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ABSTRACT 

LENCTH AND GROWTH DEVELOPMENT IN PIKE (E.7c.o~ lucius) IN AN NEW COLONlZED AREA: ESLA BASIN (N.W. 

SPAIN). 
Thc growth of pikc, Eso.r lucius, has been studied undcr natural conditions in thc Esla basin (NW of Spain). The aiin of this work is 

to analyse thc differences between this population and others. 
A largc data sct was obtained during seven ycars pcriod. Thc length-wcight relationship arid relative condition was calculatcd on 

4.369 spccimens. Statistically significant differences bctween both sexes occurred in growth weigth, affected by the gonad cyclc of 

inature fcrnales. 
Scalcs of 1,658 pike from Esla basin were used for age and back-calculated growth deterininations. Pike growth was comparable 

with the slowest in othcrs watcrs. We attempt to explain the rclationships between development in length and feedinp habits. 

En 1949 se lleva a cabo la introducción dc huevos em- 

brionados de lucio (GUTIERREZ-CALDERON, 1954) a partir 

dc los cuales se inicia la diseminación en numcrosos ríos hasta 

los años 80. 
La primera fecha en quc se registra esta especie en la cuenca 

del Esla es cn 1964 (PENA, 1986). convirtiéndose, a medida 
que asciende por los ríos de  la cuenca, en un elemento 

distorsionador dc  las coinunidades de peces establecidas, 

provocaiido un descenso importante en los efectivos de las 
poblaciones, bien por depredación o bien por desplazamiento 

(RINCON er al. ,  1990). La rápida ocupación de un gran 
número dc cursos fluviales cvidencia el éxito conseguido. 

El car2ícter truchero de muchas de las aguas de la cuenca 
confiere una dimensión difcrente a la presencia del lucio 

rcspecto a cuencas fluviales de la mitad Sur de la Península 
Ibérica, donde la presencia de esta cspecie ha servido como 
aliciente para la pesca recreativa. 

La oportiinidad dc cfcctuar el control dc csta especie ha 

proporcionado el material de trabajo para poder tratar algunos 

aspectos de la biología dcl lucio cn tina cuenca fluvial cerrada. 

MATERIAL Y METODOS 

Zona de estudio 
Situada en la parte sur de la provincia dc León y nortc de la 

de Zamora el área de estudio incluye la zona colonizada por el 

lucio en la cuenca del Esla, aguas arriba dcl cmbalse de 

Ricobayo (Figura 1). La red hidrográfica de dicha cuenca csti  

constituida por los ríos Esla, Porma, Moro, Órbigo, Tucrto, 

Jamuz, Eria, Cea, Tcra y los Arroyos de La Almucera, El 

Castrón, Retiierta, Regato y Bonul. De todos cllos sólo los 

arroyos y los ríos Cea, Eria y Moro, perinancccn sin rcgulai. El 

Esla está regulado en cabecera desde el año 1988, lccha 

posterior al periodo de muestreo, por el embalse de Riaño de 

664 ~m~ y en la parte inferior por el embalse de Ricobayo 
( 1  184 H I ~ ~ ) .  
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Muestreo y tratamiento de datos 
El rnuc\trco se ha realizado entre encro de 1982 y septiernbrc 

dc 1987, aunque la mayor parte de los ejemplares se capturaron 
enti-e fchrero de 1986 y septiernbre de 1987. Se estudia un total 

de 4.369 ejemplarcs.La captura de los ejemplares se realizó 
rncdiantc pesca eléctrica, trampas dc rcproductorcs y redes. La 
pesca eléctrica ha sido el método de eleccióri cornplernentado 
con trampas de reproductores en arroyos y accesos a lagunas y 

brazos muertos de río durante la época dc freza, entre los meses 
de febrero y mayo (Arroyo de la Alinucera, A" del Castrón, 

Hospital de Orbigo, Marne, La Nora, Puente Villarentc-río 
Moro y Villafruela) y trasmallos de 3 crri de luz de malla desde 

barca.De cada ejeinplar fue medida su Iongitlid total, pesado 
-con precisión de 1 mm y 1 gr rcspeclivamentc- y se recogió 

una inucstra de escamas (BOET & LE LOUARN. 1985) que 
postcriorrncnte fueron limpiadas con hidróxido sódico al 4% y 

inontadas, en seco, entrc porta y cubre. La lectura de la edad y 
medición de los radios se efectuó con un lector de perfiles 
Nikon V-12 que permite una precisión de medida de 1 in.Se 
cfectuaron dos lccturas de cada mucstra, eliininando aquellas en 

que se obteiiían diferentes resultados, como aconsejan BOET & 
LE LOUARN (1985). Cada ejemplar ha sido incluido cri la 

clasc correspondiente nl número de ri~ir~illi  que presentaba. 

