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Resumen. 

Lª lobera del Morro Santo Domingo, que se ubica en la costa -

occidental de la Penfnsula de Baja California, presentó en la 

temporada 1984 una población de 536.0 ± 15.l animales, siendo una

lobera perturbada que presentó una perturbación del 72.3i en 101 -

dfas de observaciones. Tal perturbación fue provocada, principal

mente, por el hombre (58.9%) y el coyote; Canis latrans, (39.7%), 

éste último participando como depredador del Lobo marino, que se ~ 

constituye como el primer reporte de tal interacción por lo menos

en México. Esta continua perturbació.n provocó un constante esta-. 

do de tensión o "Stress" en la población, el cual se asocia con la 

total mortalidad de las crias recién nacidas, entre otros posibles 

efectos. Por todo esto, se recomienda implementar medidas tendie~ 

tes a proteger las poblaciones de Lobo marino, asi como de otros -

mamiferos marinos que se reproducen en tierra como focas y elefan

tes marinos, con miras a una posible explotación de estos recur--

sos. 
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V.lsta de la Lobera del Morro Santo Doniingo donde se aprecia la distrJ. 

buclón nonnal de los Lobos Marinos en ella. En la parte superior izquier-

da el campamento. 



INTROOUCC ION. 

En cualquier estudió biológico sobre alguna especia animal dI 

be incluirse el aspecto conductual, ya que de otra manera tal est~ 

dio quedaria incompleto. De acuerdo con Fabricius (1977) el compo~ 

tamiento de los animales es importante, entre otras razones, porque 

ellos muestran una adecuación.en los actos que realizan; es decir, 

que las pautas de comportamiento cumplen funciones Otiles, ya sea

para el individuo o para la especie. La importancia del estudio -

de la conducta es-aOn mayor en las especies que presentan una mas

amplia variedad y flexibilidad en su comportamiento, como ocurre -

con los mamlferos,-los cuales cuentan con una gran cantidad de coll 

ductas innatas y, mpdific~n su comportamiento en base a experien-

cias; es de-cir, poseen una gran capacidad de aprendizaje, -el cual

da como resultado que los mamlferos sean animales de patrones cori• 

_ductuales complejos. 

Los principios etológicos aplicados al estudio de los mamlfe

ros se deben, principalmente, a los estud~os r,ealizados en otras· -

vertebrados por Lorenz (1935) y Tinbergen (1939) eniie btros~ in~~ _ 

vestigadores importantes~ 

Una de las principales aporta¿iones de Lorenz (1935) la cons

tituye el hecho de que es el primero en reconocer que el comporta

miento animal sigue reglas determinadas, siendo capaz de resumir -

sus principios basicos en un sistema que explica mucho de los as-

pectes que se desconectan de los instintos. 
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Posteriormente; la etolog1a recibe un apoyo m&s cuando Tinbe~ 

gen (1939) propone que e( co~portamiento innato y adquirido deten

estudiarse juntos, basado en que tales tipos de reacciones estan -

estrechamente relacionados, dificult~ndose la discriminación entre 

uno y otro. 

En 1982, se desarrolló el Laboratorio de Vertebrados de la Fa 

cultad de Cienéias de la U.N.A.M., el Programa de Investigación 

"Biolog1a de los Mamiferos Marinos en el Pacifico Mexica~o" {Agua

yo, 1982), el cual t4ene como objetivo principal conocer las dife

rentes especies de cet&cecs y de pinipedos que habitan. nuestros li 

torales. 

Dentro de dicho programa, el Proyecto scbre Lobo marino de e~ 

· lifornia, Zalophus ~· californianus, que se viene realizando desde 

1982 por personal del mismo Laboratorio (Morales y otros, 1983; 

Aguayo y Morales 1983} habia tratado aspectos relacionados princi

palmente con su fluctuación poblacional. Posteriormente. nuestros 

estudios sobre esta especie han incluido adem&s observaciones con

ductua les m&s detalladas, sobre todo durante la época de reproduc

ción, como en los trabajos de Morales {1985) y Morales y Aguayo 

{1985; 1986) ambos dentro del Golfo de California y, S&nchez y --

otros (1985} y S&nchez y Aguayo (1985; 1987 a; 1987b) para la cos

ta occidental de la peninsula de Baj~ California, con los que se -
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pretende am_Pliar cada vez mas el conocimiento que sobre el compor

tamiento del Lobo marino de California se tiene en nuestro pals, -

tratando de dar respuesta a las diferentes interrogantes que esta

especie nos plantea como la migración que realizan los individuos

de Loberas ,situadas dentro del Golfo de .California hacia el Norte, 

a lo largo de la cesta occidental de Baja California, propuesta -

por Auriolei (1982); y conocer si hay.diferencias en las fases de

reproducci6n entre las poblaciones del Golfo de California, de li~ 

costa occidental de la penlnsula de Baja California y las de Cali

fornia, E.U.A. 

Otros aspectos que se han estudiado en la.Facultad de Cien~-

cias de la UNAM, sobre el. Lobo marino es el comportamie.nto en el -

aprendizaje, en el Acuario Arag6n de la Ciudad de México, durante

los ai'los 1981 y 1983 (Izaiza-Lay, 1986); constituyéndose en el pri 

mer trabajo sobre co~portamiento de Mamlferos Marinos en condicio

nes de cautiverio efectuad~ en el pals. 
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ANTECEDENTES. 

George Wilheim Steller en 1741, realiza en las Islas Bering,

uno de los primeros análisis etológicos que de cualquier mam!fero

se hayan llevado a cabo, intrigado por la profunda organización -

social de las Focas y Lobos Marinos, para lo que realizó pequeñas

observaciones en una de las Loberas {Steller, 1751, citado por Pe

terson, 1968). 

Posteriormente, Scammon {1874) habla sobre algun~s aspectos -

conductuales, derivados de sus ocservaciones sobre Pinipedos, ade

más de mencionar su distribución y abundancia. 

A partir de entonces se han publicado cientos de trabajos, la 

mayor!a de los cuales resultan ser descripciones anecdóticas so--

,bre la conducta de los Pin!pedos, siendo pocos los inveitigadores

que han cuantificado y analizado sus ribserva~iones y asi poder~-

compararlos con otras especies de Pinipedos. Muchos de estos tra

bajos~~ han utilizado como antecedente en investigaciones que pe~ 

siguen objetivos tales como anatom!a, fisiolog!a o Ja exp!otación

de estos Mamiferos Marinos. 

En 1967 aparece uno de los m~s importantes trabajos que sobre 

la conducta del Lobo Marino se han escrito, rea(izado por P~terson 

y Bartholomew {i967) e~ la. Isla de San Nicolas, California. En es 

te trabajo se hace una descripción detallada de la conducta repro

ductiva de la especie, analizando por separado la de los machos y

hembras adulta, la de los machos subadultos, jóver.es de awbos se--
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xos y cr1as. En él se presentan datos relevantes como lo es la -

descripción de la conducta territorial de los machos, la conducta

reproductiva de.las hembras, en la que mencionan el parto y sus -

tres fases, la relación de la medre y la cr1a, cuidado y reconoci

miento de la misma, el cortejo y la cópula, cuantificando algunos

aspectos de la biolog[a de la especie, tales como la fluctuación -

poblacional y la conducta particular de cada una de las categor1as 

de edad. 

