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Estructura trófica del ensamblaje íctico de los 
lagos de Yahuarcaca, Amazonas, Colombia
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Resumen
El objetivo de esta investigación es determinar la dieta y cambios tróficos durante las temporadas 
de aguas altas y bajas de la ictiofauna predominante en un lago de várzea en la Amazonia 
colombiana. Las colectas se realizaron durante aguas altas y bajas en 2010, utilizando redes 
agalleras, red de arrastre y jamas. Se analizaron los contenidos estomacales de 875 ejemplares de 
66 especies (30 para aguas altas y 48 aguas bajas); a través del Índice de Bray-Curtis se determinó 
la similitud entre las dietas de las especies; se utilizó el Índice de Levin para determinar la 
amplitud del nicho trófico. Hubo cambios en la composición de los gremios tróficos en ambas 
temporadas (X2=323.95, P=<0.001). Se hallaron seis gremios tróficos para la temporada de 
aguas bajas y cinco durante las aguas altas. Durante las dos temporadas se registraron cambios 
en la composición de la dieta que parecen corresponder a la oferta de recursos. Se recomienda 
en futuras investigaciones incrementar el número de muestras de los contenidos estomacales y 
ampliar el muestreo a las otras temporadas del ciclo hidrológico para determinar la variación 
trófica con mayor precisión. 
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Trophic structure of the icththylogical assemblage of the Yahuarcaca lakes, 
Amazonas, Colombia

Abstract
The aim of this research is to establish the diet and trophic changes of the predominant 
icthyofauna in a varzea lake of the Colombian Amazon, during high water and low water seasons. 
The collections were made during high water and low water seasons in 2010, employing gill nets, 
bottom trawl net and landing nets. Stomach contents of 875 specimens from 66 species (30 for 
high water and 48 for low water) were analyzed; species diet similarity was determined through 
the Bray-Curtis Index; the trophic niche extent was determined using Levin’s Index. There were 
changes in the compositions of the trophic guilds in both seasons (X2=323.95, P=<0.001). Six 
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trophic guilds for high water season and five for low water season were found. Changes in diet 
composition were recorded in both seasons, which appear to correspond to resource offer. For 
future research, it is recommended to increase the number of samples for stomach contents and 
to widen the sampling to the other season of the hydrological cycle in order to determine with 
greater precision the trophic variation.
Keywords: trophic ecology; fish communities; Yahuarcaca lakes; flood cycles

Introducción

El consumo de alimento es fundamental como fuente de energía y 
suministra los nutrientes requeridos para el desarrollo de las actividades 

biológicas de los peces, e involucra la búsqueda, detección, captura e ingesta 
(Keenleyside 1979). La determinación de la dieta de los peces es fundamental 
para conocer la ecología de los peces en aspectos tales como su posición 
trófica en la comunidad (Granado-Lorencio 1996), la repartición de los 
recursos en las comunidades (Esteves y Galetti 1994; Esteves y Galetti 1995) 
y su función en los procesos ecosistémicos (Resetarits y Chalcraft 2007). 
Los hábitos alimenticios de los peces son el producto de la integración entre 
la disponibilidad junto con el acceso a los alimentos y a las preferencias 
alimenticias que pueden tener (Angermeier y Karr 1983).

Se ha reconocido que algunas especies neotropicales tienen una 
especialización trófica, la gran mayoría tiene flexibilidad alimenticia (Araújo-
Lima et ál. 1995; Lowe-McConnell 1999), siendo la plasticidad trófica una 
estrategia que permitiría el uso de diferentes recursos alimenticios según sus 
disponibilidad en el medio.

Las alteraciones en la alimentación de los peces de la mayoría de las aguas 
tropicales son causadas principalmente por fluctuaciones hidrométricas 
periódicas que en la temporada de lluvias inundan extensas áreas terrestres 
incrementando el hábitat y los recursos alimenticios (Junk 1980; Lowe-
McConnell 1999; Goulding 1981). 

Durante la temporada de las aguas altas gran cantidad de recursos 
orgánicos provenientes de fuentes terrestres son utilizadas como alimento 
para los peces de los grandes ríos y de sus planos de inundación (Goulding 
et ál. 1988; Goulding 1981; Correa y Winemiller 2014), mientras en las 
aguas bajas se restringe la oferta alimenticia para la mayoría de la íctiofauna 
(González y Vispo 2004; Abelha et ál. 2001).