Para la dcteriiiinación dc la edad se efcctlió la lectura y 
iiicdición de escamas de un total dc 1.658 lucios seleccionados 
de ciitrc cl total de los utilizados en cl estudio. Por dificultadcs 

dc lectura o de distribución de los ( ~ I Z I Z L ~ ~  se han desechado el 
4,76% dc las escamas seleccionadas. 

MACHOS 
MEDIA 

Se estableció la relación entre el tairiafio de la escarna y la 

longitud del ejeinplar del que procedía ~itilizando el radio 
anterior (Ra) y cl posterior (Rp), con la disposición del eje 
anteroposterior y se calculó cl incjor ajuste. La Iongit~id del 

ejeinplar más pequeño utili~ado ha sido 73 min, con el cuerpo 
totalmente cuhicrto de escairias.Para evaluar si la relación entrc 

el radio de la escaina y la longitud del ejemplar ofrecía 
diferencias en función del sexo de los individuos se realizó un 

análisis de covarianza (TAHACHNICK & FIDELL,, 1986) y 
para estimar las diferencias de longitud entre sexos para cada 

clase de edad se realizó uri análisis de varianza (STEEL & 
TORRIE, 1985). 

El crecimiento se ha estimado inediante la ecuación de Voii 
Bertalanffy (BAGENAL & TESCH, 1978) utilizando el 

prograina para ordenador persorial L.F.S.A.de SPARRE 

(1987). 
Para evaluar si existían diferencias para las curvas de Von 

Bertalanffy calculadas para cada sexo se rcalizó el anBlisis de la 
suma de cuadrados de los rcsiduales según modelo prop~iesto 
por Ratkowsky para inodelos no lincales (CHEN et ~ i l . ,  1992). 

La estimación de las constantes dc la ecuación que relaciona 

la longitud y el peso se efectuó incdiantc regresióri por iníni- 

inos c~iadrados (BAGENAL & TESCH, 1978). Para detcctar la 

variación debida al sexo y al ines dc captura de los ejernplares 
se cinplcó el análisis de covarianza; cuando exislía mris de una 
val-iable estas sc recodificaban para proceder a un análisis dc 
una sola vía (TABACHNICK & FIDELL, 1986). Sc considcró 
un nivcl de significación superior al 99%. 

HEMBRAS 
MEDIA 

1';iblo l .  Valor de la longitiid iiie<lia (MEDIA. i i i i i i ) y desvincibii cstá~idas (DE) para clida cl;i<c de edad y sexo 
'Tablc 1 V;iltie\ of iiieaii leiigtli aiid staiiclnr devintioii Ior eacli agt! clai$ aiiil sex 



Figilra 1 .  L<icnlizacióii dc los piiiitos de tiiuestreo: EIEsla, O (Orbigo), T (Tera) y B (Zoiia dc barbo). 
Fig~ii.e l .  Sarnpling point di~tribiitioii. 



Además se han calculado el coeficiente de condición o fac- 

tor de condición de Fulton y el coeficiente de condición rela- 
tiva descrito por Le Cren (WEATHERLEY, 1972). 

RESULTADOS 

El mejor ajuste lineal (r? = 0,95) se obtuvo entre el radio 
antcrior de la escama y la longitud total del ejemplar por lo que 

se utilizó este para estimar la longitud en el momento de 
formación del último annulus. 

La elevada correlación exponencial entre el radio posterior de 
la escama y la longitud de los ejemplares revela un crecimiento 

alométrico respecto dc la longitud, mientras que aquella entre el 
radio anterior y la longitud de los individuos aporta una mayor 

correlación lineal (: = 0,95). Por ello se eligió este último para 
realizar la regresión que permitiera posteriormente efectuar la 
estimación de las longitudes pretítritas. 

