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PRESENTACIÓN 

 

La determinación o delimitación de las especies es el primer paso hacia la comprensión 

básica de la biología y ecología de la ictiofauna. Las claves para la identificación de los 

peces de México; a donde corresponde el estado de Puebla, confrontan los especímenes a 

la mano, con alternativas opuestas para la toma de decisiones. En las locaciones donde se 

verifican actividades humanas el crecimiento económico está condicionado por la 

destrucción de los hábitats. Esto es hoy día también una dicotomía pues por un lado se halla 

el ecologismo a ultranza, y por otro “el crecimiento económico”. Debido a los procesos de 

colmatación de los cuerpos de aguas, la contaminación o pesca excesiva se han diezmado 

las poblaciones naturales poniendo a los peces, frente a múltiples amenazas, muchas de las 

cuales han sentado las bases de su extensión. El censo de la ictiofauna endémica de Puebla 

es un precedente que muestra la riqueza de este recurso frente a los desafíos recientes del 

desarrollo económico.  

 

R. Cabrera 
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RESUMEN 

PECES DULCEACUÍCOLAS ENDÉMICOS DEL ESTADO PUEBLA, MÉXICO 

 

Este libro se centra en las investigaciones realizadas sobre la ictiofauna en el estado de Puebla. En 

este se han detectado peces dulceacuícolas pertenecientes a grupos típicamente Neárticos (Ciprínidos 

e Ictalúridos) y Neotropicales (Cíclidos, Charácidos y Poecílidos), con características únicas, y que 

se distribuyen en cuatro Regiones Hídricas (Pánuco, Tuxpan- Nautla, Balsas, Papaloapan). Por su 

parte, conforme al análisis y cotejo de los datos. Se cuenta con un total de 61 especies ícticas (17 

familias, 36 géneros) de las cuales 48 (78 %) son endémicas y 13 son no nativas.  Poblana ferderbueni 

especie autóctona de México está considerada extinta. En contraste 12 especies son no nativas (22 

%). De esta información, destaca que 48 especies se encuentran con alguna categoría de riesgo (NOM, 

IUCN), situación alarmante, y que sirve como indicador del grado de alteración o perturbación en 

que se encuentran los sistemas acuáticos en el estado, lo que pone en evidencia malas prácticas 

acuícolas y de políticas públicas, ya que las especies foráneas se introdujeron con fines para 

acuacultura y acuariofilia. Adicionalmente se ofrece en este trabajo, un panorama reciente sobre la 

distribución de la ictiofauna nativa del estado de Puebla, a manera de catálogo con algunas notas 

sobre su biología, ecología y estado de conservación. 

 

Palabras-clave: Conservación, Cuencas hidrográficas, Ictiofauna nativa, Seguridad hídrica. 
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1 INTRODUCCIÓN 

PECES DULCEACUÍCOLAS ENDÉMICOS DEL ESTADO PUEBLA, MÉXICO 

 

Los especialistas Grande y Wilson (2016), estiman que existen alrededor de 32, 000 especies 

de peces en el mundo, de las cuales el 43 % son de agua dulce (epicontinentales).  México cuenta con 

2, 763 especies, lo que representa el 10 % a nivel mundial, con un endemismo del 48 % (Espinosa-

Pérez 2014). Sobre los peces mexicanos, destacan las investigaciones de: De Buen (1945), Álvarez 

del Villar (1948), Espinosa-Pérez y Fuentes-Mata (1993), Ruiz-Campos y Pister (1995), Paulo-Maya 

y Ramírez-Enciso (1997), Soto-Galera et al. (1998), Castro-Aguirre et al. (1999), Miller (2005), 

Contreras-Balderas (2009) y Ceballos et al. (2018). En el estado de Puebla, el conocimiento de su 

ictiodiversidad se encuentra disperso (Handal-Silva et al.  2011), y se limita a referencias antiguas 

(Hubbs y Turner 1939, De Buen 1940, Álvarez del Villar 1950, 1970, Guerra Magaña 1986, Miller 

1986, Mark-Norris y Castro-Aguirre. 2009). Sin embargo, existe un intento a nivel de país para 

implementar un sistema de tratamiento a las especies, donde por su carácter generalista no se excluye 

a las localidades de Puebla (Miller 2005). Esta clasificación considera como peces nativos (N) a 

aquellas especies presentes en su hábitat o un área de dispersión potencial, y se consideran endémicas 

(E) a aquellas especies que presentan una distribución muy restringida [lago o laguna]. Esto es 

finalmente una hipótesis, susceptible a cambios, conforme el conocimiento científico avance. Del 

mismo modo, la (SEMARNAT 2010) se refiere a la Norma Oficial Mexicana sobre especies en 

peligro de extinción, y en contraparte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

(IUCN) es la responsable de emitir las “listas rojas”. Otro indicador importante es el referente a 

especies: A) Extintas, que son las especies que han desaparecido de manera definitiva. B) Extintas en 

la Naturaleza, que son aquellas que ya no existen en su medio natural (Hábitat) pero de las que 

sobreviven poblaciones en cautiverio. C) Extirpadas, son aquellas especies que ya no existen en 

México, pero que aún persisten en otro país como parte de su distribución natural. Por tanto, el 

objetivo de este estudio es ofrecer un panorama reciente sobre la información recopilada y validada 

en campo sobre la ictiofauna dulceacuícola del estado de Puebla, con algunas notas sobre su biología, 

ecología y estado de conservación actual (DOF 2010, DOF 2022). 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

PECES DULCEACUÍCOLAS ENDÉMICOS DEL ESTADO PUEBLA, MÉXICO 

 

2.1 REGIÓN DE ESTUDIO 

Puebla se ubica en el centro de México con una superficie de 34, 309.6 km2, que representa el 

