,980 0,036 0,929 <3 

 

La condición de las hembras adultas fue mayor en el periodo de creciente, media 

en vaciante y baja en transición a vaciante, en los juveniles (anterior al cruce de 

las pendientes por épocas) mostró una tendencia inversa a los adultos. En los 

machos la condición fue moderada en vaciante y creciente pero baja en 

transición a vaciante (Figura 12). 
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Figura 12. Cambios en la condición del cuerpo [expresado por el ln (logaritmo natural) 

de la relación de Lt (longitud total) y P (peso del pez)] de (a) Hembras y (b) Machos de 

Potamorhina altamazonica por periodos hidrológicos del río Ucayali (2008-2012). 
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6. DISCUSIÓN 

 

La época de reproducción de Potamorhina altamazonica puede tener una 

extensión de hasta seis meses, iniciando en octubre, donde los valores de IGS 

incrementan rápidamente hasta alcanzar el pico en febrero (señal de intenso 

desove) y culminando en marzo o abril. 

 

Para la cuenca del rio Ucayali (Región Ucayali), los resultados obtenidos, 

concuerdan con Riofrío (1993) y Aguilar et al. (2009). Deza y Bazán (2006) 

señalan que, la reproducción inicia en setiembre, mas no mencionan sobre el 

pico de reproducción y culminación. En Loreto dura seis meses, inicia en  

noviembre y culmina en abril, alcanzando los picos máximos en diciembre y 

febrero (García et al., 2010). Esto evidencia que la época de reproducción es 

desde el final del periodo de transición a vaciante y máxima creciente tanto en el 

rio Ucayali como en el Amazonas. 

 

En esta investigación se ha determinado una relación directa entre el IGS y el 

nivel del rio, esta relación permite observar que el inicio de la madurez gonadal 

guarda relación con los marcados cambios hidrológicos estacionales 

(Welcomme, 1979; Ruffino y Isaac, 1995; Duponchelle et al., 2007). En el periodo 

de creciente o de inundación, las aguas están en mayor cantidad y mejor calidad, 

ya sea tanto para los progenitores, como para los descendientes, ya que las 

especies modulan sus estrategias de vida en respuesta a variaciones 

ambientales (Granado, 1996; Lowe-McConnell, 1987). Machado-Allison (1994) 

amplía afirmando que los cambio físico-químicos de agua como pH, 

transparencia, conductividad, aumento en la concentración de oxígeno y 

temperatura, favorecen la producción de fitoplancton y zooplancton, esencial 

para fases de vida tempranas de los peces durante la estación lluviosa o 

creciente. En este periodo (creciente) los bosques de la llanura amazónica se 

inundan por el desborde del río y se convierten en zonas favorables para la 

alimentación de la nueva generación de peces, mostrando buena concentración 

de nutrientes y detrito que son la base de la productividad en la cadena 

alimenticia en los ríos tropicales (Welcomme 1985, Junk et al., 1997). La 

dinámica de los ecosistemas lóticos en los ríos neotropicales, es la razón por la 
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que varias especies de peces han desarrollado un comportamiento migratorio 

para reproducirse (Cox y Merona, 1988; Ruffino y Isaac, 1995). 

 

Las desviaciones de la proporción sexual teórica 1H :1M  reflejan la respuesta 

de la especie al cambio de las condiciones del ambiente acuático, en muchos 

casos el suplemento de alimento es un factor determinante, y las hembras 

predominan cuando el alimento es abundante, mientras que los machos 

predominan en ambientes oligotróficos (Nikolsky, 1963; Margalef, 1977), los 

resultados de esta investigación muestran que hubo un mayor número de 

hembras respecto a machos en el 2008 y 2012, probablemente este haya sido 

un año donde el alimento fue abundante y esto habría facultado la determinación 

del sexo a favor de las hembras. Christiansen y Couseau (1971) señalan que la 

proporción de sexos puede experimentar cambios con el período reproductivo y 

con los grupos de tallas. 