El presente estudio tuvo como objetivos caracterizar la estructura trófica 
de las especies ícticas de los lagos de Yahuarcaca y determinar las variaciones 
estacionales de los recursos tróficos de la ictiofauna durante las temporadas 
de aguas altas y bajas.
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Área de estudio

El estudio se desarrolló en el sistema de lagos de Yahuarcaca, localizados a 
los 4º 11’ 48’’ S y 69º 57’ 19’’ W, a una altitud de unos 82 m.s.n.m, y a 
dos (2) kilómetros al oeste de la ciudad de Leticia, capital del departamento 
del Amazonas (Prieto-Piraquive 2012a). 

Del sistema lacustre fueron muestreados los subsistemas Largo, Boa-
Anaconda y Pozo Hondo (figura 1), los cuales se encuentran interconectados 
y son inundados por el río Amazonas durante la temporada de aguas altas 
(Torres- Bejarano et ál. 2013). El ciclo hidrológico comprende las temporadas 
de aguas altas (marzo-junio), descenso (julio-agosto), bajas (septiembre-
octubre) y ascenso (noviembre-febrero); el estudio se desarrolló a lo largo 
de un ciclo hidrológico en el 2010 en las temporadas de aguas altas y bajas.

En la zona del estudio las fluctuaciones de nivel del río Amazonas son 
producto de las lluvias provenientes de la parte alta de los Andes, que no 
corresponden al régimen de lluvias local (Rangel y Luengas 1997), el cual no 
incide notoriamente en el nivel local del río, teniendo cambios en los niveles 
entre 8 y 14 metros (Ideam 2015), generando cambios de nivel en los lagos, 
durante el período de estudio el nivel profundidad de los lagos fluctuó 0,5 y 
8,5 metros (Torres-Bejarano et ál. 2013). 

Materiales y métodos

Muestreo de los peces 
Para las capturas se utilizaron dos baterias de mallas de nylon (de 50 metros 
de longitud, 2 metros de altura y de 2,5 y 3 pulgadas de luz de malla), una red 
de arrastre (de 6 metros de longitud, 1,80 metros de altura y de luz de malla 
de 2 mm), una atarraya (de 1 metro de diámetro y ojo de malla de 2 cm) y 
una jama (de 60 cm de diámetro y luz de malla de 2 mm).

Las pescas se realizaron a través de dos colectas intensivas (de cinco días de 
duración cada una) en los lagos Largo, Boa Anaconda y Pozo Hondo (figura 1) 
durante la temporada de aguas altas (mayo de 2010) y bajas (septiembre de 
2010), las cuales tuvieron una duración de 14 horas en horarios comprendidos 
entre las 16:00-24:00 y 2:00-8:00. 

El material colectado se mantuvo congelado en campo y fue llevado a 
las instalaciones del laboratorio de limnología de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Amazonia. Allí se depositó en congeladores, mientras 
se realizó su procesamiento, para el cual cada ejemplar se midió, pesó 
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Figura 1. 
Localización del área de estudio en los lagos de Yahuarcaca.

Fuente: Van Vliet (2014). 

(dependiendo de la abundancia de cada especie se midieron entre 3 y 30 
ejemplares) y fue identificado al nivel taxonómico más específico (la mayoria 
al nivel de especie y el resto a género), con la ayuda de descripciones, claves 
taxonómicas generales y específicas para la Amazonia (Gery 1977; Taphorn 
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1992; Mago-Leccia 1994; Machado-Allison y Fink 1996; Galvis et ál. 2006; 
Galvis et ál. 2007; Santos et ál. 2006; Motta et ál. 2008), los nombres fueron 
tomados de publicaciones con registros del conocimiento local (Damaso et ál. 
2009; Prieto-Piraquive 2012b).

Dieta
Para los análisis se utilizó una modificacion de la metodología de Goulding 
et ál. (1988), registrándose los siguientes ítems alimenticios: (1) insectos 
acuáticos (adultos y larvas de Coleoptera, adultos de Hemiptera, pupas y 
larvas de Diptera, ninfas de Ephemeroptera, náyades de Odonata; (2) 
crustáceos y otros organismos acuáticos (Copepoda, Cladocera, Conchostraca, 
Ostracoda, Nemátodos y Moluscos); (3) Plancton (fito y zooplancton); (4) 
artrópodos terrestres (Aracnida e insectos terrestres); (5) peces (comprende 
tanto animales enteros, como restos identificables del animal); (6) algas 
(filamentosas o asociadas a detritos); (7) restos vegetales (frutos y semillas 
(fragmentos o semillas enteras), fragmentos de hojas, ramas y flores); (8) 
detritos (sedimento, arena, materia orgánica particulada fina) y (9) otros 
(material digerido no identificable).