1.7 % del territorio. Colinda al Norte con los estados de Hidalgo y Veracruz, al Este con Veracruz y 

Oaxaca, al Sur con Oaxaca y Guerrero y al Oeste con los estados de Morelos, México, Tlaxcala e 

Hidalgo. Existen cuatro provincias biogeográficas: la Sierra Madre Oriental, la Llanura Costera del 

Golfo Norte, el Eje Neovolcánico Transversal, y la Sierra Madre del Sur. Por su parte el (65 %) del 

estado está dominado por montañas y lomeríos. Esta heterogeneidad favorece variados tipos de suelo 

(21 unidades edafológicas). Destacando los Leptosoles (33 %), Regosoles (15 %), Phaeozems (10 %) 

y Andosoles (8 %) (INEGI 2021). Los climas templados cubren la mayor parte del territorio, en 

segunda instancia los cálidos y en tercer lugar los semicálidos (INEGI 2021) (Figura 1).  

 

Figura 1. División Municipal de Puebla.  Conjunto de datos vectoriales de la  División Municipal, 1:250 000 (INEGI, 

2018). Conjunto de datos vectoriales de la División Política Estatal, 1:250 000 (INEGI, 2018). 

 
Fuente: Güizado-Rodríguez, M. A. agosto 2023. 
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PECES DULCEACUÍCOLAS ENDÉMICOS DEL ESTADO PUEBLA, MÉXICO 

2.2 REGIONES HIDROLÓGICAS 

El territorio poblano cuenta con pocos afluentes, por lo que se aprovecha el agua subterránea. 

En el estado se reconocen cuatro regiones hidrológicas [RH18 Balsas, RH26 Pánuco, RH27 Tuxpan-

Nautla y RH28 Papaloapan]. Adicionalmente cuenta con las Presas: Manuel Ávila Camacho 

[Valsequillo], y de Necaxa. También existen aguas termales: Chignahuapan [40-45 °C] e Izúcar de 

Matamoros [30-36 °C] (Handal-Silva Pérez-Vargas y Morán-Raya, 2011, INEGI 2021, Cruz-Aviña 

et al. 2021, Cruz-Aviña et al. 2023), (Figura 2). 

 

Figura 2. Regiones Hidrológicas de Puebla. Conjunto de datos vectoriales de las Cuencas Hidrológicas, 1:250 000 

(Comisión Nacional del Agua, 2018). Conjunto de datos vectoriales de la División Política Estatal, 1:250 000 (INEGI, 

2018). 

 
Fuente: Güizado-Rodríguez, M. A, agosto, 2023 

 

Por su parte, la Cuenca Oriental es el cuerpo de agua subterráneo más importante de la entidad, 

sin embargo, se encuentra actualmente sobreexplotado (Alcocer et al. 2014, Cruz et al. 2017). Esta 

cuenca alimenta a los lagos cráter Alchichica, Aljojuca, Atexcac, La Preciosa y Quechulac 

(Tecuitlapa se desecó en 2022), donde habitan peces endémicos (Figura 3).  
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PECES DULCEACUÍCOLAS ENDÉMICOS DEL ESTADO PUEBLA, MÉXICO 

Figura 3. Etapas del proceso de desecación artificial del lago cráter Tecuitlapa (Municipio de Aljojuca). A) 2018, B) 2020, 

C) 2021, D) 2023.  La extracción de agua en el estado es a través de pozos clandestinos, norias, galerías filtrantes y 

manantiales es una problemática constante y que afecta directamente a la cuenca. 

 
Fuente: Cruz-Aviña, J. R. (2018-2023). 

 

2.3 TRABAJO DE CAMPO  

Se realizaron salidas de campo mensuales de entre tres y cinco días (febrero 2020-febrero 

2023) para validar y confirmar algunos datos registrados en la literatura. Se utilizaron diferentes artes 

de pesca (atarraya, chinchorro, red de cuchara) y se centraron pescadores locales, que tuvieran registro 

o permiso de SEMARNAT y conforme lo sugerido por Bjordal (2005). Los organismos colectados 

fueron identificados por las claves de Barbour (1973) y Miller (1986, 2005), y se corroboraron en su 

momento por el Dr. Héctor Salvador Espinosa Pérez† (q.e.p.d.), para posteriormente ser catalogados 

y depositados en la Colección Nacional de Peces (CNPE-UNAM http://web.ib.unam.mx/cnpe/). 

 

2.4 TRABAJO DE GABINETE 

Se realizó la recopilación de información, utilizando diferentes bancos de datos (Scopus, Web 

of Science, Google Académico, Dialnet, Sciendirect, Scielo, Redalyc, FishMex, Fish.info, FishBase, 

GBIF.org, CONABIO.com, Enciclovida.com), mediante búsquedas dirigidas. Posteriormente, se 

elaboró una base de datos específica, la cual fue posteriormente depurada. La georreferenciación se 

realizó con BioGeoMancer (http://classic biogeomancer.org) y Global Gazetteer V2.2 (htt 

p://www.fallingrain.com/world/index.html).  
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3 RESULTADOS 

PECES DULCEACUÍCOLAS ENDÉMICOS DEL ESTADO PUEBLA, MÉXICO 

 

Se construyó una base de información, con 367 registros, de 34 diversas instituciones, 

incluyendo lo encontrado en este estudio. Se detectaron y validaron en campo 58 localidades 

históricas de muestreo, de las cuales solo 48 cuentan actualmente con peces. Asimismo, se buscaron 

otras localidades y finalmente se registraron un total de 61 especies. Conforme a su estado de 

conservación 25 spp., se encuentran identificadas como de preocupación menor (LC), cinco especies 

se consideran en peligro crítico (CR), en donde P. ferderbueni se considera probablemente extinta 

(IUCN 2023), seis especies son consideradas como amenazadas (A), cuatro especies se consideran 

en peligro (EN) y dos sujetas a protección especial (Pr). Mientras que Chirostoma humboldtianum, 

está evaluada como vulnerable (V), adicionalmente 12 especies son consideradas no nativas y nueve 

especies no cuentan con datos de conservación (SEMARNAT 2023). Adicionalmente cuatro especies 

son consideradas como prioritarias (CONABIO 2023). 