Harrison et. 2.l- (1968} conjuntan una serie de trabajos rela

cionados con la conducta y fisiolog1a de los Pinipedos, los cuales 

apoyaron grandemente el estudio del comportamiento y la ecolog1a -

de estos animales en estado silvestre, el estudio de su comporta-

miento en condiciones de laboratorio y sobre el.cuidado y ~anteni

mi•nto de ellos .dentro del mismo. 

Lluch (1969} es el primer investigador mexicano que publica -

los resultados de sus importantes investigaciones realizadas sobre 

Zalophus ~· californianus, desde 1964; En é~, reporta las Loberas 

hasta el momento registradas en aguas mexicanas, presentando los -

datos referentes al número. de animales censados para cada una y •l 

riúmero total. Recapitula la informa¿ión exis~~nte ·sobre edad y 

crecimiento en los Pinipedos, basado en las estrias dentarias y, -

aplica tales técnicas en dos .Loberas por él estudiadas, para as1.

com~arar sus resultados. Describe algunos patrones conductuales -
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tanto en la tierra como en agua, ligados y no ligados a la repro-

ducción. Ménciona las migraciones que realizan principalmente los 

machos adultos, el reconocimiento de las crias, reacciones ante el 

hombre, arribo de hemtras, nacimiento de crias, formación de terrl 

torios y cópulas. Finalmente describe una lobera explotada y una

no explotada, recomendando la manera de administrar el recurso. 

Finalmente, Odell (1972) publica otro trabajo clásico sotre -

la biologia del Lobo Marino Común, también realizado en la Lsla de 

San Nicolas, California. Dicho trabajo presenta los resultados -

de fluctuación poblacional obtenidos por el autor en 1964, deriva

dos de censos aereos y, de 1969, 1970 y 1971. Describe adem~5. -

los partos prematuros observados en la especie, la conducta terri

torial del macho, la cópula y la conducta termorreguladora. 
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OBJETIVOS. 

Los objetivos de la presente Tésis son: 

1.- Conocer el tamaño y fluctuación poblacional 

de Zalophus ~- californianus, en la Lobera

del Morro Santo Domingo, durante su periodo 

reproductivo. 

2.- Estudiar la distribución de los animales en 

el Area de la Lobera y su variación diaria. 

3.- Determinar las fases y co~portamiento repr~ 

ductivo de la población, con especial refe

rencia a los méchos. 

4.- Comparar las fases de reproducción de esta

Lobera con las fases reproductivas de las -

estudiadas en el Golfo de California. 

5,- Evaluar el grado de perturbación en la Lob~ 

ra y su impacto en los animales. 

7 



AREA DE ESTUDIO. 

La Lobera del Morro Sarto Domingo, se encuentru uticada en -

los 28º14'44" de Latitud Norte y 114°06'54" de Longitud Oeste, en

una de las playas del Morro Santo Domingo, B.C. (Figura l ); el 

cual es una pen1nsula arlda, de color obscuro y de origen volcAni

co, con 153 metros de altura (Anónimo, 1979). 

El clima correspondient~. queda comprendido_en el BWhs (x") -

(e), (Anónimo, 1970). Asimismo, en esta zona se reunen las comuni

dades de porte ~rbustlvo propias de las zonas Aridas bajo el rubro 

de matorral xerófilo (Rzedowski, 1978). Concretamente. son asign~ 

das para éste lugar los siguientes tipos de vegetación: mato~ral -

roset6filo costero, vegetación d€ desiertos arenosos. vegetaci6r -

de dunas costeras, asi como algunas Areas desprovls'tas de vegeta-

ción (Anónimo, 1981). 

El acceso a la Lobera del Morro Santo Domingo. a ~artir_de la 

Ciudad de Guerrero Negro. B.C., se logra después de 26 km. en di-

recci6n Norte, sobre la carretera Transpeninsular; hasta el Ejido

Villa. Jesús Maria. para continuar por ·un camino de tcrraceria en -

dirección Suroeste 10 km •• y ~si llegar al campamerito de pescado~

res del propio Ejido. situado en la parte Norte d~ la.~agüri•"Manu~ 

la, la mas· nortena de las lagunas Que conforman el Complejo Lagu-~ 

nar Ojo de Liebre; a partir del cual se reccrren 3 km. sobre ~unas 

de arena en dirección Oeste. hasta llegar a la playa ocup~da por -

los Lobos. 
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La Lobera del Morro Santo Domingo es continental y se locali

za. en el extremo Suroeste del Morro, en relación al Cerro La Abul~ 

nera. Es una pequena playa de arena de poca pendiente, delimitada 

en su externo Oeste y Sureste por conglomerados de roca volc6nica

de varios metros de altura, al Norte y Este por dunas de arena de

pendiecte pronunciada, cubiertos de matorral~s y., al .sureste y Sur 

por las aguas de la Bahla de Sebastian Vizcaino. (Figura 2). 
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Figura '2• DescripCión de la-Lobera del Morro sarta O~,ingo 

Dividida un ~uatro cuadranL~s y distribución de-
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o 
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MATERIAL. 

Para Ja realización de los censos se utilizaren binoculares -

de 7 x 50 y 8 x 50 Marcas Selsi, Copitar y Zuiho. 

Los pesos de Jos animales vivos o muertos se obtuvieron con -

una báscula ~ortAtil m¿rca Hanson de 90kg. ± 0.5kg. de capacidad Y

con la ayuda de un costal de nylon, mientras que sus tallas fueron 

determinadas con una cinta métrica flexible metAlica y otra plástl 

ca, de tres y dos metros, respectivamente. 

Para las observaciones conductuales. se utilizaron hojas Prin 

taform de contabilidad ccn ocho columnas y reloj de pulso. 

Los sonidos producidos por la población bajo estudio. se re-

gis-Íraron mediante una grabadora de cassettes marca Panasonic. mi

crofono marca Shure y cassette virgen marca Ampex. 

La obtención de transparencias e impresiones se reclizó con -

dos cámaras fotogrtficas m¿rca Pentax ME SU~ER. una de ellas con -

mbtor y fechadcr integrados, un telefoto 205mm marca Soligor. dos

.macrotelefotos 80 mm marca Asanuma, flash Phillips de 15 mts. ~un 

triple de aluminio. Las pellculas utilizadcs fueron Kodacolor 100, 

Ecktachrome 64 y Fujicolor 100. 

Las dimensiones del terreno dende se localiza Ja Lobera ~e 

obtuvieron con una cinta métrica metAlicl flexible. 
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METODO. 

Se realizaron dos visitas a lá Lobera del Morro Santo Domingo, 

la primera en la Temporada 1984 (17 abril - 20 agosto} y, la segu~ 

da er. la Temporada 1985 (8 - 17 abril}, totalizando 136 dias en la 

Lobera, de los cuales en 101 se realizaron observaciones conductua 

les. 

Durante la Temporada 198(, las ~ctividades se llevaron. a cabo 

en dos periodos, de la siguiente manera: 

des: 

Primer periodo ( 17 abrí l - 28 mayo)•. 

- Detección de la fluctuación poblacional er. base a censos. 

- Observaciones de las conductas generales de la población, -

para lograr registros sistematices posteriores. 

- Conteo y mediciór. de los in.dividuos recién nacidos. 

- Registro de perturbación. 

- Toma de fotograffas. 