El peso de cada ítem alimentario se estimó por su porcentaje del peso 
total del contenido alimentario (Marrero 1994). Se propusieron los siguientes 
grupos tróficos de acuerdo a la presencia de un mínimo del 60% del total del 
contenido, utilizando modificaciones de propuestas previamente utilizadas 
(Resende 2000; Pouilly et ál. 2004), así: (1) herbívoros (frutos, semillas, hojas, 
flores), (2) detritívoros (detrito, restos orgánicos), (3) carnívoros (vertebrados, 
invertebrados acuáticos, invertebrados terrestres), (4) piscívoros (peces), 
(5) planctófagos (microalgas y zooplancton) y (6) omnívoros (alimentos 
de diferentes niveles tróficos). Las medidas de longitud de los ejemplares 
colectados fueron realizadas con un calibre digital Mitutoyo de 0,1 mm de 
presición; las medidas de peso se realizaron con una báscula Precisa XB 320 
M de 0,001 g de precisión, la determinacion del peso de los ítems alimenticios 
se realizó con una báscula Shinko SA-120 E, de 0,0002 g de precisión.

Análisis de datos
Los análisis estadísticos se realizaron con el software Past (Hammer et ál. 
2001). Para los análisis de las agrupaciones de especies por grupos tróficos 
se utilizó un análisis de Bray Curtis y el Índice de Levins para determinar las 
variaciones tróficas en las especies presentes en ambas temporadas. También 
se determinaron los posibles cambios en la composición de los gremios entre 
temporadas con una prueba χ². 
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Resultados

Composición taxonómica
Se colectaron 1194 ejemplares de 66 especies, pertenecientes a 18 familias y 
6 órdenes (tabla 1). Entre las especies colectadas, la mayoría correspondieron 
a los órdenes Characiformes (59%) y Siluriformes (22%), siendo los otros 
órdenes Perciformes, Gymnotiformes, Beloniformes y Lepidosireniformes 
representados por menos del 20% de las especies.

Tabla 1. 
Composición ictiofaunística con la taxonomía e identificación de las especies con 

nombre común y en tikuna, N=número total de ejemplares colectados.

ORDEN/FAMILIA/ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
TIKUNA N

Lepidosireniformes      
Lepidosirenidae      
Lepidosiren paradoxa (Fitzinger, 1837) natinga negra peí 5
Characiformes      
Acestrorhynchidae      
Acestrorhynchus abbreviatus (Cope, 1878) perro, zorro yorewa 18
Acestrorhynchus microlepis (Schomburgk, 1841) perro, zorro yorewa 21
Anostomidae      
Leporinus aripuanaensis (Garavello y Santos, 1992) lisa   6
Leporinus friderici (Bloch, 1794) lisa cachete colorado ὁta 22
Leporinus wolfei (Steindachner, 1876) lisa ὁta 7
Rhytiodus microlepis (Kner, 1858) lisa negra waraku pori 8
Schizodon fasciatus (Spix y Agassiz, 1829) lisa rayada waraku 26
Erythrinidae      
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) dormilón de 33
Ctenoluciidae      
Boulengerella maculata (Valenciennes, 1855) agujón buruque 13
Cynodontidae      
Cynodon gibbus (Spix y Agassiz, 1829) wapeta wapeta 7
Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1816) chambira wáidajù 7
Curimatidae      
Curimatella meyeri (Steindachner, 1882) yaguarachi temaneguu 43
Cyphocharax festivus (Vari, 1992) lisilla fuepatü 5
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) branquiña yowarachi 32
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ORDEN/FAMILIA/ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
TIKUNA N