El análisis de covarianza de la longitud total (LT) en función 

del radio anterior de la escama (Ra) y el sexo mostró diferencias 
entre sexos (p<0,0001) siendo las ecuaciones propuestas LT = 

7,94 + 107,72 Ra (r=0.969, N = 7 13) para las hembras y LT = 

3953 + 9 1,6 1 Ra (r = 0,974, N = 866) para machos. 
Los valores medios de la longitud total para cada clase de 

edad y sexo se muestran en la Tabla 1. El análisis de varianza 

realizado muestra que las longitudes medias calculadas para 

cada edad comienzan a diferenciarse significativamente entre 

sexos (pc0.01) a partir del tercer año. 
Las longitudes medias de cada clase de edad y sus respectivas 

tasas de crecimiento anual para machos y hembras por separado 

Tabla 2. I'ar6nietros de 111 eciiaci61i dc \,on Bertalanffy estimado? por scxos. 
'Table 2. Estimates of iiltimate lengtli (L...). and von Bertalanffy coefficients K and t., in both sexrs. 

se muestran en la Figura 2. En el primer año los machos al- 

canzan una talla superior a la de hembras, ü partir del segundo 

año las tallas medias de cada clase de edad sieiiipre son supe- 
riores en las hembras. El descenso en la tasa de crecimiento es 

mínimo desde el segundo al quinto año, a partir de este moinen- 
(o e1 efecto se hace más patente, con oscilaciones en las edades 

más elevadas. Esta variación puede estar ocasionada por la 
amplia desviación de las longitudes individuales a la media de 

las clases de edad más alta, cuando, además, el número de 

muestras es reducido. Es un hecho normal que cuando aumenta 

la edad las variaciones individuales en el crecimiento sc acentúa. 
Pese a todo el incremento anual en longitud se mantiene elevado 

para todas las clases de edad. 
Se encontraron diferencias significativas entre las ecuaciones 

dc crecimiento calculadas para los dos sexos, por ello las cons- 
tantes de la ecuación de Von Bertalani'fy, que describe el cre- 
cimiento teórico en longitud, se han calculado por separado para 

cada sexo obteniendo los valores relacionados en la Tabla 2. 

Relación peso-longitud y coeficientes de condición 
Los resultados del análisis de covarianza realizado para de- 

tectar la influencia del sexo sobre el crecimiento en peso rnues- 

tran diferencias significativas (p<0,0001). La longitud, que fue 
considerada como covariablc, explica la mayor parte del crcci- 

miento en peso. No obstante las diferencias entre los sexos son 

significativas tanto para los puntos de corte (sexo) como para 
las pendientes (Log LT " sexo). Las rectas estimadas para cada 
sexo soii Log W = -2,3 16 + 3,1 1 1 Log LT para hembras y Log 
W = -2,18 1 + 3,015 Log LT en los machos. 

Media Desv. estándar Límites de confiariza 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

MACHOS 

L a 1438,39 129,36 1148,93 1691,85 

K 0,077 0,009 0, 05 7 0,095 

t O -0,4 12 0,074 -0,557 -0,266 

HEMBRAS 

L m 1583,52 114,38 1359,32 1807,7 1 

k 0,08 1 0,008 0,064 0,098 

lo ..,..,-.-.-p*--p -0,066 0,073 -0,2 13 -0,073 



.Libl;i 3. Valores de las constantes de la ecuación de regresión I.og W=L,og a + b 
Log LT, separadaniente para cada Yexo y mes. 
Table 3. Values of mean length and standar deviation for each age age class and 

MACHOS HEMBRAS 

Log a b Log a b 

Enero -3,375 3,153 -2,760 3.413 
Febrero -2,104 2,986 -2,357 3,152 
Marzo -2,241 3,042 -2,354 3,123 
Abril -2,122 2,973 -2,383 3,084 
Mayo -2,149 3,003 -2,243 3,085 
Junio -2,234 3,055 -2,249 3,079 
Julio -2,233 3,093 -2,233 3,090 
Agosto -2,082 2,983 -2,102 2,994 
Septiembre -2,378 3,173 -2,334 3.136 
Octubre -2,426 3,18 1 -2,440 3,190 
Noviembre -2,254 3,082 -2,347 3,148 
Diciembre -2.419 3,163 -2,649 3,328 

Estas diferencias se explican porque las gónadas en las 
hembras alcanzan un valor medio de hasta el 20 % del peso 
corporal en el mes de febrero, período previo a la puesta, 
mientras se mantiene en valores por debajo del 3 % desde que 
la freza ha concluido (mayo) hasta que vuelve a 
incrementarse el volumen ovárico (octubre) 
(DOMÍNGUEZ, 1996). Por su parte los machos no 
han mostrado medias superiores al 3%. 