Segundo periodo (29 mayo - 20 agosto} 

.Adem~s de realizarse las actividades del primer periodo, se -

llevarop a cabo las siguientes: 

- Sistematización de las observaciones conductuales. 

- G~ab~ción de un cassette de au~io. 

En la Temporada 1985, se realizaron las siguientes activida--

- Detección de la fluctuación poblacional diurna en base a 

censos sistematizados. 
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- Observación de las sonductas generales de la población. 

- Registro de perturbación. 

- Toma de fotograf1as. 

Censos. 

Los censos se llevaron a cabo desde tierra, en un lugar pre-

viamente seleccionado, ubicado ec la ladera Noroeste de la ensena

da donde se situa la playa ocupada por los Lotes, a 63 mts. de 

ellos y a 20 s.n.m.m. (cuadrante l, Figura 2). Este sitio nos ubi 

ca exactamente por encima de los animales, propcrcionandonos un -

buen áhgulo de observación~. El viento se tuvo en contra la mayor

parte. del tiempo, evit&ndcse de esta m~nera ser percibidos por lo~ 

Lobos marinos, ade~&s los matorrales circund•~tes oc~ltaban el 

pu~sto-de observación. O~ este punto al campamento .existi~n 70 

mts., de separación, por lo que el traslade de los·otservadcres 

hacia amtos lugares era f&cil. reduciendcse la ~Ardida de tiempo y 

evit&ndos·e al m&J<imo la pert1.frbaci6n de las actividades normales -

de la población bajo estudio. 

Se realiz~ron tres censos por d1a. El primero a las 0600 

·hrs. el segundo a las 1300 hri. y el tercero a las \900 h~s. sien

do esta Oltima hora el momento ec el que se suspend1an las observ~ 

alones. Cada una de estas horas toma valores del, 2 y 3 respect! 

vamente en la columna "HORA" de cada cuadro. 
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Se ~ontabilizó a todos los animales que se encontraban en la

Lobera y en las aguas cercanas a ~lla (hasta 50 mts. aproximada-

mente). Al hacer el conteo, se procuraba identificar los organis

mos segOn sexo y tarr.afio en: 

Machos ·adultos. 

Individuos de 2.2 mts. de largo aproximadament•, de color ca

fé obscuro, con cresta sagital completamente desarrollada, promi-

nente y cubierta con un pelaje de color más claro que el del resto 

del cuerpo, corpulentos y con el cuello muy ancho y musculoso. 

_Machos Subadultos. 

lndivid1fos de 2.0 mts. de. largo aproximadamente. de color ca

fé obscuro, presentar.do cresta ·sagi.tal conspicua y con decolora---· 

ción insipiente menos corpulentos y con cuello ancho. 

Hembras adultas. 

Individuos de 1.6 mts. de largo aproximadamente, de color ~a

f.é pardo, casi. arr.ari l lento, sin cresta sagital~ delgadas y, de cue-

1 lo "fino; 

Juveniles. 

Individuos de a~bos sexos, con un tamafio aproximadc de 1.3 

mts. de largo de coloración café-variable, sin cresta s•gital y de 

complexión delgada. 
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Lactantes~~ anterior. 

Individuos de amtos sexos, ccn un tamt~o de alrededor de 1.0 

mts., de color café obscuro variable, complexión delgada y pelaje-

algunas veces esponjado, que se observaron lactando. 

Crlas recién nacidas. 
~~- -~~-

Individuos de ambos sexos con un tama~o aproximado de 0.7 

mts. de largo, color gris obscuro, observados desde el momento de~ 

su nacimiento o, con el cordón umbilical frescc. 

MiscelAneos. 

El resto dE los integrantes de la población, que por algún m2 

tivo, no pudieron ser identificados plenamente y ast Integrados en 

la categorla correspondiente, fueron considerados dentro de este -

grupo. 

AdemAs, se realizaron censos complementarios, que denominamos 

"En apoyo a registros conductuales", con el fin de determinar el

grado de perturbación que experimentaba la ~oblación, haciendo que 

el número de los ~nimales variara, er. ocasior.es significativamente. 

En estos censos el contéo se hizo sin diferenciar s~xo ni edad. 

Observaciones Conductuales. 

Las.observaciones conductuales se llevaron a cabo desde el --

mismo Sitio utilizado para realizar los censos de la población ---

(Cuadrante l, Figura 2) y pueden dividirse en dos, en base· al mét2 
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do utilizado y a la información que de cada JPº de estos se obtuvo 

de la siguiente manera. 

Método libre o Ad Libitum. 

El Método Libreó Ad Libitum (Altmann, 1973) fué el.únic~ -

utilizado durante el primer pariodo de la temporada 1984 y en toda 

la tew.porada 1985, con la intención de obtener una técnica de re-

gistro conductual sistematica y cuantificable, para ser aplicada -

en el segundo periodo de la temporada 1984, ademas de permitirnos

establecer las conductas a otservar, y asi poder satisfacer los -

objetivos de este trabajo, ya que de acuerdo con Altmann (QQ. cit.) 

éste método, el cual registra tanto estados como eventos, es reco

mendable utilizarlo eri conjunto con otro, que sea sistematico y -

cuantificable, para asi obtener una información mas completa y de

mayor calidad. De esta manera el método libre se continuó utili-

zando durante el segunde periodo de la temporada 1984, con el fin

de obtener una mas amplia descripción de las conductas observadas, 

as1 c6mo de otros conceptos relacionados. Durante esta segunda -

parte de la temporada 1984 se aplicó simultaneamente con el método 

que a continuación se menciona. 

Método de Barrido ó Sean Sampling. 

El Método de Barrido ó Sean Sampling (Altmann, QQ. E..!..!.·> fué

la forma de registro conductual que nos permitió cuantificar por--
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centualmente las conductas llevadas a cabo por el grupo social ba

jo estudio, realizando los registros periodicamer.te, con intérva-

los previamente establecidos. Este método nos permitió obtener la 

distribución temporal de los estado conductuales y su secuer.cia, -

de todo el grupo soctal en general y del macho dominante "Copete"

en particular, a lo largo del segundo periodo de 1964, desde el 2-

de junio hasta el 20 de agosto. 

Para la realizaciór. de esta técnica se desarrollaron formes -

de registro conductual, las cuales describen siete contiuct~s. te-

niendo 15 minutos como intérvalo de tiempo entre observación y ob

servación {Figura 3). Las siete conductas registradas en las for

mas son las siguientes; 

l.- Distribución de fil animales~ tl Area de 12. Lobera. 

Mediante un esquema de la playa ocupada por lps Lobcs Marinos, 

se registró la distribución espacial de los animales en el area de 

la Lbbera a lo largo del dta: sefialAr.dcse l~ localización de algu

rio o alg~nos individuos en ella,_que se considerara_ de p~rticular

importancia. El conjunto de estos registro~ a lo largo del -tiempo 

nos permitió relacionar la distribución de ios animales con la --

temperatura ambiente y la presencia de agentes perturbadores, par

lo cual en su conjunto nos describen un comportamiento. 

2.- -Descanso. 

Para obtener el nOmero de animales que se encontraban de!can-
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FIGURA 3. 
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sando , se contabilizaba el número de individuos activos y por di

ferencia de esta cifra con el total de la población se obtenla el

dato de los que descansaban. Se observaron dos posturas de desea~ 

so principalmente; echados; es decir, con el cuerpo totalmente so

bre el sustrato o, sentados; para lo cual mantenlan el cuerpo er-

guido apoyado en sus extremidades anteriores y la grupa sobre el -

sustrato. 