Potamorhina latior (Spix y Agassiz, 1829) branquiña pechuda yowarachi taremü 41
Potamorhina pristigaster (Steindachner, 1876) branquiña yowarachi 6
Psectrogaster rhomboides (Eigenmann y 
Eigenmann, 1889) cascuda yowarachi 20
Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858) cascuda larga yowarachi 42
Prochilodontidae      
Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829) bocachico cawella 24
Semaprochilodus insignis (Jardine, 1841) yaraqui yairi 20
Characidae      
Astyanax abramis (Jenyns. 1842) sardinita   23
Brycon amazonicus (Spix y Agassiz. 1829) sábalo nechi 22
Brycon cephalus (Günther, 1869) sabaleta eruma 16
Chalceus erythrurus (Cope, 1870) san pedro nümÿkÿrá 20
Charax michaeli (Lucena, 1989) chambira de quebrada ὐrüchi 34
Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870) mojarrita blanca aruchipa 19
Iguanodectes spilurus (Günther, 1864) sardinita nuchire 7
Mesonauta festivus (Heckel, 1840) falso escalar owiyá 20
Moenkhausia dichroura (Kner, 1858) mojarrita de quebrada nuchire 14
Mylossoma aureum (Agassiz, 1829) palometa blanca atachiniku 30
Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818) palometa roja paku 33
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) paco poku 20
Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) piraña roja uchuma daukü 26
Roeboides myersii (Gill, 1870) benton   10
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) piraña negra uchuma 39
Serrasalmus spilopleura (Kner, 1858) piraña uchuma 12
Stethaprion erythrops (Cope, 1870) mojarrita matupiri 13
Tetragonopterus argenteus (Cuvier, 1816) mojarrita aruchipa 23
Triportheus angulatus (Spix y Agassiz, 1829) sardina arawiri takü 8
Siluriformes      
Doradidae      
Anadoras grypus (Cope, 1872) baku   5
Oxydoras niger (Valenciennes, 1821) matacaiman kuyokuyo 5
Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821) baku woku 24
Auchenipteridae      
Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) novia uperu 19
Pimelodidae      
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ORDEN/FAMILIA/ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
TIKUNA N

Leiarius marmoratus (Gill, 1870) yandia yandia 12
Hypophthalmus edentatus (Spix y Agassiz, 1829) mapara mapara 26
Pimelodus blochii (Valenciennes, 1840) picalón moni 20
Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855) doncella yutá 6
Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840) pintadillo tigre ai arü yutá 6
Sorubim lima (Bloch y Schneider, 1801) chiripira denema 5
Callichthyidae      
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) chiray chirui 12
Loricariidae      
Farlowella platorhynchus (Retzer y Page, 1997) lápiz cupi 8
Hypoptopoma gulare (Cope, 1878) cuchita owarakü 10
Loricariichthys sp. (Bleeker, 1862) cucha pipa coyarüavaru 20
Gymnotiformes      
Sternopygidae      
Eigenmannia limbata (Schreiner y Miranda 
Ribeiro, 1903) macana, cuchillo tarú 18
Rhamphichthyidae      
Rhamphichthys rostratus (Linnaeus, 1766) macana choreruma 19
Beloniformes      
Belonidae      
Potamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843) pez aguja kupí 5
Perciformes      
Cichlidae      
Aequidens tetramerus (Heckel, 1840) kara chuná 5
Chaetobranchus flavescens (Heckel, 1840) kara rojo noó 6
Cichla monoculus (Spix y Agassiz, 1831) tucunare tucunari 22
Cichlasoma amazonarum (Kullander, 1983) kara negrito chuná 18
Crenicichla saxatilis (Linnaeus, 1758) jabón Kuelle 25
Heros efasciatus (Heckel, 1840) falso disco tumü 20
Hypselecara temporalis (Günther, 1862) kara morado mokená 20
Pterophyllum scalare (Shultze, 1823) escalar yuyuwena 30
Satanoperca jurupari (Heckel, 1840) cara de caballo chuná 33

Los análisis de los contenidos estomacales de los peces permitieron clasificar 
en seis gremios tróficos las 48 especies, colectadas durante la temporada de 
aguas bajas y cinco para las 30 especies colectadas durante la temporada de 
aguas altas. El gremio trófico más importante en número de especies (figura 
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1), fue el de los omnívoros con 20, siendo también abundantes los carnívoros 
(14) y los detritívoros (12). El gremio con la menor cantidad correspondió a 
los zooplanctívoros que solo tuvo la especie Hypopthalmus edentatus. 

Figura 2. 
Categorías tróficas de las especies ícticas colectadas. 