 

En esta investigación se observó una clara dominancia de machos respecto a 

hembras al inicio de la época reproductiva (periodo de transición a creciente), 

pero ya en el periodo de creciente, cuando la reproducción es intensa, la 

dominancia de las hembras respecto a los machos. Una explicación a esto sería 

que las hembras al ser más robustas en el periodo de intensa reproducción, 

serían más vulnerables que los machos a quedar atrapadas en las redes de 

pesca. Muñoz y Van Damme (1999) observaron algunas diferencias en la 

proporción de sexos también en gamitana en el río Ichilo en el periodo de 

reproducción encontrando una mayor proporción de hembras. Las escasas 

publicaciones sobre la especie en estudio no permiten generar mayor discusión, 

sin embargo, para “gamitana” Colossoma macropomun, Loubens y Aquim (1986) 

indican que, si se manifestaran diferencias, estas llegarían a anularse en 

dirección hacia un equilibrio, esto tiene sentido ya que el análisis de la proporción 

sexual por años, mostró equidad en proporcionalidad entre hembras y machos 

durante los años 2009-2012.  

 

Son contados los trabajos de investigación donde se efectuaron estimaciones 

sobre la talla media de primera madurez (L50), para la región Ucayali, Riofrío 

(1993) señala que las hembras alcanzan la madurez sexual a los 22,7 cm, 

mientras que Deza y Bazán (2006) a los 21,6 cm en hembras y 20,9 cm en 
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machos. García y Montreuil (2004) para la región Loreto la determinaron en 21,2 

cm en hembras y 20,8 cm en machos, García et al. (2010) en 20,1 cm en 

hembras y 19,1 cm en machos. En el presente estudio se determinó un                  

L50 = 17,8 cm en hembras y 18,4 cm en machos (promedio de los ciclos 

hidrológicos 2008 y 2012). Estas diferencias dan indicio de que existe una mayor 

presión de pesca sobre el recurso en la región Ucayali, varias investigaciones 

dan evidencia de que, la explotación pesquera de un recurso, induce a que la 

especie reduzca su tamaño de primera madurez sexual para así asegurar el 

mantenimiento de su población (Murphy, 1978; Hutchings, 1994; Anderson et al., 

2008), este mecanismo parece haber adoptado la fracción de la población de P. 

altamazonica que se encuentra en el río Ucayali. 

 

En la amazonia de Brasil, Sanchez-Botero y Araujo-Lima (2001) estimaron la 

talla de primera madurez sexual en 17,03 cm en hembras para el Río Amazonas, 

por otro lado Amadio y Bittencourt (2005) también para hembras estimaron la 

talla de 14,82 cm en el Lago Catalao. Coincidimos con Nikolsky (1963), Babikery 

Ibrahim (1979) quienes indican que la diferencia de L50 puede estar influenciada 

por la abundancia y disponibilidad estacional del alimento, la temperatura, el 

fotoperiodo y factores ambientales en las diferentes localidades, esto explicaría 

la diferencia entre la estimación de este estudio y los determinados en la región 

Loreto en Perú y en la amazonia de Brasil. 

 

Las estimaciones de L50 en la presente investigación fueron diferentes a las 

obtenidas por Dezay Bazán (2006), Riofrío (1993) y García y Montreuil (2004), 

siendo probable que dicha diferencia se deba a la metodología aplicada, pues 

los investigadores mencionados emplearon el método de frecuencia acumulada 

de ejemplares maduros a cada longitud. En el presente trabajo, se calculó la 

proporción de ejemplares maduros respecto al total de especímenes (maduros 

más inmaduros) encada talla observada, y se ajustaron mediante una ecuación 

logística. García et al. (2010) que, aplica bien la metodología para estimar la talla 

de primera madurez sexual, determinó que P. altamazonica en el río Amazonas 

alcanza la primera madurez sexual a los 20,1 cm en hembras y 19,1 cm en 

machos, resultados que son menores a los obtenidos en este trabajo para la 

especie en la río Ucayali. Pero no muy diferente a las estimaciones de Sanchez-

Boneroy Araujo-Lima (2001).  
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No se encontró bibliografía que brinde información sobre el rango en la estructura 

de tallas para la región Ucayali, pero si para Loreto, García y Montreuil (2004) la 

determinaron de 12,1 – 32,1 cm y García et al. (2010) en 8,6 – 26,6 cm. En la 

presente investigación para los años 2008-2012 se determinó una talla mínima 

de 12,0 cm y una máxima de 31,0 cm, rango que fue menor en contraste al 

determinado para la región Loreto.  