Para constatar si las diferencias detectadas se 
mantienen a lo largo del año se realizó un nuevo 
análisis de covarianza incluyendo el factor mes. Los 
resultados evidencian diferencias significativas 
(p<0,0001) tanto para la variación de los puntos de 
corte (se~o:~rnes)  como para la de las pendientes 
(Log LT:ksexo*mes) por lo que se procedió a 
calcular las constantes de la ecuación, separa- 
damente para cada sexo y mes (Tabla 3). 

La Figura 3 muestra la variación, para los 
distintos meses y sexos, de la pendiente estimada y 
en la Figura 4 se muestra la variación mensual de la 
media del coeficiente de condición. En líneas 
generales son inferiores los correspondientes a 
machos y la distancia entre las medias de cada mes 
se acentúa durante el período de maduración 
gonadal. A partir del momento en que ha concluido 
la frcza (abril) se observa una recuperación del 

hasta el mes de agosto que coincide con un descenso en la tasa 
de ingesta. 

La variación del índice en función de las tallas de los 
ejemplares, separadamente para machos y hembras, se pueden 
observar en la Figura 4 (B). En los dos casos se advierte una 
tendencia a aumentar a la vez que lo hace la talla. En las 
hembras no deja de estar relacionado con el incremento en 
peso de las gónadas. Para éstas la relación entre el valor del 
coeficiente de condición y la longitud ha mostrado uria 
relación positiva y significativa (p < 0,01), por lo que puede 
establecerse la ecuación de regresión: K = 0,65 14 + 0,0002 LT. 

Los valores medios del índice y su desviación estándar, para 
cada mes y talla considerados se incluyen en la Tabla 4. 

Calculado el coeficiente de condición para aquellos 
ejemplares que no tenían el suficiente desarrollo gonadal como 
para ser sexados (indiferenciados) se obtuvo un valor medio de 
0,66 (-c 0,2), inferior a los valores mostrados por los adultos. 

El coeficiente de condición relativa fue calculado para cada 
individuo y expresado por meses, pues la relación longitud 
-peso mostró diferencias. Para los diferentes meses y para las 
diferentes clases de talla establecidas se obtienen valores 
próximos a la unidid. Los valores medios y las desviaciones, 
para cada caso se incluyen en la Tabla 5. 
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coeficiente de condición, que podría estar relacio- 
Figura 2. Longitudes medias de cada clase de edad (H=hembr;is, M=machos) y sin respectivos 

nada con la mayor ingesta de alimento que se increnientos de loneitud (Incr h=incremento hembras, lncr ni= incremento macho?) 

produce durante esos meses (PENA 1987) Figure 2. Means length? (in mm) in each age groiip (H=male). Length annual increase foi. both sex. 



M e s e s  del  año 

Figiira 3 .  Variacióii del coeiicieiite de aloiiietría (b). pendiente de In ircta de regi-csióii de In ecriacióii Log W= Lo:: ;i + b Lo:: 1.1'. eii lo\ 
diferentes mcses del año, separadainente para iiinchos y Iiembra~. 
Figiire 3. Length-weight regrcssion coefticient (b) calculated tiiontlily nnd separately for boili qex. 



Figiira 4. A Variación niensual dc I;i rnedi~l del coeficiente de condición separadamente para cada scxo. B. Variaci'n dcl coeticiciite de 
condición en fiinción de la talla. Se representan los valoi-es medias para cada clase de talla considerada y sexo. (M=niachos, H=hembras). 
Figure 4. Coefficient condition average. A Montlily vxiation for both sex. B. Variation on length. (M=rnales, H=feinales). 