 

3.1 TRABAJO DE CAMPO  

Se realizaron un total de 435 colectas en los 367 registros históricos y en 56 de los 58 

municipios registrados en la literatura. En dos de estos municipios ya no se encontraron las especies 

colectadas por otros investigadores, incluso ya no existen cuerpos de agua en esas localidades, sin 

embargo; se buscaron en otros cuatro municipios cercanos a la cuenca, por lo que se obtuvo al final 

de este trabajo un total de 60 municipios con colecta de peces dulceacuícolas para Puebla.  

La ictiofauna nativa (N) y endémica (E) de Puebla (47 spp.,) se distribuye en cuatro regiones 

hidrológicas:  

1. RH 18, Región 1, Río Balsas, (con tres Cuencas: Amacuzac, Atoyac, Tlapaneco) 15 especies 

(ocho endemismos). 

2. RH 26, Región 2, Región Panuco (con una Cuenca: Pánuco) no hay observación de ninguna 

especie. 

3. RH 27, Tuxpan-Nautla (con cuatro Cuencas: Cazones, Nautla, Tuxpan, Tecolutla) 24 

especies. (13 endemismos). 

4. RH 28, Región Papaloapan (dos Cuencas: Papaloapan y Jamapa) seis especies (un 

endemismo) 

 

Tres especies, (un endemismo), se distribuyen en más de una Región Hidrológica (RH18, RH 

26, RH 27 y RH 28). 
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3.2 RELACIÓN DE ESPECIES DE PECES ENDÉMICOS (E) Y NATIVOS (N) DE PUEBLA 

3.2.1 Anguillidae 

1. Anguilla rostrata (Le Sueur 1817), (N), “Anguila americana”, RH 27 Tuxpan-Nautla. 

Se colectaron dos ejemplares en el río Pantepec, [nuevo Limonar], Municipio de Pantepec en 

marzo del 2021. Distribución: Costa Atlántica, Centroamérica y Antillas. Penetra a los ríos interiores 

(Suplemento I 1).   

 

3.2.2 Ariidae 

2. Aridiopsis felis (Linnaeus 1766), (N), “Bagre boca chica”, RH18 Balsas. Se colectaron dos 

individuos en bordos cercanos a Huejotzingo y San Martín Texmelucan en mayo del 2021. 

Distribución: Golfo de México desde Carolina del Norte hasta Honduras. (Suplemento I 2). 

 

3.2.3 Atherinopsidae 

3. Atherinella lisa (Meek 1904), (E), “Plateadito del Hule”, RH28 Papaloapan. Se colectaron 

dos ejemplares en el entronque entre el río de Coyoloapan y el río Tonto (Municipio de Eloxochitlán), 

en septiembre del 2021. Se considera endémica de la cuenca del río Papaloapan. (Suplemento I 3). 

4. Chirostoma humboldtianum (Valenciennes 1835), (E), “Charal de Xochimilco”, RH 27 

Tuxpan-Nautla. Se colectaron ocho ejemplares en la presa Necaxa en abril 2022. Distribución: Lagos 

del Valle de México, Lerma, Michoacán, Jalisco y Nayarit. (Suplemento I 4). 

5. Chirostoma jordani (Woolman, 1894), (E), “Charare”, Charal del Lerma RH 27 Tuxpan-

Nautla. Se colectaron 16 organismos en un cuerpo de agua cercano a Libres y Oriental en mayo del 

2021. Endémica del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Se ha introducido en el centro–norte del país. 

(Suplemento I 5). 

6-9. Género Poblana, Charales de los Axalapascos, RH 27 Tuxpan-Nautla. Un total de 50 

individuos adultos de cada especie de Poblana fueron colectados entre (2020 y 2022). P. alchichica 

de Buen (1945) (E) “charal de Alchichica”, (lago Alchichica). (Suplemento I 6). P. letholepis 

Álvarez 1950 (E) “charal de La Preciosa”, (lago La Preciosa) (Suplemento I 7) y P. squamata 

Álvarez 1950, (E) “charal de Quechulac”, (lago Quechulac) (Suplemento I 8). Los peces 

muestreados fueron registrados y clasificados merísticamente e identificados taxonómicamente en el 

momento de la captura y validados por Héctor Salvador Espinosa Pérez (CNP-IB UNAM con número 

de colección: PE 10146- PE10203). Poblana ferderbueni (Solórzano-Preciado y López 1965) (E) 

“charal de Almoloya” probablemente extinta. (Suplemento I 9). Se realizaron dos salidas de campo, 

a la localidad tipo (mayo 2020 y junio del 2022), donde se ejecutaron búsquedas exhaustivas en el 

día y en la noche, sin éxito de colecta.  
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3.2.4 Centrarchide 

10. Lepomis macrochirus (Rafinesque 1819), (N), “Bluegill mojarra”, RH 18 Rafts. 

Se recolectaron dos ejemplares adultos en mayo de 2023 en la Presa Manuel Ávila Camacho 

(Valsequillo) en mayo de 2021. Distribución: Atlántico al N de México. (Suplemento I 10). 

 

3.2.5 Carácidos 

11. Astyanax aeneus (Günther 1868), (N), “Sardinita”, RH 18 Balsas y RH28 Papaloapan.  

Se colectaron 20 ejemplares en San José Mihuatlán, [1.5 km al SE del paraje el Puente 

Calapa], en julio 2020. Distribución: Neotrópico mexicano hasta Panamá. (Suplemento I 11). 