 

Deza y Bazán (2006) determinaron en la región Ucayali una talla media de 

captura de 20,3 cm. En la región Loreto García y Montreuil (2004) la 

determinaron en 21,5 cm. Para el 2005 fue de 17,4 cm y 19,1 cm en el 2006, 

incrementando a 20,4 cm en el 2007 (García et al., 2010), alcanzando 22,3 cm 

en los años 2008 y manteniéndose en 22,2 cm en los años 2009 y 2010 (IIAP, 

2011). En la presente investigación, para la región Ucayali, se determinó en 20,5 

cm, 20,4 cm, 20,7 cm, 20,3 y 21 cm para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012, respectivamente, apreciándose una disminución del rango de tallas en el 

último año. Es evidente que la talla promedio de la población explotada de P. 

altamazonica en la región Loreto es superior a la determinada para la región 

Ucayali. La explicación a esto sería que en Loreto se ha prohibido el uso de redes 

cuyo tamaño de malla sea inferior a dos pulgadas para la pesca de peces de 

escamas (Ordenanza Regional N° 020-2012-GRL-CR), medida que no se aplica 

en la región Ucayali donde la pesca es realizada por buena parte de la flota 

comercial con redes honderas cuyo tamaño de malla reportada por Riofrío (1998) 

era de 38 mm (1½ pulgadas), siendo sumamente necesario regular el uso de 

redes de pesca como medida de manejo. 

 

En función al modelo de von Bertalanffy dada por Lt = 33,55(1-e-0,65(t-0,24)) se 

estimó que la especie alcanza los 16,3 cm (Lt) al primer año, 22,5 cm al segundo, 

25,7 cm al tercero. Las escazas publicaciones respecto a esta especie no dan 

información sobre la edad y crecimiento, pero si para una especie del mismo 

género Potamorhina latior estudiada en  lagos de várzea de la Región 

Manacapuru en Brasil, cuya ecuación de crecimiento viene dada por                        

Le = 29,93(1-e-0,88(t-018)), con ella se estima que la especie alcanza los 19 cm (Le) 

al primer año, 25 cm al segundo y 27,5 cm al tercero, crecimiento casi parecido 

al de P. altamazonica (Rocha, 2009). 
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Los resultados obtenidos muestran que P. altamazonica es de rápido crecimiento 

que alcanza la madurez sexual a la edad teórica de 1 año, y la longevidad a los 

3,5 años, según Batista (2012) esta característica faculta a la población a 

recuperarse rápidamente frente a la presión por pesca. Barthem y Fabré (2004) 

añaden que, las especies de porte pequeño poseen una alta mortalidad natural, 

ya que son presa de los grandes peces como los bagres. Por lo tanto, los 

bosques de llanura inundable, que, se caracterizan por ser altamente productivas 

(Welcomme, 1985) y que son los lugares a donde las larvas son derivadas por 

la corriente del río (migración pasiva) (Araujo-Lima y Ruffino, 2003), favorecen el 

crecimiento y supervivencia de las larvas y pequeños juveniles (Winemiller, 

1996, 1989, 2004). Su rápido crecimiento en el periodo de inundacióno creciente 

es esencial para que durante el periodo de descenso del nivel del río, tengan el 

tamaño suficiente para la huir de sus depredadores (Carvalho et al., 2007). La 

mayor amplitud y duración de la inundación de estas áreas  son esenciales para 

el incremento de la condición, crecimiento y reclutamiento en de los peces 

(Gomes y Agostinho, 1997). 