Aguas bajas
El análisis de agrupamiento para esta temporada permitió diferenciar seis 
gremios (figura 2). En esta temporada se encontró mayor cantidad de especies 
omnívoras, sin embargo se apreciaron diferencias en cuanto a la composición. 
Así, algunas especies tuvieron mayor cantidad de restos vegetales (70%) 
con presencia de artrópodos terrestres (20%) en sus contenidos (Piaractus 
brachipomus, Triportheus angulatus, Hoplosternum littorale); para Leporinus 
friderici y L. trifasciatus se encontraron restos vegetales (65%) e insectos 
acuáticos (20%) y en algunos carácidos como Astyanax abramis, Chalceus 
erythrurus y Stethaprion erythrops el predominio fue de artrópodos terrestres 
(78%) y en menor proporción de restos vegetales (25%).

La dieta de las especies carnívoras Brycon cephalus, Boulengerella maculata 
y Charax michaeli se basó principalmente en artrópodos terrestres (por encima 
del 70%) y la especie Rhamphichthys rostratus adicionalmente consumió 
detritos como un ítem suplementario (15%).

Las especies Hypselecara temporalis, Potamorrhaphis guianensis, Brycon 
cephalus) tuvieron un gran consumo de artrópodos terrestres (72%), mientras 
el consumo preferencial de crustáceos (presa importante de Rhamphichthys 
rostratus) y de los insectos acuáticos fue bajo (consumidos como ítem principal 
por Eigenmannia limbata).



| 76 | MUNDO AMAZÓNICO 6(2): 67-85, 2015 | 

El consumo preferencial de peces se registró en especies de diversos 
órdenes como los Characiformes (Acestrorhynchus abbreviatus, Roeboides 
myersii, Serrasalmus rhombeus), Siluriformes (Pseudoplatystoma punctifer, 
Pseudoplatystoma tigrinum, Leiarius marmoratus, Sorubim lima), Perciformes 
(Crenicichla saxatilis) y Lepidosireniformes (Lepidosiren paradoxa). En esta 
temporada, solo se registraron dos especies herbívoras: Pterodoras granulosus, 
que en sus contenidos estomacales tuvo principalmente restos de hojas y 
semillas (78%), mientras Iguanodectes spilurus consumió principalmente 
algas filamentosas (68%). También durante esta temporada se registró la 
presencia de Hypophthalmus edentatus especie zooplanctívora que se alimentó 
principalmente de microcrustáceos del zooplancton como copépodos (63%) 
y rotíferos (35%). 

Figura 3. 
Dendrograma (Algoritmo upgma) de las distancias tróficas y los gremios 

registrados para las 48 especies colectadas en la temporada de aguas bajas en los 
lagos de Yahuarcaca. 



Estructura trófica del ensamblaje íctico de los lagos de Yahuarcaca | Prieto et ál. | 77 | 

Aguas altas
El análisis de agrupamiento para esta temporada permitió diferenciar cinco 
gremios (figura 3). En esta temporada se encontró mayor cantidad de especies 
que consumieron restos vegetales, entre las cuales hubo tanto Characiformes 
(Mylossoma aureum, Mylossoma duriventre, Piaractus brachypomus, Schizodon 
fasciatus), como Siluriformes (Pterodoras granulosus, Trachelyopterus galeatus), 
cuya alimentación consistió principalmente en restos vegetales (frutos y 
semillas).

De las especies que fueron clasificadas como omnívoras durante las aguas 
altas, hubo predominio en algunas hacia ciertos componentes, registrándose 
varias que tuvieron gran consumo de vegetales (Serrasalmus rhombeus, Brycon 
amazonicus, Pimelodus blochii) y otras de artrópodos terrestres (Anadoras 
grypus, Tetragonopterus argenteus), algunas consumieron preferencialmente 
detrito y también algas (Potamorhina latior y Loricariichthys sp.), se registró 
la presencia predominante de zooplancton en los contenidos estomacales de 
Chaetobranchus flavescens; para la especie Oxydoras niger hubo predominio de 
gasterópodos y bivalvos 

Entre las otras especies detritívoras (Semaprochilodus insignis, Psectrogaster 
rutiloides), aparte del detrito también se hallaron restos de espículas de 
poríferos. Hubo varias especies de hábitos alimenticios carnívoros tanto de 

Figura 4. 
Dendrograma (algoritmo upgma) de las distancias tróficas y los gremios 

registrados para las 30 especies colectadas en la temporada de aguas altas en los 
lagos de Yahuarcaca.
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los Characiformes (Ctenobrycon hauxwellianus, Charax michaeli), como de 
los Perciformes (Mesonauta festivus, Aequidens tetramerus), que consumieron 
principalmente artrópodos terrestres.