3.- Locomoción. 

Se registró en esta columna a los individuos que realizaban -

tipo de desplazamiento dentro de su area.de distribución terrestre, 

ya fuera que entraran o salieran del agua,o, que simplemente cam--'J 

biaran dé lugar. 

4.- Actividad Acuatica. 

Se consignó aqui; toda actividad desarrollada dentro del agua 

cercana a la playa de la.Lobera por algún individuo de la población 

describiendo siempre que fuera posible, su comportamiento. 

5. -·comporta.miento· Agon 1 sti co. 

En esta colümna se registró ~todos aquellos animaie~ que pr~ 

sentaron una conducta amenazante, de ataque o franca pelea~ descr1 

biendo tanto el comportamiento del agresor como el del agredido, -

pudiendo-ser tanto en el medio acuatice como en el terrestre. 

- 19 -



6.- Comportamiento no agon1stico. 

Quedaron registr~dos en esta columna todos aquellos indivi--

duos que presentaron una conducta no agresiva, considerada por no

sotros como conducta amistosa. 

7.- Comportamiento Reproductivo. 

En esta colümna se llevó el registro de todos aqueflos even-

tos relacionados con la reproducción, anotandose el individuo o -

individuos que la realizaban; siendo las siguientes: territoriali

dad, cortejo, copula, parto y relación madre crla. 

8.- Observaciones. 

Como complemento al registro de l•s conductas antes •enciona~ 

das, se anotaron en esta columna todris aqu~llos datos considéradp~ 

de importancia, como las condiciones ambientales, datos relaciona

dos con la alteración de la población por agentes externos a ella, 

sus causas, efecto y duración. 

Colectas. 

,Las ca.le.etas de pieles, cranéos y excretas, as[ como la toma

de medidas (peso y talla) de las crias recién nacidas y o~ros, se

réal izaron de la manera ,que menos perturbara a la población. Cua!!. 

do un organismo se .encontraba muert6, era retirado de la playa pa

ra realizar la disección y, en algunos casos la necropsia; la cual 

se efectuaba en una de las playas contiguas. Si el animal se en-

contraba vivo se media, pesaba y sexaba rapidamente, para as[ lib~ 

Q - 20 -



rarlo en el mismo lugar de su captura. 

Otras actividades. 

Con el propósito de apoyar nuestras observaciones, se tomaron 

fotograflas a lo largo del perlado de trabajao en el campo, utili

z~ndose adem~s como método ·indirecto para conocer la densidad po~

blacional. 

En dos ocasiones, los dlas 5 y 20 de julio de 1984, se graba

ron los sonidos aéreos emitidos por los Lobos Márinos, ·desde una -

distancia de 20 mts. en la Ladera Noroeste de la Lobera (cuadrantP. 

3, Figura~). lugar que nos aislaba de la interferencia prod~cida

por el viento, evitando asl la intr6ducci6h del.mismo en la graba

ci6r.. 
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RESULTADOS. 

Fluctuación Poblacional. 

En el Cuadro l se muestran los ~ensos realizados en la Lobera 

del Morro Santo Domingó durante la tew.porada 1984. En él se obse~ 

va que el número total de censos ascendió a 183, de los cuales 124 

fueron diferenciados y 59 indiferenciados o gererales. En el cua

dro· l la columna "HORA" con valores de l, 2, y 3, indica la hora -

del d1a, según se menciona en la metodologia, er la que se realiz~ 

ron los censos, y la columna "No Identificados" se refiere a los -

animales qúe no pudieron asignarse a ninguna de las categorias de

sexo y edad, es decir a los miscellneos. 

El cuadro 2 y la Figura ~. muestran la fluctuación poblacio-

nal mensual para la población general re~istrada en la temprirada -

1984. El cuadro señala que el mayor núm~ro prow.edio de animales 

362.7 ±50.6 se observó en el mes de agosto y, el menor número pro

medio 300.0.±.85.5 durante el mes de julio, siendo de 338.6±29.0 .el

tamano promedio de la población. Adew.ls, indica los valores men-

suale~ obte~1dos a partir de los tres censos diarios, mismos que -

se expresan grlficamente en la figura 5. Este cuadro indica el n! 

mero de censos realizados mensualmente para cada hora del dia y 

sus valores respectivos, otservlndose que el promedio mensual ml~1 

mo de animales 536.0.±.15.1 se registró en el mes de junio. 

El cuadro 3 muestra la fluctuación por hora del dia, a partir 

de los tres censos diarios y promedio mensual, de los machos adul-
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CUADRO 1. CENSOS REALIZADOS EN LA LOBERA DEL MORRO SANTO DOMINGO, DURANTE' LA 
TEMPORADA 198 4. 

FECHA HORA MACHOS HACHOS HEMBRAS JUVENILES LACTANTES NO IDENTIFICADOS CRIAS TOTAL 
ADULTOS SUB·ADUL DEL ARO' ó RECIEN 

TOS ANTERIOR HI SCELANEOS NACIDAS-

19 Abr 1 10 7 136 28 40 3 224 
20 Abr 1 300 

2 12 7 180 36 92 332 
21 Abr 1 10 6 89 29 42 176 

2 345 
3 346 

22 Abr 1 8 7 199 33 76 1 324 
2 2 304 
3 369 

23 Abr 1 289 
2 273 

24 Abr 1 10 5 155 40 51 261 
2 8 3 165 44 2 78 300 
3 8 3 163 37 25 236 

25 Abr 1 7 227 
2 3 421-

26 Abr 1 3 382 
2 4 4 1 347 
3 475 

27 Abr 1 5 6 220 28 4 75 3 341 
2 5 7 248 48 80 2 390 
3 1 321 

28 Abr 1 4 5 193 46 4 66 2 320 
2 3 6 1 334 
3 ,304 

29 Abr 1 2 5 1 303 
2 1 
3 1 328 

30 Abr 1 2 4 159 34 3 23 ,4 229 
2 3 4 212 29 86 334 

04 Hay 2 1 
06 Hay 1 3 241 

2 4 6 5 356 



:~ :i,·. 

CUADRO 1. (CONT 1NUAC1 ON) 

FECHA HORA MACHOS MACHOS HEMBRAS JUVEN l LES LACTANTES NO IDENTIFICADOS CRIAS TOTAL 
ADULTOS SUB-ADUJ: DEL A~O ó RECIEN 

TOS A_NTERIOR HISCELANEOS NACIDOS 

10 Hay 1 3 4 231 36 7 43 3 327 
2 7 8 189 28 3 62 297 
3 7 6 249 27 3 75 367 

11 May 1 ·4 7 152 31 2 14 210 
2 4 10 309 
3 5 11 410 

12 May 1 5 10 183 26 6 64 295 
2 6 8 296 
3 6 9 181 28 4 70 299 

13 May 1 6 7 241 46 3 66 369 
2 7 8 391 
3 5 7 261 51 1 120 445 

1.4 May 1 4 6 116 19 ,1 32 1 179 
15 May 1 3 
17 May 1 3 6 221 32 71 1 334 

2 7 7 182 35 3 54 288 
3 6 6 1 360 

18 May · 1 1 341 
2 1 433 
3 1 

19 May 1 5 8 218 43 87 361 . 
2 5 7 292 51 78 434 

20 May 1 351 
25 May 1 369 

2 3 7 234 39 91 375 
3 3 4 300 48 104 459 

26 Hay 1 4 4 209 35 2 86 340 
2 4 5 266 58 88 421 
3 7 5 291 55 4 97 459 

27 Hay ., 
5 7 329 

3 463 
28 May 1 4 8 274 S] 3 104 451 



CUADRO 1. (CONT J NUAC 1 ON) 