Crecimiento. Longitud de cada clase de edad 
De forma general las hembras alcanzan mayor longitud que 

los machos para una misma clase de edad. Las diferencias son 
mínimas en las primeras edades y se acentúan con la edad. Así 
ha sido registrado por numerosos autores. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran 
que, en el primer año, la talla inedia de los machos es 
ligeramente superior a la de las hembras, mientras para las 
siguientes clases de edad fueron siempre mayores los valores 
medios alcanzados por éstas, hecho coincidente con lo 
afirmado por CALDERONI (1965), WOLFERT & MILLER 
(1 978), CRAlG & SMILEY ( 1  986) y WRIGHT (1 990). 

Las diferencias dc las medias de longitud para cada clase de 
edad son significativas a partir del tercer año. Las situaciones 
que revelan otros trabajos, a este respecto, son diversas. Así 
TREASURER et n/ .  (1992) no encuentran diferencias entre 

sexos, en un lago, mientras en otro comienzan a diferenciarse a 
partir del tercer año. ALESSIO (1983), concluye que los 
machos superan la longitud alcanzada por las hembras hasta 
los cinco años, momento en que la situación se invierte. 

En nuestro estudio los individuos de uno y dos años de edad 
presentan longitudes medias inferiores a las obtenidas por otros 
autores. Sin embargo se registra un crecimiento superior en las 
edades siguientes, lo que hace que, en ocasiones, no solo 
alcancen sino que sobrepasen los valores de referencia. 

Las tallas alcanzadas por los lucios de la cuenca del Esla son 
menores que las registradas por otros autores (Ver Tablas 6, 7 
y 8). Solo superan a las descritas por MUNRO (1957) para un 
lago escocés y son muy próximas a las descritas por ALESSIO 
(1975 b) para la cucnca alta del Po (Italia) y CALDERONI 
( 1  965) en el lago Trasimeno (Italia). 

Si se analizan por clases de edad, a partir de los tres años 
los lucios de la cucnca del Esla recuperan posiciones respccto a 
los datos aportados por otros siete autores: SNOW & BEARD 

'Tabla 4. Valores medios del coeficiente dc condición y desviación e~t6ndnr (DE para los diferente? inese? y talla? 
considenidni. 
Tahle 4. Means vnlues for condition coefficient and S.D. for each month and size class. , 

MACHOS HEMBRAS 

MESES N" Media DE No Media DE 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TALLAS N" 
(1nm) 

<lo 9 
10-20 283 
20-30 518 
30-40 46 1 
40-50 377 
50-60 348 
60-70 229 
70-80 54 
80-90 5 
90-100 
-100 

Media Media 



Tahla 5 .  Valores niedios y desviaciones est6ndar del coeficiente de condición relativa parti los diferentes iiiescs y 
clases de talla consideradas. 
,rabie 5. Means values and S.D. of relative coiidition coefficient for each irionth and size cl~lss. 

MACHOS HEMBRAS 

MESES N" Media DE No Media DE 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TALLAS 

<lo 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 
90-100 
>lo0 

Media 

0,955 
1,006 
1,042 
1,017 
0,981 
1,004 
1,013 
1,039 
1,080 

(l972),  PRIEGEL & KROHN (1975), DAUBA (1981), LE 
LOUARN & RAGLINIERE (1985), PENZACK et crl. (1986). 

CRAIC & SMILEY (1 986) y WRIGHT (1 990). 
Esto parece relacionado con la alimentación del lucio. 

MUNRO (1957) y ALESSIO (1975 b). advierten la elevada 
presencia de invertebrados en la dieta de sus ejemplares. De 

igual forma, en nuestra zona son presa dominante hasta los 
cuatro años, cuando los peces comienzan a destacar en la dieta 
(DOMINGUEZ, 1996). DIANA (1987) señala que la inclusión 
de peces en la dieta eleva el rendimiento energético y por tanto 

puede tener un efecto significativo en el crecimiento. 
Así crecimientos rnuy elevados en las primeras clases de 

edad, coinciden con una ictiofagia precoz, a partir de 35 mm 
(FROST. 1954 y FROST & KIPLING, 1959 y 1967). 
PRIEGEL & KROHN (1975) advierten el piscivorismo desde 
los 50 mm y WOLFERT & MILLER (1978) y LE LOUARN 
& RAGLINIERE ( 1  985) encuentran peces como único 
alimento en todas las tallas. 