 

El análisis de la condición somática permite comparar la condición fisiológica y 

reproductiva de peces. En el periodo de creciente, los especímenes adultos de 

Potamorhina altamazonica mostraron mejor condición en contraste a otros 

periodos, buen estado que sería explicado por el incremento en volumen y peso 

de las gónadas que alcanzan un grado de desarrollo avanzado a finales del 

periodo. En creciente las hembras invierten mayor energía para el desarrollo de 

gónadas que los machos, que invierten más energía para el crecimiento. En la 

transición a vaciante, los peces mostraron menor condición respecto a las otros 

periodos, esto se debería a que sufren estrés por la escasa disponibilidad de 

alimento y por el incremento de la competencia por los recursos y porque son 

más vulnerables a la depredación (Gonzales et al., 2004). Por otro lado en los 

especímenes jóvenes, la condición es menor ya que en estos, la inversión de 

energía no está dirigida hacia el desarrollo gonadal, sino al crecimiento, por lo 

tanto la ganancia en peso no tiene la misma magnitud que los adultos.  

 

Potamorhina altamazonica es una especie cuyo régimen alimenticio es 

detritívoro, utiliza la materia orgánica y microorganismos asociados al fondo de 
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los lagos y márgenes de los ríos (Pouilly et al., 2003), esta característica es un 

factor clave del éxito de su población, pues el detrito es el material que más 

abunda en los ríos de la amazonia. Aguilar et al. (2009) determinaron altos 

porcentajes de grasa al inicio de la transición a creciente (octubre) y creciente 

(enero) y bajos porcentajesal inicio de la transición a vaciante (junio) y final de la 

transición a creciente (diciembre). Los periodos de inundación son vitales para 

la alimentación de los peces sean detritívoros, herbívoros u omnívoros (Gomes 

y Agostinho, 1997; Almeida et al., 1993; Loubens y Panfili, 2001), en esta época 

los peces acumulan reservas (Bennemannet al., 1996) para sobrevivir durante 

en la estación de vaciante (Carvalho et al., 2007), que, se caracteriza por ser un 

periodo de escasez de alimento, y donde los peces evidencian una baja 

condición respecto a otros periodos del año. 

 

Winemiller (1989) clasifica a los peces de ambientes lóticos bajo tres clases: los 

estacionales, en equilibrio y oportunistas. Los peces estacionales, son de rápido 

crecimiento y alcanzan la madurez sexual a una edad temprana, poseen alta 

fecundidad y presentan desove total sincronizado al régimen de precipitaciones 

o de inundación, generalmente en aguas bien oxigenadas (Winemiller y Rose, 

1992; Ruffino y Issac, 1995; Godinho et al., 2010). Según los resultados de esta 

investigación Potamorhina altamazonica es una especie cuyas características 

reproductivas y de crecimiento están estrechamente relacionadas con los 

cambios hidrológico-ambientales estacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IM
ARPE

 
 

30 

7. CONCLUSIONES 
 

 

- Los niveles del agua del río Ucayali presentan marcada estacionalidad   

relacionada a un patrón temporal de precipitaciones. Los niveles son altos 

entre enero y abril, y bajos entre julio y setiembre.  
 

- La dinámica de la estacionalidad de los niveles del agua juegan un rol muy 

importante en la reproducción y crecimiento de Potamorhina 

altamazonica. Las anomalías en esta variable hidrológica podrían implicar 

cambios en el desarrollo gonadal y en la tasa de  crecimiento de la especie 

estudiada. 

 

- Las condiciones del ambiente acuático son óptimas en los periodos de 

transición a creciente y creciente, lo que permite que los peces adultos 

alcancen la gravidez y desoven de forma exitosa. 
 

- Se observó que su crecimiento es acelerado y alcanza la madurez sexual 

a los L50 = 17,8 cm en hembras y 18,4 cm enmachos, en ambos casos 

aproximadamente al primer año de vida y alcanzan la longevidad a la edad 

teórica de 3,5 años. 