FECHA HORA MACHOS HACHOS HEMBRAS JUVENILES LACTANTES No· IDENTIFICADOS CRIAS TOTAL 
ADULTOS SUB-ADU.,b DEL ARO ó RECIEN 

TOS ANTERIOR MISCELANEOS NACIDAS 

28 May 2 475 
01 Jun 1 5 10 311 63 3 112 504 

2 6 7 490 
3 6 6 520 

02 Jun 1 5 7 218 48 73 351 
2 4 7 463 
3 3 7 271 

03 Jun 1 I¡ 6 366 53 119 548 
2 3 9 6 538 
3 1¡53 

04 Jun 1 I¡ 8 338 73 127 550 
2 4 7 528 
3 5 6 502· 

07 Jun 1 5 10 313 51 8· 94 2 ·483 
08 .Jun~ 1 6 7 281 47 97 438 

2 498 
3 435 

09 Jun 1 6 6 407 
2 386 
3 5 7 93 18 3 13 139 

10 Jun 1 323 
2 397 
3 5 6 286 61 95 453 

11 Jun 1 4 7 239 53 65 368 
2 3 7 275 56 101 442 
3 418 

14 Jun 1 4 6 164 38 2 65 279 
2· 5 5 292 .61 97 460 
3 5 7 415 

15 Jun 1 4 5 172 39 7 44 271 
2 6 7 370 
3 402 

16 Jun 1 5 8 148 31 38 230 
2 4 6 217 48 8 66 349 



CUADRO l. (CONT INUAC ION) 

FECHA HORA MACHOS HACHOS HEMBRAS JUVEN 1 LES LACTANTES NO 1DENTIF1 CADOS CRIAS TOTAL 
ADULTOS SUB-ADUJ: DEL Afio ó RECIEN 

TOS ANTERIOR HISCELANEOS NACIDAS 

16 Jun 3 5 7 222 Sl 65 350 
17 Jun l 150 .. 

2 343 
3 300 

18 Jun l 344 
19 Jun 1. 404 

2 290 
3 330 

22 Jun 1 315 
2 285 
3 320 

23 Jun 1 300 
24 Jun 2 250. 
25 Jun 2 .. 250 

3 5 5 152 28 10 25 225 
26. Jun 1 6 6 277 
28 Jun 2 4 6 158 33 3 .53. 257 

3 3 4 
29"Jun 1 3 7 166 39 49 264-

2 Jl6 
3 4 5 172 41 3 59 284 

30 Jun 1 3 6 93 30 3 135 
2 141 
3 5 6 115 41 14 182 

01 Jul 1 283 
2 100 
3 140 

05 Jul 1 291 
2 313 
3 2 5 193 43 4 56 303 

06 Ju! 1 315 
2 2 4 190 48 69 313 



CUADRO 1. (CONTINUAC 1 ON) 

FECHA· HORA MACHOS MACHOS HEMBRAS JUVENILES LACTANTES NO IDENTIFICADOS CRIAS TOTAL 
' ADULTOS SUB·ADUJ: DEL ARO 6 RECIEN 

TOS ANTERIOR MISCELANEOS NACIDAS 

06 Jul 3 2 4 144 39 4 31 224 
07 Jul 1 1 3 137 . 46 5 33 225 

2 - 2 3 207 48 61 321. 
3 314 

ó8 Jul 1 2 2 176 42 3 39 264 
2 2 2 140 49 35 228 
3 1 2 160 51 2 18 234 

09 Jul 1 2 4 117 43 18 184 
2 (f) 204 
3 233 

12 Jul 1 2 5 135 55 3 9 209 
2 1 5 163 58 3 22 252 
3 2 3 180 57 21 263 

13 Jul 1 1 3 169 61 21 255 
2 2 3 176 63 2 . 17 263 
3 2 4 112 55 11 184 

14 Jul 1 1 5 221 66 2 56 352 
2 2 4 267 48 36 257 

16 JUI 1 1 3 187 46 4 35 276 
2 285 

17 Jul 1 1 5 288 57 2 77 430 
19 Jul 2 2 2 247 52 3 84 390 
20 Jul 1 1 2 293 63 1 61 421 

3 2 4 231 54 60 341 
21 Jul 1 2 3 277 68 55 405 
22 Jul 1 1 3 241 53 62 360 

2 173 
23 Jul 1 4 431 

2 2 256 71 91 421 
3 168 

26 Jul 1 365 
2 320 

27 Jul 1 5 277 68 48 400 
2 4 234 66 56 361 



CUADRO 1. (CONTINUACION) 

FECHA HORA MACHOS MACHOS HEMBRAS JUVENILES LACTANTES NO IDENTIFICADOS , CRIAS TOTAL 
ADULTOS SUB-ADU.!: DEL ARO ó RECIEN 

TOS ANTERIOR MISCELANEOS - NACIDAS 

27 Jul 3 1 4 110 48 14 177 
28 Jul -1 2 2 235 62 4 42 347 

2 2 2 259 75 61 399 
3 1 4 225 71 51 352 

Gf1 
29 Jul 1 2 3 269 73 8 44 399 

2 340 
30 Jul '1 2 3 291 69 5 53 423 

2 2 2 231 65 6 74 380 
3 1 3 279 78 53 414 

03 Agos 1 2 5 219 52 71 349 
04 Agos 1 2 4 273 75 11 55 420 
05 Agos 1 1 4 243 66 3_ 64 381 
07 Agos 1 1 3 260 70 49 383 

2 2 3 241 73 4 49 372 
3 2 2 310 78 58 450 

08 Agos 1 2 2 197 61 3 40 305 
2 338 
3 2 3 238 65 86 394 

09 Agos 1 1 2 215 70 63 351 
2 2 2 220 71 3 56 354 
3 2 4 241 73 4 47 371 

10 Agos 1 1 4 247 67 6 49 374 
15 Agos 1 2 3 144 43 4 35 236 

124 CENSOS D 1FERENC1 ADOS 

59 CENSOS 1NO1FEREtlC1 ADOS 

183 NUMERO TOTAL DE CENSOS 
EN LA TEMPORADA 1984 



MES 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

CUADRO 2. FLUCTUACION PROMEDIO MENSUAL, POR CENSO DEL DIA, PARA LA POBLACION GENERAL,' REGISTRADA EN 

LOBERA DEL MORRO SANTO DOMINGO, DURANTE LA TEMPORADA 1984 

NUMERO TOTAL DE PROMEDIO MENSUAL NUMERO DE NUMERO TOTAL DE NUMERO PROMEDIO MENSUAL PROMEDIO MENSUAL 
.CENSOS POR MES MEDIA DES. STO CENSO CENSOS MAXIMO DEL MAXIMO MEDIA DES. STO. 