N" Media DE 

No obstante el crecimiento del lucio muestra una enorme 
variabilidad, alcanzando mayores tallas, en general, en lagos y 
embalses RRACKEN (1973). FROST & KIPLING (1967) 
encuentran modificaciones en el crecimiento cuando la población 
ha sido sometida a sobrepesca que afectan fundamentalmente a 
los grandes ejemplares. Como consecuencia se detecta un in- 
creinento del crecimiento, que es superior en los de mayor cdad. 

El primer trabajo sobre lucio en nuestro país (GUTIÉRREZ- 
CALDERON, 1951), ofrece las longi tudes  máximas 
alcanzadas por ejemplares de dos meses que llegaron a los 12 
cin de  longitud. Como contraste en la cuenca del Esla 
ejemplares de dos meses miden solo 5 , s  cm (AGUNDEZ, 
1986). En un trabajo posterior de GUTIÉRREZ-CALDERON 
( 1  954) ofrece cl dato de 45 cm al año de cdad en estanque, 70 
cm cuando tienen dos años y 90 cm a los cuatro. También 
GUTIÉRREZ-CALDERON (1969) indica las longitudes que 
han alcanzado en aguas libres. en el río Tajo, 53 y 54cm a los 7 
y 1 1  meses, 65 cm con 2 años, 87 y 97 cm a los tres años y 95 
a los cuatro. Todos ellos son registros aislados. 



Tabla 6. Coniparnción de Ins longitirde~ media7 obtenidas eri el prerciite esiiidro pcirn cada clase de edad con I« rei~ilradoi de 105 aritorey relacioriadoi (LT=Longitud totiil eii ciii) 
Table 6. Menii lerigtlr (Tot:il Lcngth) vriliiec for ench nge-clas~ of tlii? stiidy rorripnrrd ivith r-ect~lt\ of oilierc author\. 

AUTOR 

Datos del presente estudio 
Machos 
Hembras 
Munro (1957) 
Machos 
Hembras 
Buss & Miller (1961) 
Snow & Beard (1972) 
Snow (1974) 
Nativos 
Repoblados 
Priegel & Krohn (1975) 
Machos 
Hembras 
Alessio (1975) 
Lomellina: Machos 

Hembras 
S. Gaetano: Machos 

Hembras 
Paragamian (1976) 
Kempinger & Carline (1978) 
Wolfert & Miller (1978) 
Machos 
Hembras 
Dauba (1981) 
Chastang 
Luzecti 
Boet & Le Louarn (1985) 
Neumann et al. (1993) 
Machos 
Hembras 

ZONA DE ESTUDIO 

Cuenca del Esla (España) 

Lago de Escocia 

Lagos de Pennsj lvania 
Buck Lake. Wisconsin 
Embalse de Wisconsin 

Lagos de Wisconsin 

Cuenca del Po. Italia 

Río Plover. Wisconsin 
Lago Escanaba. Wisconsin 
Lago Ontario 

Embalses de Bretaña 

Lagos y embalses de Bretaña 
Lago de Dakota del Sur 



Estos resultados son propios dc unas condiciones puntuales 
y de cursos de agua que ofrecen presas ícticas que posibilitaron 
tales desarrollos. MARTINEZ (1985) describe para 1970, cn el 
einbalse de Santillana tallas de 38, 47, 58 y 61 cm respec- 
tivamcnte para las edades de 1 a 4 años, claramente superiores a 
las que se aportan en nuestro estudio. 

Es de destacar la similaridad mostrada entre nuestros datos y 
los resultados obtenidos en Italia por CALDERONI (1965) y 
ALESSIO (1975 b). Los datos de MUNRO (1957) son de una 
población de lucios dc un lago cn el que la trucha desapareció 
dcspues de la introducción del lucio. El grado dc canibalisino y 
la clevada competencia intracspecífica se traduce en un menor 
crecimicnl«. 

