
 

 

Propuesta de Ponencia  

 

“Evaluación de la calidad de hábitat de ictiofauna endémica, representada por 

la preñadilla Astroblepus ubidiai, en los drenajes de El Quinde, Gallopogyo y 

Proaño dentro de la cuenca del lago San Pablo” 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca del Lago San Pablo antiguamente Imbakucha cobija numerosas poblaciones que 

se benefician del mismo (López, 2012). Por ende, la existencia de perturbaciones antrópicas 

como tributación de aguas residuales y agrícolas que provocan su contaminación (Gunkel & 

Günter, 2003). 

 

Los nombres Imbakucha e Imbabura llevan implícitas referencias históricas con la preñadilla 

también llamada pez imba, debido a que la palabra “imba” refería a este pequeño pez y la 

palabra “bura” quería decir criadero (Velasco, 1927).  

 

El pez imba fue usado como tributo y moneda para los Incas, tradición que perduró posterior 

a la transición cristiana del pueblo indígena que continuó ofrendando su tributo para la Iglesia, 

los nexos entre este recurso y la mujer indígena develan además que este pez se consumía 

en favor de la producción de leche materna (Moreano et al., 2005). 

 

Estudios acerca del estado ecológico de la preñadilla son restringidos, fue descrita por 

Humboldt en 1805, denominándolo como Pimelodus cyclopum (Moreno, 2007). La primera 

investigación formal sobre su biología y ecología le otorgó el apelativo Astroblepus ubidiai 

(Vélez, 2004). Estos primeros datos no han sido renovados hace más de una década. 

 

La preñadilla se encuentra en “Peligro Crítico” (UICN, 2004). Es por sus condiciones de 

peligro, escasos estudios y el efecto de presiones antrópicas en la diversidad que se realizó 

la presente investigación que evaluó la calidad de hábitat de tres refugios en la cuenca del 

Lago San Pablo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Identificar refugios de Astroblepus ubidiai en la Cuenca del Lago San Pablo mediante 

levantamiento cartográfico. 

• Evaluar los hábitats mediante índices de calidad ambiental en los sitios de ocurrencia de 

la especie para conocer su estado de conservación. 

• Generar estrategias de conservación mediante la identificación de usos etnofaunísticos 

para salvaguardar los conocimientos de esta especie. 



• Socializar los resultados obtenidos mediante un folleto educativo para difundir el valor 

etnofaunístico de la especie y promover su conservación. 

 

3. Métodos 

 

La presente investigación calificó atributos de los índices (ABI), (QBR - And) e (IHF). La 

evaluación se realizó en los meses de marzo a diciembre del 2016.  

 

 

El índice de Calidad de Agua (ICA - NSF) respaldó los análisis bióticos de calidad de agua. 

La Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) se implementó para estimar la abundancia de 

preñadilla, en base a 2 jornadas de pesca. 

 

 

 

Se determinó el esfuerzo de pesca, coeficiente de capturabilidad y la constante de 

proporcionalidad: 

𝒒 =
𝑐𝑎

𝐴
 

q= Coeficiente de capturabilidad de una trampa. 

c= Fracción de la población capturable. 

a= Volumen de trampas utilizadas. 

A= Volumen total del ecosistema en estudio. 

 

Donde la CPUE es igual al producto entre el número de peces capturados y el coeficiente de 

capturabilidad de una trampa cuyo volumen fue de 1.16 x10 -3 m3. 

 

 
Figura 1. Relación - Densidad poblacional total y en una fracción. 

Fuente: Csirke, 1989. 



 

4. RESULTADOS 

Levantamiento cartográfico. 

 

    



 

 



 

Calidad de agua Índice Biótico Andino  

 
 

Se colectaron un total de 14504 macro invertebrados, distribuidos en 26 órdenes y 22 familias.   

 

 
 

Diversidad, dominancia y riqueza de macro invertebrados. 

 

 

 

 



 

Índice de Calidad de Vegetación de Ribera Andina  

 
 

Índice de Hábitat Fluvial  

 
 

Índice de Calidad de Agua  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel de calidad - Índice de Calidad de Agua NSF. 

 
 

FP: Factor de ponderación. 

P1: Proaño, afluente. 

P2: Proaño, efluente después de lavado. 

Q1: Quinde, afluente. 

Q2: Quinde, efluente. 

G1: Gallopogyo, afluente. 

G2: Gallopogyo, efluente después de lavado. 

 

Abundancia y densidad de preñadilla. 

 

LTP: Largo total promedio. 

 

La abundancia de A. ubidiai en estudios previos, estiman una densidad de 4.06 individuos / m2 en 

Gallopogyo, 3.18 individuos / m2 en Proaño y Quinde con 2.32 individuos / m2 (Vélez, 2003). En 

contraste, el censo actual develó que Gallopogyo disminuyó en un 13.06%, Proaño en un 66.36% y 

Quinde disminuyó marcadamente en un 93.11%. 

 

Los valores de los índices ABI, QBR- And e IHF ponderaron el estatus ECOSTRIAND. 

 

Tabla 8.  ECOSTRIAND y CPUE. 

 

?: Los resultados de índices biológicos con un IHF bajo 40 puntos deben ser interpretados con cautela. 

 

Las 3 vertientes evaluadas no llegan a un estado ecológico “Bueno” o “Muy Bueno” según el 

ECOSTRIAND (Tabla 8). 

 



 

La relación entre densidad de preñadilla e índices implementados, se determinó mediante una 

regresión lineal, pruebas F al 95% de confianza y respondiendo si existió una relación positiva entre 

“X” (Índices de calidad) y “Y” (Densidad). 

 
Figura 8. Densidad vs ABI. 

 
Figura 9. Densidad vs IHF. 

 

 
Figura 10. Abundancia vs QBR – And. 

-----: Bandas de confianza al 95%. 

 

La densidad vs ABI posee menor dispersión r2= 0.99, valor P= 0.0001, la densidad vs IHF, posee 

una dispersión r2= 0.79, valor P= 0.0013 y la densidad vs QBR - And, obtuvo la mayor dispersión r2= 

0.45 y valor P= 0.0460. 

 

Como estrategia de difusión acerca de la importancia de la conservación de Astroblepus ubidiai, se 

diseñó un folleto informativo resumen con recopilaciones de encuestas. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES 

 

• El análisis estadístico al 0.05 de significancia entre la densidad de A. ubidiai y mejores atributos 

de calidad de agua, hábitat fluvial y vegetación andina demostraron tener una relación positiva 

que beneficia a la especie. 

  

• Hallar poblaciones de A. ubidiai, en áreas con un QBR – And ponderado entre “Malo” a “Pésimo”, 

sugiere la resiliencia de la especie ante vegetación arbórea y arbustiva pobre. 

 

• La calidad de los tramos fluviales evaluados tienen ponderaciones entre “Malo” a “Pésimo” según 

el ECOSTRIAND, lo que corrobora estudios previos donde se señala que la cuenca de Imbakucha 

no tiene refugios de “Buena” calidad para A. ubidiai. 

 

• Según encuestas personales, los pobladores manifestaron que no sólo la preñadilla era utilizada 

como remedio ancestral para que las mujeres generen una mejor cantidad de leche materna, 

además se mencionó que alimentarse de un pequeño cangrejo andino que antes habitaba en las 

vertientes también servía para este fin, lo que evidencia el nexo que tenían los pobladores con 

estos recursos faunísticos. 
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