X .:t <S OBSERllADO X .:t 6 

1 12 382 281.3 59 
29 315,0 62;6 2 10 421 426.0;t 46.7 338.0 42.9 

3 7 475 339.8 72.7 
1 14 451 321.2 70.4 

33 358.6 73.7 2 11 4-75 463;0 .:t 12.. o 370.4 66.0 
3 8 463 407.7 60 •. 3 

20 550 347.0 111.0 

56 357.0 111.4 2 19 538 536,0 .:t 15.1 371. 2 M0.2 
3 17 520 352.0 110.2 

20 1.31 331. 7 79,1 

51 300.0 05.5 2 18 421 422.0 .:t 8.5 295.5 84.4 

3 13 414 257.4 82.4' 

1 8 420 331.7 79.1 
14 362. 7 50.6 2 3 372 414.o .! 39. 3 354.6 17.0 

3 3 450 405.0 40.6 

183 338.6 ± 29.0 452.2±50.5 
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tos registrada en 1984. Observando los promedios mensucles se evi 

dencia la tendencia al decremento en el número de animales de es-

ta categoria de sexo y edad, por lo menos a partir de mediados de 

abril (6.3±3.3 animales) a julio (1.6±0.5 animales). presentando -

su mayor .número promedio 6.3±3.3 en abril su menor número promedio 

J.6±0.5 en julio. Tales resultados se muestran grAficamente en la 

Figµra 6 y 7. 

Los machos adultos llegaron a la Lobera por lo menos durante

la tercera semana de abril (fecha de inicio de estudio) de 1984, -

observAndose su número mAximo en la tercera semana de abril y man

teniéndose por lo menos hasta Ja segunda semané de agosto (cuadro

!). El establecimiento de los territorios se inició en la Lobera

durant~ la cuarta semana de abril, según los datos numéricos deri

vados de los censos; sin embargo, las observaciones conductuales -

de esa fecha no revelaron una plena formación de los territorios.

como se explicar~ mas adelante. 

En el Cuadro 4 se indica la fluctuación por hora del dia, a -
'·'-

partir dé los tres censo! diarios y promediu mensual.de los machos 

subadulios; .registrada en la temporada 1984. Po~e~os apreciar en

él, que el mayor .número prome~o de machos s~baldultos 7.0±1.8 se

obtuvo en el mes de mayo y el menor promedio 3.2±1.0 en agosto, al 

igual que ocurre con los valores referectes al promedi6 por ce~so

del dia, donde la 2º hora del mes de meya fué Ja que contó con el-
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CUADRO 3. FLUCTUACION PROMEDIO MENSUAL' Y POR CENSO DEL DIA; DE LOS MACHOS 
ADULTOS, 'REG 1 STRADA EN LA LOBERA DEL MORRO SANTO DOMINGO, DURJY:! 
TE LA TEMPORADA 1984. 

NUMERO NUMERO NUMERO PROMEDIO POR CENSO DEL D 1 A NUMERO 'PROMEDIO MENSUAL 
HES DE CENSO TOTAL DE MAXIMO · ME.QIA 

.:!:.. 
DESV. STO. MAXIHO ME.QIA·+ DESV.STD • 

CENSOS OBSERVADO X . CF MENSUAL X - a" 

1 8 10 6.4 3.5 
ABRIL· 2 6 12 5.a 3.5 12 6.3 3.3 

3 1 8 o.o o.o 

1 10 6 4.3 1.0 
MAYO 2 9 7 5.2 1.6 7 5.0 1.4 

3 7 7 5.6 1.4 

1 14 6 4~6 J.O 
JUN.10 2 9 6 4.3" 1. 1. 6 4.5 1.0 

3 11 , 6 4.6 - ·> 0.9 
. >·/ 1~5 .. 1 16 2 0~5 

JULIO 2 ·11 2 1•7 0;5 2 1.6 0.5 
3 9 2 1 .• 6. 0.5 

"·:'" 
1 8 2 1.5 0.5 

AGOSTO 2 2 2 . 2.0 o.o 2 1.7 0.5 
3 3 2. 2.0 o.o 
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CUADRO 4. FLUCTUACION PROMEDIO MENSUAL Y POR CENSO DEL DIA, DE LOS HACHOS 
SUBADULTOS, REGISTRADA EN LA LOBERA DEL HORRO SANTO DOMINGO, 
DURANTE LA TEMPORADA 1984. 

NUMERO DE NUMERO NUMERO PROMEDIO POR CENSO DEL DIA NUMERO PROMEDIO MENSUAL 
MES CENSO TOTAL DE MAXIMO MEJllA +··· DESV. STD, HAXIHO HE.Qlk+DESV.STD.· 

CENSOS OBSERVADO X (!" MENSUAL X - C1" 

1 8 7 5.6 1.1 
ABRIL 2 .6 7 5.2 1.7 7 5.3 1.4 

3 1 3 o.o o.o 

1 10 10 6.7 1.8 
MAYO 2 9 10 7.3 1.4 11 7.0 1.8 

3 7 11 6.9 2.4 

1 . .14. 10 7';1 ;1.5 
JUN 10 ,, 2 '9 9 6.8 · 1.1 10 6.7 1.3 

3 .. 11. 7 . 6.0 . 1 .. 0 

1 16 5 3,11 1.1 
JULIO 2 1,1 5 3.0 1.1 5 J.4 1 .1 

3 9 5 3.7 0.9 

"' 
1 8 5 J.4 1.1 

AGOSTO 2 2 3 2.5 0.7 5 3.2 1.0 
3 3 4 3.0 1.0 
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mayor número de animales con 7.3il.4 y la 22 hora de agosto la que 

contó con el menor número de animales con 2.5+0.7 animales. Tales

resultados muestran en ger.eral un comportamiento inestable de los 

integrantes de esta categoria de edad. Su expresión gr6fica se -

mu.estra en las Figuras 8 y 9. 

El Cuadro 5 muestra la fluctuación por hora del d1a, a partir 

de los tres censos diarios y, el promedio mensual de las hembras -

adultas, registrado en la tempo~ada 1984, en él se aprecia que el

mayor número promedio de hemb~as adultas 234.5±39.4 se registró en 

agosto y el menor número promedio 176.6±42.0 en abril. Estos re

sultados se expresan graficamente en la Figura 10 y 11. 

Observando los promedios m~r.suales de las hembras adultas, PQ. 

de~os apreciar tres faces, una de crecimiento que va de abril 

{176.6±42.0) a mayo (225.8±50.l); otra, de ligero descenso de ju-

nio (217.8±80.6) a julio (206.2!56.0); para finalizar en agosto -

con su número mayor de toda la temporada (234.5±39.4). 

El cuadro 6 presenta la misma informaciór. que en los casos an 

teriores, la c·ual describe la fluctuación de los juveniles de ambos 

sexos registrada en la temporada 1984. Este cuadro señala que el

mayor número promedio de ellos 66.9±8.8 se registró en el mes de -

agosto y, su menor número promedio 36.0±7.2 en el mes de abril, -

mostrando un incremento gradual en su número a lo largo de la 

temporada , mismo que se expres·a gr6ficamente en la Figura 12 y 13. 
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CUADRO 5. FLUCTUACION PROMEDIO MENSUAL Y POR CENSO DEL DIA, DE LAS HEMBRAS 
ADULTAS, REGISTRADA EN LA LOBERA DEL MORRO SANTO DOMINGO, DURAN-
TE LA TEMPORADA 1984. 

NUMERO DE NUMERO NUMERO PROMEDIO POR CENSO DEL DIA NUMERO -PROMED 1 O MENSUAL 
HES CENSO TOTAL DE HAXIHO ME.QIA !. DESV. STO. MAXIMO ME.QIAz DESV.STD. 