En cuanto a la longitud teórica máxima (LJ, los clcvados 
valorcs obtenidos son reflejo del crecimiento sostenido a lo 
largo de las clases de edad. Para hembras ha sido estimada en 
158 cm y para machos en 144 (LT). A la vista de cstos rc- 
sultados puede advertirse que las asíntotas calculadas para las 
curvas de crecimiento son, en términos generales. más elc- 
vadas que las referidas por otros autores. Así Únicamentc son 
superiores las longitudes aportadas por SCHINDLER (1975), 
inuy próximos a los valores hallados por HEALY (1956) y 

NEUMANN et n/. (1994) y muy por debajo los de FROST & 
KIPLING (1 967). MANN ( 1  976), CRAIG & SMlLEY (1986), 
TREASURER et c i l .  ( 1992) y WRIGHT ( 1990). 

También cstos cálculos distan de las tallas de los lucios i~iás 
grandes capturados por nosotros. si bien REGUERAS (1995) 

Las constantes de las ccuaciones de crecimiento propuestas 
(k )  son notablemente mas bajas que las obtenidas por otros 
autores, lo que indica que la longitud de los lucios de la cuenca 
del Esla se aproxima muy lentamente a la asíntota de la curva. 

Los valores obtenidos para k han resultado scr 0,077 para 
los machos y 0,081 para las hembras. Los datos más bajos 
referidos en otros trabajos han sido los de CRAIG & SMlLEY 
(1 986) que obtiene valores de 0.16 para inachos y 0,13 en 
Iienibras y WRIGHT (1990) que cstima 0,21 en machos y 0,12 
en hembras. Mayores serían los de FROST & KlPLlNG (1967) 
y MANN (1976). En todos los casos las longitudes de las 
primeras clases de edad son muy superiores a las calculadas 
para la cuenca del Esla. 

Por lo que se refiere a la longevidad, FROST & KIPLING 
( 1  967) inencionan una heinbra de 17 años y dos machos dc 16. 
SNOW & BEARD (1972) encuentran el ejemplar de mayor 
edad con 12 años, en el extremo opuesto BRACKEN (1973) 
refiere como rara vez cncuenlra cjemplarcs de rnás de 4 años. 
MANN (1976) registra en el río Stour hembras de 9 años y 
machos con 10, mientras en el Frome las hcrnbras más 
longevas alcanzaron los 12 y los machos 5. RAAT (1 988) con- 
sidera que las hembras viven más años, 12 ó 13 como máxiino, 
pero los machos alcanzarían SLI máximo en 5 6 6. WRIGHT 
(1990) presenta hembras de 13 años y machos de hasta 9. 
IdCriticos a estos últimos datos son los resullados del presentc 
estudio; la mayor edad alcanzada fue de 13 años por las hem- 
bras y 9 por machos. 

en un registro dc capturas de pescadores profesionales en el río Relación peso-longitud y coeficientes de condición. 
Esla, cita dos ejemplares de 20 y 26 Kg. A partir de la rclación Para comparar los valores del coeficieiite de alometría (b  en 
longitud - pcso aquí elaborada, cl primero de ellos tendría una ecuación que relaciona peso y la longitud) calcul a os en 
longitud dc 1 4 1  cm y de 26 Kg podría medir 154 e1 presente estudio con los aportados por otros autores ha 
cin. Paralelamente se afirma que han sido capturados lucios de tenido en cuenta el período dcl año y el sexo de los cjcmplares, 
Iiasta 150 cm pero esto debe tomarse con las debidas rescrvas cuarido cstos datos son señalados cn los trabaios referidos. 
hasta ser corroborados convenicntemcnte. También se ha considerado la longitud utilizada. 

Tahln 7. Coiiipnración de las longitiidcs riiedias obtenidni en el presente estiidio con los resultados de los autores i-elacion~i<los ([S= Idoiigitiid staiidard eri ciii) 
.Lible 7. Menn lengtli (Standard Lciigth) vnluei for eacli age-class of chis stiidy coriiparetl wiili i-esults «f otlicri nlithors. 