El consumo preferencial de peces se halló entre Pygocentrus nattereri, 
Serrasalmus spilopleura, Cynodon gibbus, Hoplias malabaricus, las cuales 
consumieron tanto presas completas como partes; también se halló que Cichla 
monoculus consumió peces pequeños enteros como Curimátidos de los géneros 
Curimatella y Psectrogaster.

Amplitud del nicho trófico
Los valores del Índice de Levins para las especies que se colectaron en 
ambas temporadas (12), permitieron apreciar incrementos entre la cantidad 
de recursos tróficos que fueron incorporados para el 67% de las especies, 
mientras el 33% restante no tuvo mayores cambios en la cantidad de recursos 
consumidos (figura 4).

Figura 5. 
Cálculo de la amplitud del nicho trófico a través del Índice de Levin para las doce 

especies registradas para ambas temporadas.
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Discusión

Dieta
Las 66 especies estudiadas en las temporadas de aguas altas y bajas en los 
lagos de Yahuarcaca utilizaron una gran variedad de fuentes alimenticias 
predominantemente de origen alóctono. Así se halló que el 63% de las 
especies consumieron restos vegetales y un 42% de artrópodos terrestres para 
el 42%, respecto a las fuentes autóctonas, la principal correspondió al detrito, 
que fue consumido por un 32% de las especies.

La utilización de un amplio espectro alimenticio, como se apreció en este 
estudio, es una característica común de las comunidades ícticas del neotrópico 
(Wooton 1999; Hahn et ál. 2002; Gaspar da Luz et ál. 2001). Estos resultados 
parecen indicar que los peces de los lagos de Yahuarcaca basaron gran parte 
de su alimentación en fuentes alóctonas; sin embargo, a veces la delimitación 
exacta de los orígenes de las fuentes alimenticias presenta dificultades, como 
en el caso del detrito, pues su origen proviene tanto de la descomposición de la 
vegetación acuática como terrestre (Galvis et ál. 2006). Sin embargo, la fuerte 
conexión entre los ecosistemas terrestres y acuáticos a través de diferentes 
vínculos, tanto físicos como químicos, es fundamental para el desarrollo de 
las comunidades acuáticas de los planos de inundación (Kautza y Sullivan 
2015; Pusey y Arthington 2003; Lamberti, Chaloner y Hershey 2010).

En las regiones tropicales la mayoría de las especies ícticas presenta una 
gran plasticidad en sus dietas (Lowe-McConnell 1999; Gaspar da Luz et ál. 
2001; Abelha et ál. 2001). Este hecho dificulta el adecuado delineamiento 
de los patrones tróficos, a lo que se añade que la oferta de recursos en los 
ambientes de los planos de inundación presenta un recambio constante a lo 
largo del ciclo hidrológico. 

Respecto a los omnívoros, que son especies que consumen alimentos de 
más de un nivel trófico (Goldstein y Simon 1998), a partir de los resultados 
se caracterizaron seis especies generalistas, que no tuvieron una preferencia 
alimenticia igual durante ambas temporadas, pero que en general pudieron 
tener un tipo de alimento predominante en alguna de ellas y que se alimentaron 
de artrópodos terrestres (insectos, miriópodos, arácnidos), insectos acuáticos, 
restos vegetales y detrito entre otros ítem. El cíclido Chaetobranchus flavescens 
presentó una dieta compuesta por estos vegetales, artrópodos terrestres 
y en menor proporción crustáceos, por lo cual se clasificó dentro de este 
grupo, similar a lo reportado para los planos de inundación del río Caura en 
Venezuela (González y Vispo 2004) pero difiriendo de los reportes de otras 
investigaciones en las cuales se ha clasificado como zooplanctívoro (Carvalho 
et ál.2007; Pompeu y Godinho 2006; Zuanon y Ferreira 2008). Desde la 
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perspectiva para las redes tróficas, el hecho de una gran cantidad de especies 
generalistas implica un uso de las mismas fuentes de manera compartida, lo 
cual implica que suele haber abundancia de los recursos en algunos períodos 
del ciclo hidrológico (Galvis et ál. 2006; Carvalho et ál. 2007). 