12. Astyanax fasciatus (Cuvier 1819), (N), “Pepesca”, RH 18 Balsas. Se colectaron 10 

ejemplares en el río Petlalcingo, Municipio de Petlalcingo, sobre la carretera federal 125 a Oaxaca 

(Huajapan de León) en mayo 2022. (Suplemento I 12). 

13. Astyanax mexicanus (De Filippi 1853), (N), “Sardinita mexicana”, RH 18 Balsas, RH26, 

Región Panuco y RH 27 Tuxpan-Nautla. Se colectaron en mayo del 2021, cuatro individuos en el 

Arroyo Ahuehueyo, Ayotlicha, Huaquechula, Puebla, dos ejemplares en San Marcos, NW del 

Poblado de Villa Ávila Camacho, Xicotepec y tres individuos en al W del Puente Texcapa II a 1.7 

km al NW de Huauchinango. (Suplemento I 13). 

14. Hyphessobrycon compressus (Meek 1904), (N), “Sardinita plateada”, RH28 Papaloapan. 

Se colectaron dos ejemplares en el rio Tonto [San Sebastian Tlacotepec] y dos ejemplares en 

Villa del Rio, en agosto del 2022. Distribución: Rio Papaloapan, hasta Guatemala. (Suplemento I 

14). 

 

3.2.6 Cichlidae  

15.Amphilophus istlanus (Jordan & Snyder 1899), (E), “Mojarra del balsas”, RH 18 Balsas. 

Se colectaron cuatro individuos en el Municipio de Acatlán de Osorio y dos en el Municipio 

de Tecomatlán, carretera a Tlapa de Comonfort (Las Palomas) en mayo 2021. Distribución: Colima 

hasta el río Papagayo, Guerrero. (Suplemento I 15). 

16.Herichthys cyanoguttatus (Baird & Girard 1854), (N), “Mojarra norteña”, RH 27 Tuxpan-

Nautla. Se colectaron 10 ejemplares en el Municipio de Xicotepec (La Ceiba). Distribución: Texas 

hasta el río Misantla, Veracruz. (Suplemento I 16). 

17. Herichthys deppii (Heckel 1840), (E), “Mojarra sureña”, RH 27 Tuxpan-Nautla. 

Se colectaron ocho ejemplares en Jalpan y cinco en Hermenegildo Galeana en enero del 2021. 

Distribución: río Pánuco, río Nautla y río Misantla. (Suplemento I 17). 
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18. Herichthys tepehua (De la Maza-Benignos et al.  2015), (E), “Guapota copetona azul”, 

“Cíclido Turquesa”, RH 27 Tuxpan- Nautla. Se colectaron siete organismos en Pantepec, 

[Mecapalapa y Nuevo carrizal]. Distribución: Del río Tecolutla hasta río Cazones, Veracruz. 

(Suplemento I 18). 

19. Thorichthys maculipinnis= Thorichthys ellioti; Cichlasoma ellioti; Heros maculipinnis 

(Steindachner 1864), (N), “Chescla”, RH 26 Panuco y RH 28 Papaloapan. Se colectaron seis 

ejemplares en mayo de 2021 en el Municipio de San Sebastián Tlacotepec y tres organismos en el 

Municipio de Xicotepec [Villa Ávila Camacho] y un organismo en [Zacacoapan], Municipio de 

Eloxochitlán. Distribución: Río Papaloapan y lagunas de Veracruz. (Suplemento I 19). 

20. Vieja fenestrata (Günther 1860), (E), “Mojarra de la Lana”, “Mojarra cabeza roja” RH 27 

Tuxpan- Nautla y RH 28 Papaloapan. Se colectaron 16 ejemplares en el Municipio de San José 

Mihuatlán (ejido San Pedro Tetitlán) en abril 2022 y ocho ejemplares en Xicotepec. Distribución: 

Costa del Atlántico y lago de Catemaco, Veracruz. (Suplemento I 20). 

 

3.2.7 Cyprinidae  

21. Algansea tincella (Valenciennes 1844), (E), “Pupo del Valle”, RH 27 Tuxpan- Nautla. En 

abril del 2021 se colectaron cinco ejemplares en Tepeyahualco y cuatro en Chichicuautla 

Distribución: Cuenca del Panuco. (Suplemento I 21). 

22.Notropis boucardi = Hybopsis boucardi (Günther 1868), (E), “Carpita del Balsas”, RH 18 

Balsas. Se colectaron 20 ejemplares en mayo del 2021. Río Acatlán, Municipio de Acatlán de Osorio. 

Se capturaron cinco ejemplares en abril 2021, en Tecomatlán y río Petlalcingo, Municipio de 

Petlalcingo.  (Suplemento I 22). 

23. Notropis moralesi (De Buen 1955), (E), “Sardinita de Río Verde”, “Carpita del 

Tepelmeme”, RH18 Balsas. Se colectaron 10 ejemplares en Tlapalaná (manantial los Amates), Puebla 

en abril de 2020. (Suplemento I 23). 

24. Notropis sallaei = Aztecula sallaei (Günther 1868), (N), Carpita Azteca, RH 18 Balsas. 

Se colectaron cinco ejemplares en Santa Rita Tlahuapan [manantial Ejido Cuauhtémoc], y 

cinco ejemplares en [El Aguacate] cerca de la presa Manuel Ávila Camacho [Valsequillo], en abril 

2021. (Suplemento I 24). 