AlJTOK 
Datos dcl pi'escntc estudio 
Maclios 
Hembr;is 
Calderoni (1965) 
Maclios 
Hembras 
Vostradovsl<) (1977) 
Mecl1os 
lienibnis 
Pciiczak et n/. (1986) 
Pivnika (1991) 
Ccrn? (1992) 

ZONA DE ESTUDIO LS1 LS2 1 . 3  LS4 LS5 LS6 LS7 LSY LS9 LSIO LSl l  LS12 L S l i  
Cuciica del Esla. (Esp;iiia) 

12.5 20.4 28,5 36,l 44 50,2 53.1 61.5 63,4 
11.7 21,2 30.3 30 47,9 55,6 62,3 (57.7 75.2 80.2 79.1 87.9 87,j 

Lago de Italia 
14.7 20.8 30,3 78 32.6 42,l 
14.2 23 32.7 40,6 48.6 56,s 67 70.9 72,Y 

Eiiibalse Cliccoslo~aquia 
25,9 39 37.1 53 59,8 63,5 
27.9 41,l 5l,6 61.8 72.1 83 91.2 97 

Rios none de Polonia 19.5 22.8 27.7 31.7 37,h 40.4 44.7 47.2 50.8 53.5 55.5 
Embalse Cliecoslovaqiiia 18 30 42 52 61 67 71 76 
Danubio,Ciiecoslo.iaqiiia 16.3 28 35,3 41.5 48,4 59.9 67.7 



Tabla 8. Comparación de lau longitudes rnedias obtenidas en el presente estudio con los resiiltados de los autores relacionadoi (LTa=Longitud ahorqiiillada en cm). 
Table 8. Means length (Fork lengtli valiieu for each npe-class of tlii? study cornpared with resiiltu of others authoru. 

AUTOR 
Datos del presente estudio 
Machos 
Hembras 
Healy (1956) 
Lough Rca 
Lough Glore 
Barnagrow Lake 
Frost & Kipling (1959) 
Machos 
Hembras 
Frost & Kipling (1967) 
datos 1930-38. Machos 

Hembras 
datos 1951-55: Machos 

Hembras 
Bracken & Champ (1971) 
Lough Corrib: Machos 

Hembras 
Lough Sillan: Machos 

Hembras 
Mann (1976) 
Río Stour: Machos 

Hembras 
Río Frome: Machos 

Hembras 
Gee (1978) 
Oliva y Naiksatam (1979) 
Le Louarn & Bagliniere (1985) 

Craig & Smiley (1986) 
Ethel : Machos 

Hembras 
Marie: Machos 

Hembras 
Wolf: Machos 

Hembras 
Wright (1990) 
Main Lake. Machos 

Hernbras 
St Peters. Machos 

Hembras 

ZONA DE ESTUDIO 
Cuenca del Esla (España) 

Lagos de Irlanda 

Lago Windermere U.K 

Lago Windermere U.K 

Lagos de Irlanda 

Ríos de Inglaterra 

Lagunas S.E. Inglaterra 
Rio Dunajec. Rep. Checa 
Río Scod Francia: curso alto 
curso bajo 
Lagos Alberta 

Lagos U.K 



Valores muy próxiinos son los rnericionados por MUNRO 
(1957), HOLCICK (1968). MANN (1976), LE LOUARN & 
BAGLINIERE (1985), PENCZAK et al. (1986) y PROKES 
(1993). También cs inuy coincidente con el valor del coeficiente 
de 121 ecuación estándard propuesta por WlLLIS (1989) realizada 
sobre 23 poblaciones de l~icio de Estados Unidos y Canadá. 

Ligeramente inferior es la constante mostrada por CALDE- 
RON1 et al. ( 1  980) para los dos scxos. Por cl contrario son supe- 
riores, en términos generales, los coeficientes calculados por 
FROST & KIPLING (1967), ALESSIO (1975 a), PARAGA- 
MlAN (1976), KEMPINGER & CARLINE (1978), WRIGHT 
(1990) y PIVNICKA (1991). 

Los resultados obtenidos en este trabajo son, para el total de 
los ejemplares, muy próximos al valor teórico tres, si bien, como 
ya se ha descrito en el apartado de resultados, las variaciones 
cstán muy influenciadas por el estado gonadal. Por ello las 
diferencias a lo largo del año son más acusadas en las hembras. 

El coeficiente de condición es inferior al mostrado por 
HOLCIK (1968) y superior al referido por BAUCHOT & 
RAUCHOT ( 1978). 

La condición relativa. por su parte, se muestra inás cons- 
tante, en torno al valor 1, tanto para los meses como para las 
clases dc talla consideradas. No ocurre así con los resultados 
obtenidos por MANN (1976) quien encuentra variaciones de la 
iiiedia a lo largo de los meses del año. 
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