El grupo de especies carnívoras estuvo compuesto por peces que 
complementaron el consumo de presas vivas (insectos terrestres y acuáticos, 
miriápodos, gasterópodos, bivalvos) con otros ítem como restos vegetales y 
detrito. Vale la pena resaltar que una presa muy abundante para diferentes 
especies en ambas temporadas fueron insectos de la familia Formicidae, 
que concuerda con lo reseñado por Hawlitschek et ál. (2013) para otro lago 
amazónico en Brasil. 

Entre los principales gremios de especies especialistas están las especies 
detritívoras, las cuales consumen el detrito que ha sido definido como una 
mezcla de restos de plantas y animales que son procesados químicamente por 
organismos que se acumulan en los fondos de los cuerpos de agua (Goldstein 
y Simon 1998). La importancia de este recurso ha sido resaltada por ser la 
base alimenticia de muchas de las especies principales de las pesquerías 
amazónicas tanto artesanales como comerciales (Santos et ál. 2006; Motta et 
ál. 2008; Prieto-Piraquive et ál. 2010; Prieto-Piraquive 2012b). 

En cuanto a los peces piscívoros, considerados como especialistas, 
se encontraron especies como los Siluriformes Leiarius marmoratus, 
Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum los cuales consumieron sus presas 
enteras (ejemplares de las familias Curimatidae, Characidae y Pimelodidae).
Otras especies como los Carácidos Serrasalmus rhombeus y S. spilopleura 
consumieron principalmente pedazos de sus presas, entre los cuales se 
destacaban restos de músculo, piel y pedazos de aletas. Esta característica 
predatoria también ha sido registrada en otras investigaciones (Northcote y 
Arcifa 1986; Sazima y Pombal-Jr 1988; Machado-Allison y Fink 1996; Prieto-
Piraquive 2012a); esta variación de las preferencias alimenticias de las pirañas 
implica un consumo oportunista que les permite una fácil consecución de 
recursos tróficos nutritivos (Machado-Allison y Fink 1996; Nico y Taphorn 
1988).

Una característica que puede considerarse una especialidad en cuanto al 
consumo de peces es la que presentan las especies del género Roeboides, las 
cuales utilizan como fuente alimenticia a las escamas de otros peces, condición 
que se ha determinado como lepidofagia facultativa, ya que también se han 
reportado insectos y microcrustáceos en los contenidos estomacales para este 
género (Abelha et ál. 2001; Novakowski et ál. 2004).

Otra especie especialista fue el zooplanctívoro Hypophthalmus marginatus, 
cuya dieta estuvo constituida por cladóceros y copépodos, organismos que 
captura a través de sus branquiespinas (Carvalho y Goulding 1985) numerosas 
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y alargadas, pudiéndose considerar esta táctica también como una forma de 
especialización en cuanto a la dieta. En otras investigaciones también se ha 
determinado a estos microcrustáceos como el principal alimento para este 
género (Carvalho 1980; Abujanra y Agostinho 2002; Carvalho y Goulding 
1985).

En general se hallaron en ambas temporadas especies de tipo generalista, 
las cuales se alimentaron tanto de vegetales como animales. Así, este resultado 
concuerda con otros ambientes neotropicales (González y Vispo 2004; de 
Merona et ál. 2008; de Mérona y Rankin-de-Mérona 2004; Ramírez et ál. 
2015), en los cuales la diversidad de alimento puede ser muy abundante en 
algunas temporadas (aguas altas) y disminuir bastante en otras. Lo anterior 
pone de manifiesto que la disponibilidad de los alimentos se relaciona con los 
cambios en las condiciones ambientales (Wooton 1999; Abelha et ál. 2001), 
que pueden tener los peces en ambientes pulsantes como los lagos de várzea 
en la Amazonia.

En los registros obtenidos, hay que tener en cuenta que las pocas muestras 
de algunas de las especies solo permiten determinar de manera preliminar 
las preferencias alimenticias de algunos ejemplares, pero el incremento del 
número de muestras en investigaciones futuras permitirá una mejor inferencia 
de los patrones alimentarios de la ictiofauna durante las etapas del ciclo 
hidrológico, en las que en las temporadas de abundancia hay una ingesta 
de alimentos de mayor valor nutricional como son los frutos y semillas. 
Los resultados parecen indicar que la mayoría de especies de los lagos de 
Yahuarcaca son oportunistas teniendo cambios en los recursos tróficos 
consumidos y en las estrategias alimenticias utilizadas en las temporadas de 
aguas altas y bajas.
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