25. Dionda ipni =Notropis ipini= Tampichthys ipni (Álvarez y Navarro1953), (E), Carpa 

Veracruzana, RH 27 Tuxpan- Nautla, se colectó un ejemplar en el Municipio de Xicotepec de Juárez, 

en marzo del 2023. Se considera endémica del río Pánuco. (Suplemento I 25). 
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3.2.8 Eleotridae 

26.Gobiomorus dormitor (Lacepede 1800), (N), “Dormilón bocón”, RH 27 Tuxpan-Nautla 

Se colectaron siete ejemplares en el municipio de Pantepec en junio del 2022. Distribución: 

Sur de Florida hasta Guayana Holandesa. (Suplemento I 26). 

 

3.2.9 Gobiidae 

27. Awaous banana (Valenciennes 1837), (N), “Gobio de Rio”, RH 27 Tuxpan-Nautla. Se 

colectaron 14 ejemplares en el municipio de Xicotepec (Villa Ávila Camacho) y seis ejemplares en 

rio Verde, cerca de Metlaltoyuca, Municipio de Francisco Z. Mena, en abril del 2021. (Suplemento 

I 27). 

28. Awaous tajasica (Lichtenstein 1822), (N), “Gobio del rio Manchado”, RH 27 Tuxpan-

Nautla Se colectaron cuatro ejemplares, en Pantepec, Municipio de Pantepec. Distribución: rio 

Nautla, hasta Centroamérica. (Suplemento I 28). 

 

3.2.10 Goodeidae 

29. Ilyodon whitei (Meek 1904), (E), “Mexclapique cola partida”, RH 18 Balsas. Se colectaron 

tres ejemplares en río Nexapa, Municipio de Izúcar de Matamoros, en marzo 2023. (Suplemento I 

29). 

 

3.2.11 Heptapterida 

30. Rhamdia guatemalensis (Gunther 1864), (N), “Juil descolorido”, RH 28 Papaloapan. Se 

colectaron 18 ejemplares en San Pedro Tepetitlán, Municipio de San José Mihuatlán, en mayo del 

2023. Distribución: Atlántico mexicano hasta Guatemala. (Suplemento I 30). 

31. Rhamdia laticauda (Kner 1858), (N), “Juil de Jamapa”, RH 28 Papaloapan. Se colectaron 

tres ejemplares en junio del 2021 en el rio Zapotitlán, [Guadalupe Victoria], Municipio de Coxcatlán. 

(Suplemento I 31). 

32. Rhamdia reddelli (Miller 1984), (E), “Juil ciego”, RH 18 Balsas. Se colectaron dos 

ejemplares en la cueva donde nace el rio San Antonio, Municipio de Acatlán de Osorio, en febrero 

del 2021. (Suplemento I 32). 

 

3.2.12 Ictaluridae 

33.Ictalurus balsanus (Jordan & Snyder 1899), (E), “Bagre del Balsas”, RH 18 Balsas. 

Se colectaron dos ejemplares en el río Mixteco [Tecomatlán], un ejemplar en la presa Clotilde 

Sosa [Juan R. Rojas], Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla en mayo 2021. (Suplemento I 33). 
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3.2.13 Mugilidae 

34. Dajaus montícola (Griffith & Smith 1834), (N), “Trucha de tierra caliente”, “Michín”. RH 

27 Tuxpan-Nautla Se colectaron cuatro ejemplares en el municipio de Pantepec en agosto del 2021. 

(Suplemento I 34). 

 

3.2.14 Poeciliidae 

35. Belonesox belizanus (Kner 1860), (N), “Picudito”, RH28 Papaloapan. Se colectaron 3 

ejemplares en el río de Tlacotepec, y dos ejemplares en el río Tonto, [Municipio de San Sebastián 

Tlacotepec] en septiembre del 2021. Handal-Silva Pérez-Vargas y Morán-Raya, 2011; no la 

consideraron para Puebla. Distribución: Cuenca del Papaloapan, hasta Yucatán. (Suplemento I 35). 

36. Gambusia affinis (Baird & Girard 1853), (N), RH 18 Balsas y RH 27 Tuxpan-Nautla 

“Guayacón mosquito”. Distribución: Cuenca del Pánuco, al N de Veracruz. Se colectaron 60 

ejemplares en la ciudad de Puebla y ocho ejemplares en el Municipio de Xicotepec de Juárez en 

diciembre del 2022. (Suplemento I 36). 

37. Poecilia mexicana (Steindachner 1863), (N), “Topote del Atlántico”, RH 27 Tuxpan-

Nautla. Se colectaron diez ejemplares en la presa Manuel Ávila Camacho [Valsequillo], tres 

ejemplares en la Laguna de Almoloya [Chignahuapan] y diez ejemplares en la laguna de Chapulco 

[Cd. de Puebla] en agosto del 2022. Distribución: río Bravo y vertiente Atlántica. (Suplemento I 37). 

38. Poecilia sphenops (Valenciennes 1846), (N), “Topote mexicano”, RH 18 Balsas. 

Distribución: Vertiente Atlántica hasta Guatemala, Se colectaron ocho ejemplares en el Municipio de 

Chila de la Sal y cuatro organismos en el río Acatlán, [Municipio de Acatlán de Osorío]. (Suplemento 

I 38). 

39. Poeciliopsis balsas (Hubbs 1926), (E), “Guatopote del Balsas”, RH 18 Balsas. Se 

colectaron tres ejemplares [10 Km SW] en Izúcar de Matamoros en mayo 2021. (Suplemento I 39). 

40. Poeciliopsis fasciata (Meek 1904), (N), “Guatopote de San Jerónimo”, RH 18 Balsas, se 

colectaron once ejemplares del rio Calapa [Barranca Seca, San José Axoxusco], Municipio 

Miahuatlán, Puebla. (Suplemento I 40). 

41. Poeciliopsis gracilis (Heckel, 1848), (N), “Guatopote Jarocho”. RH28 Papaloapan. 

Se colectaron 10 ejemplares en Tehuacán (manantial de San Lorenzo) en mayo del 2021. 

(Suplemento I 41). 