 

- Los reclutas encuentran un hábitat hostil en el periodos de creciente 

donde los bosques de llanura están cubiertos de agua y posibilitan que 

los peces tengan a disposición abundante alimento, principalmente detrito 

proveniente de terra firme, y así puedan crecer rápidamente. 

 

- En la estructura de tallas desembarcadas se analizó que las tallas medias 

anuales oscilaron sobre los 20 cm Lt, evidenciando que la población está 

compuesta principalmente por peces de un año de edad. 

 

- En el periodo de transición a vaciante se reduce hábitat acuático, por lo 

tanto hay menor disponibilidad de espacio, alimento, oxígeno entre otros, 

a causa de la disminución del nivel del agua. Este evento resulta 

perjudicial para los peces, que evidencian pésima condición somática en 

este periodo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

- Considerar que, para obtener información biométrica, se dispongan de 

muestras con mayor amplitud de tallas posible, pero que sean tomadas al 

azar y que sea representativa de la pesca.  
 

- Se sugiere adoptar la talla mínima de captura (TMC) para la Región Ucayali 

de 18 cm Lt (16,4 cm Lh) y realizar investigaciones de selectividad, para evitar 

la captura de peces con tallas inferiores a la TMC propuesta. 

 

- Proponer una veda por reproducción de diciembre a febrero para proteger el 

“stock” desovante y asegurar un buen reclutamiento y efectuar estudios de 

fecundidad para esta y otras especies comerciales. 

 

- Efectuar estudios de edad y crecimiento por sexos, aplicando la metodología 

de lectura de estructuras como otolitos o escamas, para ajustar los 

parámetros de crecimiento y efectuar análisis de dinámica poblacional. 
 

- Estudiar la migración de esta y otras especies para identificar áreas 

potenciales de desove, incluyendo estudios de migración pasiva de larvas 

para establecer políticas de protección de áreas de larvaje y alevinaje. 

 

- Orientar investigaciones que permitan medir el impacto de las actividades 

humanas (deforestación, minería, hidrocarburos y contaminación por aguas 

servidas) sobre los stocks de peces, bajo un enfoque de ECOREGIONES 

(Abellet al., 2002, COPESPAL, 1999). 

 

- Realizar el monitoreo de las características fisicoquímicas básicas del a gua 

tales como oxígeno, nitratos, fosfatos, conductividad y turbidez (Hanek, 

1981), que permitan explicar la relación recurso-ambiente. 

 

- Las instituciones competentes (IMARPE, IVITA, IIAP, entre otros) deben 

fortalecer el seguimiento y monitoreo de los recursos pesqueros e impulsar 

mayores proyectos de investigación en búsquedas de generar mayor 

conocimiento sobre la bioecología de las especies de interés comercial para 

su implementar medidas de manejo pesquero. 
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ANEXO 1.A Frecuencia de Longitudes de la "llambina"Potamorhina altamazonicaEnero-Diciembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

10 0

11 0

12 8 8

13 5 16 15 36

14 6 24 75 1 106

15 11 58 64 1 6 140

16 4 7 18 183 2 13 15 242

17 7 21 45 166 6 27 16 59 347

18 39 40 30 142 39 88 11 3 38 10 69 509

19 34 35 11 43 11 64 31 4 40 15 48 61 397

20 29 30 12 41 19 29 60 6 19 28 113 59 445

21 10 18 2 16 49 6 66 18 10 39 162 80 476

22 16 14 0 13 28 16 33 10 49 175 186 540

23 27 3 7 36 1 10 65 135 247 531

24 20 10 2 71 83 315 501

25 21 8 44 43 204 320

26 5 29 19 29 82

27 7 7 10 24

28 2 3 5

29 1 1

30 0

31 0

TOTAL 241 168 224 783 192 245 211 42 123 349 802 1330 4710

LONG. 