CENSOS OBSERVADO X MENSUAL X 

1 7 220 164.4 44.2 
ABRIL 2 4 248 201.3 36.8 248 176.6 42.0 

3 1 163 o.o o.o 

1 9 274 205,5 47.9 
HAYO 2 5 292 232.6 47.7 300 225.8 50.1 

3 5 300 256.4 47.1 

1 12 366 234.2 87.2 
JUNIO 2 4 292 235.S 60.8 366 217.8 80.6 

3 6 286 173.3 71.2 

1 15 293 220.9 62.6 
JULIO 2 11 267 206.4 41.6 293 206.2 56.0 

3 9 279 llll .6 56.8 

1 8 273 224.8 41.1 
AGOSTO 2 2 241 230.5 14.9 310 234.s 39.4 .. 3 3 310 263.0 40.7 
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CUADRO 6. FLUCTUACION PROMEDIÓ MENSUAL Y POR CENSO DEL DIA,· DE LOS JUVENILES, 
REGISTRADA EN LA LOBERA DEL MORRO.SANTO DOMINGO, .DURANTE LA TEMPOR_8 
DA 1984. 

NUMERO OE NUMERO PROMEDIO POR CENSO DEL DIA NUMERO PROMEDIO MENSUAL. 
CENSO MAXIMO ME.Qlk .:!: DESV. STO. MAXIMO ME.QIA .:!: _DESV, STO. 

OBSERVADO X· cr MENSUAL X 0-: 

1 7 46 34.o 6.8 
ABRIL 2 4 48 39.3 8.5 48 36.0 7.2 

3 . 1 37 o.o o.o 

1 9 46 36.1 11.3 
.MAYO. 2 5 58 42.2 12.2 :58 39•2 11;8 

3 5 .55 41,8 13,3 

1 12 73 47,1 12.7 
J.UN.10 :.2 4 61. 49.5 12.2 73 45.6 13. 3 • 

3 6 61° 4o~O 15.4 

1 15 73 58.1 10.2 
JULIO 2 11 75 58.5 10.1 78 57,5 10.6 

3 9 78 55.1 12.5 

1 8 75 63.6 9•4 
18 AGOSTO 2 2 73 72.0 1.4 66.9 8.8 

3 3 78 72.0 6.6 
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Estos individuos presentaron valores máximos por ·hora del dfa muy

semejantes en los ültimcs dos meses de observación, es decir en j~ 

lio y agosto. 

El cuadro 7 muestra el número total de nacimientos ocurridos-

en la Lobera durante la temporada 1984, seftalando el nQ~ero de na

cimiento, la fecha y la hora del avistamiento y en alg~nos casos -

el sexo, la talla, el peso, la condición al nacer, la presentación, 

la duraciór. del parto, fase del parto, sustrato en el que ocurrió, 

el cuadrante y el nümero del, parto~ 

Se registró un total de 68 crfas, nacidas entre el 19 de abril 

y el 30 de junio de 1984, de las cuales 15 fueron observadas en el 

momento de su nacimiento, considerándose como partos, por lo que -

se tuvo la oportunidad de registrar el 22.1% del total de nacimie~ 

tos. La Figura 14 muestra gráficamente el promedio semanal de.na

cimientos. ocurridos en la Lobera er. esta temporada reproductiva:. 

·El máximo de crias (3~ 6 54%) se registro entre el dfa 25 de

abril y el 10 de mayo, siendo la cuarta sema~a de abril la que ca~ 

tó con el mayor nümero de crfas recién nacidas con 27 individuos.-

(Cuadro y 8). 

De los 15 nacimientos observados 10 tuvieron presentación ca~ 

dal .y S. presentación· cefálica, lo que re¡:resenta el 66.7% y 3·3.3%

para cada presentación respectivamente. De los 10 partos con pre-

- 35 -
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CUADRO 7~ CRIAS V PARTOS REGISTRADOS EN LA LOBERA DEL HORRO SANTO.OOHINGO~ B,C, 
DEL 19 DE .ABRIL AL 30 DE.JUNIO DE 1984. (M a MACHO; H m.HEMBRA) 

CRIA FECHA HORA SEXO PESO TALLA CONOICION PRESENTh FASE DEL SUSTRATO CUADRANTE PARTO 
NUMERO (kg) (cm) AL NACER CION PARTO NUMERO 

1 19 Abr 0730 M 5.5 54.o 
2 19 Abr 0730 H 5.0 55.0 VIVO CAUDAL ARENA 3 1 
3 19 Abr 1200 H 6.0 44.o VIVO CAUDAL ARENA 2 2 

.. 4 20 Abr 1210. 
5. 22 .Abr 1105 H 5.0 52,0 ··;, 6" 22 Abr 1600 VIVO 
7 22 Abr 1600 VIVO 
8 24 Abr 1610 
9 25·Abr 0650 M 5,5 59,0 

10 25 Abr 0650 H 5.5 54.o VIVO 
11 25 Abr 0659 H 5.5 64.o 
12 25 Abr 0837 M 5.5 67.5 
13 25 Abr 0837 H 4.5 55.0 VIVO p 

14 25 Abl" 0945 H 3.0 50.0 
15 25 Abr 0955 VIVO 
16. 25 Abl" 1310 VIVO . 
17 . 25 Abr 1414 .VIVO CAUDAL .7 3 - ARENA' 2 .. 3 
18 25 Abr 1428 
19 ·26 Abr 0713 H 6.0 59.0 

. 20 · 26 Abr 0713 H 5.5 57.5 VIVO 
21 26 Abr 0757 H 5.0 57.0 
22, 26 Abr 1435 
23 27 Abr 0708 H 5.5 73.5 VIVO CAUDAL 12 2 ARENA 2 ·4 
24 27 Abr 0800 H HUERTO CAUDAL 44 2,3 ARENA 2 5 
25· 27 Abr 1000 VIVO' CAUDAL 5 2 ARENA 2 6 
26 27 Abr 1200 HUERTO CAUDAL 2·10 2,3 ROCAS ·3 7 
27 27 Abr 1308 VIVO CAUDAL 11 2 ARENA 3 a 
28 27 Abr 1930 
29 28 Abr 0700 H 4.5 6.o VIVO 
30 28 Abr 1020 VIVO 
31 28 Abr 1400 H 5.0 64.5 VIVO 
32 29 Abr 1255 M 5,5 62.0 VIVO 
33 29 Abr 1255 M s.o 65.0 
34 29 Abr 1845 H s.o 68.o 
35 30 Abr 0730 H 63.5 VIVO 
36 30 Abr 0730 H 4.5 60.5 



CRIA 
NUMERO 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
.!.+/ 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

CUADRO 7. 

FECHA 

30. Abr 
30 Abr 
04 Hay 
06 Hay 
06 May 
06 Hay 
10 Hay 
10 Hay 
10 Hay 
11 May 
12 Hay 
12 Hay 
13 Hay 
14 Hay 
15 Hay 
15: Hay . 
15 Hay 
17 Hay 
17 Hay 
18 Hay 
18 Hay 
18 Hay 
19 Hay 
20 Hay 
25 Hay 
28 Hay 
02 Jun 
03 Jun 
07 Jun 
07 Jun 
10 Jun. 
30 Jun 

.. 
HORA 

0730 
0820 
1311 
0804 
0945 
0945 
0739 
0831 
1043 
1215 
0723 
1720 
1150 
0617 
0830 
0830 
0830 
0642' 
1644 
0658 
1400 
1710 
1330 
0722 
1330 
0935 
1845 
1645 
0600 
0700 
0715 
1745 

(CONTINUACION) ~. 