42. Pseudoxiphophorus bimaculatus= H. bimaculata (Heckel 1848), (N), “Guatopote de dos 

puntos”, RH 27 Tuxpan-Nautla. Se colectaron cinco ejemplares en Teziutlán en agosto del 2021. 

Distribución desde México hasta Belice. (Suplemento I 42). 
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43. Pseudoxiphophorus jonesii = Heterandria jonesii (Günther 1874), (N), “Guatopote 

listado”, RH 27 Tuxpan-Nautla. 25 ejemplares fueron colectados en los lagos cráter Quechulac 

[Municipio de Guadalupe Victoria] y Aljojuca [Municipio de Aljojuca], en abril 2021. (Suplemento 

I 43). 

44. Xiphophorus evelynae (Rosen 1960), (E), “Espada de Necaxa”, RH 27 Tuxpan-Nautla. Se 

colectaron cuatro ejemplares en el río Necaxa [2 km al NE del Municipio de Huachinango], agosto 

del 2021. (Suplemento I 44). 

45. Xiphophorus helleri (Heckel 1848), (N), “Cola de espada”, RH 27 Tuxpan-Nautla Se 

colectaron 11 ejemplares en el municipio de Chignahuapan en diciembre del 2021. (Suplemento I 

45). 

46.- Xiphophorus multilineatus (Kallman y Morizot 1990), (E), Espada pigmeo rayado, RH 

27 Tuxpan Nautla. Se colectaron 12 ejemplares en [Villa Juárez] Municipio de Xicotepec octubre 

2021. (Suplemento I 46). 

47.- Xiphophorus variatus (Meek 1904), (E), “Espada de Valles”. RH 27 Tuxpan-Nautla. Se 

colectaron tres ejemplares en el municipio de Pantepec, en mayo del 2021. (Suplemento I 47). 

 

3.3 ESPECIES INTRODUCIDAS  

Atherinopsidae. Chirostoma estor (Jordan 1880), (I), “Pescado blanco”. Fue introducida del 

lago de Chapala a otros reservorios en diversos estados. Handal-Silva et al. 2011, la consideran en su 

listado, sin embargo, en los trabajos de campo realizados no se logró colectar.  

Cyprinidae. Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 1844), (I), "Carpa herbívora". Nativa de 

Asia, fue introducida a México en 1965, como control de maleza y con fines de Acuacultura (Meek 

1904). Se colectaron 52 organismos en cuerpos de agua de los Municipios de Atlixco, Chietla y 

Puebla, presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) y municipio de Tepeyahualco (lago Alchichica) 

entre agosto y septiembre del 2022.  

Cyprinus carpio (Linnaeus 1758), (I), “Carpa dorada”. Nativa de Eurasia, se introduce en 

México en 1855 con fines de Acuacultura (Meek 1904), se ha asociado a la desaparición de especies 

nativas (CONABIO, 2023). Se colectaron 150 organismos en junio 2022 a junio 2023 en los 

Municipios de Atlixco, Atexcal, Chietla, Chignahupan, Guadalupe Victoria, Huachinango, 

Huaquechula, Ixcatixtla, Nealtican, Puebla, Tlacotepec, Tepeojuma, Tilapa. 

Cyprinus rubrofuscus (Lacépede 1803), (I), “Carpa común”. Su distribución actual abarca 

Asia y Europa. En México se encuentra ampliamente distribuida. Se colectaron cuatro ejemplares en 

el lago de Chapulco en la ciudad de Puebla, en diciembre del 2022.  
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Centrarchidae. Micropterus salmoides (Lacépede 1802), (I), “Lobina negra”. Su distribución 

se extiende desde Canadá hasta el NW de México. Sin embargo, se ha propagado artificialmente de 

manera considerable en el país (Page y Burr 1991). Se colectaron 10 ejemplares en los lagos de 

Alchichica, [Municipio de Tecamachalco], La Preciosa y Quechulac, [Municipio de Guadalupe 

Victoria] en mayo 2021. 

Cichlidae. Amatitlania nigrofasciata (Günther 1867), (I), “Cíclido Convicto”. Su distribución 

abarca de México a Centroamérica. Fue introducida en las granjas de peces de ornato de Morelos 

(Miller 2005), sin embargo; se ha dispersado en el centro del país, básicamente en el río Balsas. Se le 

considera especie invasora (Born-Smith et al. 2017). Se colectaron 5 individuos adultos en los 

Municipios de Tulcingo y Jolalpan en mayo del 2022. Herichthys cyanoguttatus (Baird & Girard 

1854) (I), “Cíclido Texano”, Mojarra del Norte. Es propio de Norteamérica. Se colectaron 5 

ejemplares en Xicotepec, Municipio de Xicotepec en febrero 2022.  

Ictaluridae. Ictalurus punctatus (Rafinesque 1818), (I), “Bagre de canal”. Introducido en 

México con fines de Acuacultura. Distribución: E.U. hasta el río Pánuco. Se colectaron 5 ejemplares 

en el río Pantepec Municipio de Pantepec y 3 ejemplares en Acatlán de Osorio. 

Poeciliadae. Poecilia reticulata (Peters 1859), (I), “Guppy”. Nativa del S de América. Fue 

introducida con fines ornamentales (acuaríofilia), actualmente se encuentra en diversos cuerpos de 

agua del país. Fueron colectados 10 ejemplares en el río Nejapa, Municipio de Izúcar de Matamoros 

en marzo 2022. 

Loricariidae. Pterygoplichthys pardalis (Castelnau 1855), (I), “Plecos”, “Limpia vidríos”, 

“Bagre acorazado”. Se colectaron 10 ejemplares en Jolalpan y Mexquitlán. Nativo del río Amazonas 

(Weber 2003). Fue registrado en 2007, básicamente en la cuenca del Balsas (Wakida-Kusunoki et al. 