TOTAL 

(cm)

MESES
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ANEXO 1.B Frecuencia de Longitudes de la "llambina"Potamorhina altamazonica Enero-Diciembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

10 0

11 0

12 0

13 2 57 59

14 3 5 136 144

15 11 10 280 8 309

16 60 42 369 55 526

17 109 26 314 151 7 607

18 217 15 219 227 18 1 697

19 280 32 125 204 60 8 7 716

20 316 47 56 106 107 12 18 662

21 231 60 59 29 150 16 2 1 10 35 593

22 68 52 40 3 152 16 7 11 30 59 438

23 6 102 12 175 4 21 21 84 108 533

24 184 4 195 49 73 68 89 662

25 79 6 79 71 150 85 120 590

26 29 2 17 36 107 40 77 308

27 14 1 8 22 14 49 108

28 1 1 2 20 24

29 2 2

30 0

31 0

Total 1301 699 1679 783 961 56 0 0 195 386 333 585 6978

LONG. 

TOTAL 

(cm)

MESES
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ANEXO 1.C Frecuencia de Longitudes de la "llambina"Potamorhina altamazonica Enero-Diciembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

10 0

11 0

12 0

13 2 2

14 3 1 3 2 9

15 2 24 3 4 3 9 45

16 7 36 5 23 7 13 91

17 43 26 25 45 2 14 32 187

18 87 57 59 52 9 10 45 319

19 97 15 58 93 33 22 78 396

20 35 22 62 1 131 43 16 126 2 438

21 13 20 61 18 99 63 6 59 4 343

22 2 20 15 26 17 53 2 87 29 251

23 6 5 56 7 22 9 41 45 191

24 9 49 14 12 75 44 203

25 10 71 4 4 14 5 14 55 177

26 4 24 2 6 13 6 4 34 93

27 4 7 6 3 11 31

28 6 3 9

29 11 11

30 3 3

31 3 3

Total 286 258 294 252 471 0 245 39 50 95 585 227 2802

LONG. 

TOTAL 

(cm)

MESES
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ANEXO 1.D Frecuencia de Longitudes de la "llambina" Potamorhina altamazonica Enero-Diciembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

10 0

11 0

12 0

13 1 1

14 6 1 7

15 23 17 9 3 52

16 45 40 46 4 2 137

17 65 80 93 3 7 7 3 258

18 85 90 143 26 39 28 9 420

19 105 95 193 73 3 84 39 44 636

20 1 81 47 195 111 4 140 35 58 672

21 13 58 8 53 64 4 153 57 67 477

22 31 25 12 56 31 162 56 52 425

23 85 8 1 33 35 111 39 35 347

24 157 10 14 12 36 43 13 285

25 92 8 2 10 12 18 7 149

26 30 4 1 3 2 40

27 4 1 5

28 0

29 0

30 0

31 0

Total 413 525 378 745 382 0 0 0 100 747 331 290 3911

LONG. 

TOTAL 

(cm)

MESES
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ANEXO 1.D Frecuencia de Longitudes de la "llambina" Potamorhina altamazonica Enero-Diciembre 2012. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

15 0 23 17 9 0 0 0 0 0 0 3 0 52

16 0 45 40 46 0 0 0 0 0 0 4 0 135

17 0 65 80 93 3 0 0 0 0 8 10 0 259

18 0 85 90 143 26 0 0 0 5 40 28 2 419

19 0 105 95 193 73 0 0 0 31 84 42 7 630

20 1 81 47 195 111 0 0 0 12 139 48 24 658

21 13 58 8 53 64 0 0 0 1 153 59 26 435

22 31 25 0 12 56 0 0 0 1 162 54 33 374

23 85 8 0 1 33 0 0 0 0 113 31 21 292

24 157 10 0 0 14 0 0 0 0 36 32 11 260

25 92 8 0 0 2 0 0 0 0 12 18 7 139

26 30 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 39

27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 413 525 378 745 382 0 0 0 50 750 331 131 3705

LONG. TOTAL (cm)
MESES