2007).  

Salmonidae. Salvelinus fontinalis (Mitchill 1814), (I), “Trucha de Bailone” “Trucha de 

arroyo”. Oriunda de E.U, su presencia en México fue reportada por Álvarez y Navarro (1957). 

Posiblemente fue introducida a mediados de 1800 con fines de acuacultura. Actualmente se encuentra 

en los Municipios de Jalpan, Ocoyucan, Huachinango, Zacatlán, Chignahuapan, Acajete, Atlixco, 

Santa Rita Tlahuapan. Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) “Trucha arcoíris” (I). Introducida 

desde el siglo XIX con fines de acuacultura, su introducción en el país es amplia, actualmente es 

considerada una especie invasora (Born-Schmidt et al. 2017).  
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3.4 ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

La legislación mexicana define a una especie “exótica invasora” como aquella especie o 

población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz 

de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenazan la 

diversidad biológica nativa local, la economía y la salud pública (SEMARNAT 2019). En el estado 

de Puebla ocurren 12 especies exóticas invasoras (no nativas). 

 

3.5 PECES DE PROBABLE PRESENCIA 

3.5.1 Atherinopsidae 

Atherinella balsana (Meek 1902), (E), “Plateadito del Balsas” 

Conforme la información analizada en las bases de datos disponibles, no se encontraron 

resultados para Puebla, A. balsana es endémica de las cuencas de los ríos Balsas, Nexapa (Puebla) y 

Tepaltepec, en Michoacán y Guerrero, Handal-Silva et al. (2011), la consideran dentro de su 

publicación para Puebla, sin embargo; en los trabajos de campo de este estudio no fue posible colectar 

a la especie en las localidades registradas en el banco de datos.  

Atherinella sallei (Regan 1903), (N), “Plateadito del Papaloapan” 

Nativa de las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. Handal-Silva et al. (2011), la 

consideran dentro de su trabajo para Puebla, sin embargo, en este estudio no fue posible colectarla. 

En los registros históricos no se encontró ninguna colecta para el estado. 

Notropis imeldae (Cortes 1965) (N) “Sardinita de río Verde”. 

Conforme la información analizada en las bases de datos disponibles, no se encontraron 

resultados para Puebla, [Río Atoyac, Juchatengo, Oaxaca y río Verde, Oaxaca] sin embargo; 

conforme al trabajo Handal-Silva et al. (2011), la registran como especie valida, por lo que es 

probable su ocurrencia en el estado. Adicionalmente Jelks et al. (2008), no la consideran como 

especie válida para México. De la misma forma, Espinosa-Pérez et al. (1993), la restringen como 

endémica del río Verde-Atoyac, Oaxaca basados en la diagnosis de referencia por Cortés (1966).  

Cichlidae. Vieja melanurus (Gunther 1862) (N). “Mojarra paleta”. Se colectaron dos 

ejemplares en Coaxcatlán, cerca del rio Tehuacán en abril de 2021, se distribuye toda la región del 

Atlántico Mexicano. Conforme al trabajo de Handal-Silva et al. (2011), no la consideran para el 

estado, en los registros históricos solo existe una colecta (del año 1901), por lo que se tomó una 

posición conservadora hasta nuevos estudios que validen la población. 

Poecilidae.  Gambusia regani (Hubbs 1926), (N) “Guayacón del Forlon”, Distribución desde 

el río Forlon, Tamaulipas y por la cuenca del río Pánuco. Se colectaron 18 ejemplares en el Municipio 

de Cuetzálan del Progreso y nueve individuos adultos en el Municipio de Ayotoxco de Guerrero y 3 
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en el Municipio de San José Acateno en mayo del 2022. Handal-Silva et al. (2011), si la consideran 

para el estado. Pero no estaba considerada en los registros de la base de datos, por lo que se guardó 

una posición conservadora hasta próximos estudios. 

Poecilia butleri (Jordan 1888), (N) “Topote del Pacífico”. Se colectaron seis ejemplares en el 

río Acatlán, Municipio de Acatlán de Osorío, en mayo 2021. Distribución, en aguas dulces y salobres 

desde la cuenca baja del río Fuerte, Sonora hacia el S de México hasta Guatemala. Handal-Silva et 

al. (2011), la consideran en su listado, pero no existen antecedentes en las bases de datos, se guardó 

una posición conservadora para próximos estudios. 

Xiphophorus andersi (Meyer & Schartl 1979), (E), “Espada del Atoyac”. Se colectaron nueve 

ejemplares en la localidad de Amaxochitla, Municipio de Chichiquila. Handal-Silva et al. (2011), la 

consideran en su listado, pero no existen antecedentes en las bases de datos, se guardó una posición 

conservadora para próximos estudios. 
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El concepto de peces de agua dulce es, en realidad, un término complejo. En este trabajo se 

abordan tanto los peces que habitan en ambientes athalasohalinos (aguas saladas no marinas) y 

mixohalinos (aguas que experimentan cambios frecuentes en salinidad), como las especies que 

migran del mar a aguas interiores. La variabilidad fisiográfica y el relativo aislamiento de la Mesa 

Central resultaron en que la ictiofauna del estado de Puebla tenga su origen en las familias Neárticas 

(Ciprinidae, Catostomidae e Ictaluridae) y Neotropicales (Ciclidae, Poeciliidae y Characidae), así 

como en la adaptación de varias especies de origen marino pertenecientes a la familia Atherinopsidae 

del género Poblana, que habitan los lagos cráter de la Cuenca Oriental (De Buen 1945, Álvarez del 

Villar 1978, Miller 1986, Handal-Silva et al. 2011, Alcocer et al. 2021). 

A pesar de la dispersión y limitación del conocimiento sobre la ictiofauna, el trabajo de 

Handal-Silva et al. (2011) destaca, como parte del capítulo IV del libro "Biodiversidad del estado de 

Puebla, Estudio de estado" (CONABIO 2011), la recopilación de información disponible hasta ese 

momento en las colecciones de peces nacionales. Aunque hoy en día contamos con la disponibilidad 

de bancos de datos globales que facilitan el acceso a información más concisa, es crucial corroborarla 

en campo para obtener una comprensión más precisa del estado de las poblaciones. Es importante 

señalar que las principales fuentes de información base datan de hace más de 50 años (por ejemplo, 

Hubbs y Turner 1939, De Buen 1940, Álvarez del Villar 1950, 1970). Miller (1986) posteriormente 

resalta algunas especies para el estado. Sin embargo, fue con el trabajo de Handal-Silva et al. (2011) 

que se registró la presencia de 47 especies, pertenecientes a 10 familias, 13 de ellas endémicas (por 

ejemplo, Ictalurus balsanus, Poblana alchichica, Poblana letholepis, Poblana squamata, Poblana 

ferderbueni). 

En este contexto, al contrastar la información base de las localidades en campo, se observa 

que muchas de ellas actualmente carecen de sistemas hídricos naturales o están altamente 

contaminadas. Las listas de categoría de riesgo difieren entre sí, lo que motiva el uso de ambas para 

un enfoque más integral de la situación taxonómica y de conservación de las especies enlistadas. A 

pesar de ello, una gran proporción de estas especies se considera actualmente amenazada y su 

situación en la normatividad no muestra cambios. Además, el aumento acelerado de especies extintas 

y en peligro de extinción se atribuye al estrés hídrico, malas prácticas y desconocimiento de la 

hidrodinámica de los lagos y lagunas (Torres-Orozco y Pérez-Hernández 2011, Alcocer et al. 2014, 

Ceballos et al. 2018). Cada pez tiene una historia de vida única, ocupando diversos ecosistemas 

acuáticos (Espinosa-Pérez 2014). En el estado de Puebla, una de las principales amenazas para la 

ictiofauna nativa es la desecación causada por la urbanización y la contaminación de cuerpos hídricos, 

especialmente en los ríos Atoyac y Alseseca, así como en los lagos cráter (Cuenca Oriental), que 
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drenan aproximadamente el 50 % de la superficie del estado (Aguilar et al. 2021). Como resultado de 

la contaminación, algunas especies endémicas se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. 

La disminución de caudales y el número de arroyos, junto con el grado de contaminación de estos 

sistemas, son motivo de preocupación, especialmente en la región de los lagos cráter (Cuenca 

Oriental), donde empresas transnacionales y la proliferación de pozos clandestinos amenazan la 

biodiversidad acuática. Un ejemplo de esto es la desecación total del lago cráter Tecuitlapa en 2021 

y más recientemente la laguna del Carmen en 2023. 

Otra amenaza significativa es la introducción de especies exóticas como Cyprinus carpio, 

Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella, Ictalurus punctatus, Oreochromis spp, Poecilia 

reticulata, Oncorhynchus mykiss y Cichlasoma nigrofasciantum, distribuidas en la mayoría de los 

municipios del estado con fines ornamentales, acuícolas o de pesca. Esto incluye la introducción de 

carpas japonesas como Cyprinus carpio y Carassius auratus en Aljojuca y Tecuitlapa, así como 

cultivos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en Quechulac y la Preciosa en las décadas de 1980 

y 1990, representando un potencial peligro para las especies endémicas (Poblana alchichica, P. 

letholepis, P. squamata) si se liberan en los cuerpos de agua de la región. Además, la tala de árboles, 

el sobrepastoreo y la sobreexplotación agrícola contribuyen a acelerar los procesos erosivos que 

limitan la captación de agua y, por ende, la recarga de acuíferos. Estos factores ponen en peligro la 

existencia de la biota acuática en general, incluyendo las especies endémicas (Albores 1995, Alcocer 

et al. 2004, Espinosa et al. 2004, Alcocer et al. 2019, Alcocer et al. 2022). De los 19 acuíferos en 

Puebla, dos están sobreexplotados: el del valle de Tecamachalco, de la cuenca río Atoyac, y el de 

Tepalcingo-Axochiapan, de la cuenca río Amacuzac. Además de la sobreexplotación, Puebla enfrenta 

casos graves de contaminación en los ríos Atoyac y Alseseca, resultantes de las descargas de aguas 

residuales de actividades económicas como los servicios y, fundamentalmente, la industria en sus 

diferentes sectores. Se ha detectado la presencia de metales pesados como zinc, plomo, cobre, níquel, 

selenio, cadmio, cromo y mercurio en las aguas residuales que fluyen por el drenaje de Valsequillo. 

Además, Lira-Guerrero et al. (2008) registran helmintos parásitos de Aterinópsidos de agua dulce del 

centro de México, incluyendo algunas especies de Puebla. Asimismo, Cruz-Aviña et al. (2020) 

informan sobre el aislamiento de enfermedades zoonóticas emergentes en Poblana letholepis y otras 

especies del género. 
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El estado de Puebla presenta una ictiofauna muy diversa, con un 78 % de especies nativas 

reconocidas. Por lo que, el conocimiento acerca de la diversidad de peces en Puebla está progresando 

con los nuevos estudios en áreas remotas. Por esta razón, la colección nacional de peces CNPE 

(IBUNAM) está incrementándose con el aporte de los peces de Puebla y con ello se constituye cada 

vez una base integrada de información más representativa de la ictiofauna del género Poblana.  

Los hábitats acuáticos en la localidad de Puebla, presentan distintos grados de conservación: 

Prístinos en áreas remotas, aisladas y protegidas; moderado en áreas rurales, con población escasa; y 

degradados en lugares con actividades extractivas a gran escala o alta densidad de asentamientos 

humano. 
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