SEXO PESO TALLA 
(kg) (cm) 

M 6.0 69.0 

H 5.5 62 •. 0 

H 5.5 56.o 

H 5.0 63.0 
H 

M 9.0 71.0 

H B.o 75.0 

CONOICION 
AL NACER 

VIVO 

MUERTO 

VIVO 

VIVO 
VIVO 

VIVO 
VIVO 
VIVO 
VIVO 

VIVO 
VIVO 

PRESENT~ DURACION FASE DEL SUSTRATO CUADRANTE PARTO 
CION PARTO , PARTO NUMERO 

(mln) 

CEFALICO 82 1 ,2 .3 ARENA 2 9 

CAUDAL 23 2,3 ARENA 2 10 

CEFALICO 11 2 .3 ARENA 3 11 
CEfALICO 67 1 ,2 ' ARÉNA 3 12 

CEFALICO 21 2,3 ARENA 2 13 

CAUDAL 12 2 .3 ARENA 2 14 
CEFALICO 14 2,3 ARENA 2 15 
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sentación caudal 7 (70%) nacieron vivos; por otro lado, de los 5 -

partos con presentación cefálica todos nacieron vivos, siendo del-

100% el éxito de los partos con esta presentación. La duración -

del parto pudo registrarse en 13 ocasiones (86.7%). según el crit~ 

rio propuesto por Peterson y Bartholomew (1967), asignándoseles el 

estado o f~se del parto observadc. De estos 13 partos en 12 

(92~3%) se observó la fase 2 ó "Parto"; en 9 (69.2%) la fase 3 ó -

"Expulsión de Placenta" y, en 2 (15.4%) la fase 1 ó Dilatación Va

ginal. De estos partos con tiempo registrado, 8 tuvieron present~ 

ción caudal y 5 cefálica. (Cuadro 7). 

De los 15 nacimientos observados, 14 (93.3%) tuvieron lugar -

sobre la arena y 1 (6.7%) sobre las rocas, tal y cerno se ser.ala en 

el Cuadro 7, ocurriendo ·10 en el cuadrante 2 y 5 en el número 3 

(Figura 2). 

Se registró el peso y la talla de 4 de los individuos observ~ 

dos desde su nacimiento, pocos minutos después del parto y el sexo 

a 5 individ~os, siendo 2 machos y 3 hembras. (Cuadro 7}. 

Asimismo, el Cuadro 7 muestra la información obtenida para -

las 53 crlas recién nacidas que no se observaron en el momento de

su parto. 

El cuadro 8 pre~enta el número total de nacimientos ocurridos 

mensualmente y el valor máximo por dla para cada mes. En él se -

aprecia que se registró un total de 68 crlas recien nacidas. cuya-
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sobrevivencia promedio fué de un solo dia siendo abril el mes que

cont6 con el mayor número de crias por dia (10) asi como con el m~ 

yor número de nacimientos totaltes (38), seguido por mayo (24) y -

por junio {6). 

El Cuadro 9 muestra el número de lactantes del ano anterior -

observado por hora del dia, a partir de los tres censos diarios y

el promedio mensual durante la temperad~ 1984, asi como el número

total para cada uno de los tres censos diarios y el número maximo

mensual. Dicho cuadro senala que el mayor número promedio de es

tos individuos 5.3±2.8 se registró en el mes de Junio y el menor -

húmero promedio 3.3±1.0 ·en el mes de abril, tal~ como lo muestran· 

las Figuras 15 y 16. Ademas. tanto mayo como julio prese~tan valQ 

res muy cercanos al de abril, y muy semejante entre si (3.4±1.7 y~ 

3.4±1,8 respectivamente). En el Cuadro 9, la columna senalada co

mo "sumatoria del número de animales observadcs", se refiere al nú 

. mero total de lactantes del ano anterior registrados durante el 

mes y a.la hora correspondiente. Dicha ~olumna no expresa el núm~ 

ro maximo de animales observado por hora. 

En el Cuadro 10, se muestra la fluctuacion poblacional diur

na de la población general y por grupo de edad, registraéa en la -

Lobera del Morro Santo Domingo, B.C. durante la temporada 1985, a

partir de dos censos completos. En éste cuadro~ los valores sena

lados con asteriscc indican la presencia de algún agente perturba-
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CUADRO 8. 

HES 

ABRIL 

HAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

TOTAL 

NUMERO TOTAL DE CRIAS RECIEN NACIDAS MENSUAL 
MENTE Y NUMERO .HAXIHO EN UN SOLO DIA. REGIS-: 
TRADAS EN LA LOBERA DEL MORRO SANTO DOHING0 0 
B.C. DURANTE LA TEMPORADA 1984. 

NUMERO TOTAL DE CRIAS NUMERO HAX 1 HO 
EN LA LOBERA. EN UN SOLO DIA. 

38 10 

24 3 

6 2 

o o 

o o 

68 

~-,T•• 



CUADRO 9. LAC"ANTES DEL ARO ANTERIOR OBSERVADOS POR CENSO DEL DIA, 
A PARTIR DE LOS TRES CENSOS DIARIOS Y PROMEDIO MENSUAL -
EN LA LOBERA DEL MORRO SANTO DOMINGO, DURANTE LA TEMPO~ 
DA 1984. 

NUMERO DE NUMERO NUMERO SUMATORIA DEL NUMERO PROMEDIO MENSUAL. 
MES CENSO TOTAL DE MAXIMO NUMERO DE ANIMALES MAXIHO MEDIA DESV,STD. 

CENSOS OBSERVADO OBSERVADOS MENSUAL ~ ·a-

1 ' 4 11 
,O.BRIL 2 1 2 2 4 3.3 1.0 

3 o o o 

1 8 7 27 
MAYO 2 2 s 8 7 3,4 1. 7 

3 4 4 12 

1 4 8 20 
JUNIO 2 3 8 17 10 5.3 2.8 

3 3 10 16 

1 11 8 38 
JULIO 2 4 6 14 8 3.4 1.8 

3 3 4 10 

1 s 11 27 
AGOSTO 2 2 4 7 11 4.8 2.7 

3 1 4 4 
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dor durante el censo, por lo que no fueron considerados en el ana-

1 isis. De éste cuadro se desprenden cinco figuras, una para la po

blación total y una para cada categoria· de edad, considerandose 

Onicamente los valores promedio respectivos, excluyéndose a los 

lactantes del año anterior y a las crias recien naidas. 

En la temporada 1985, el nOmero promedio maximo de animales -

fué de 373.5 a las 0600 hrs., siendo de 379 el maximo observado en 

la misma hora. El nOocero promedio fué de 195 animales a las 1200-

hrs. ,·siendo de 173 el minimo o~servado a las l90C hrs. En la fi

gura 17 se observa la fluctuación poblacional general, donde se 

aprecia una tendencia a la disminución del nOocero de animales a lri 

largo del dia, marcada durante sus primeras horas, de 373.5 indiv! 

duos (0600 HRS.) a .195 (1200 hrs.), para finalizar el dia con su -

valor mas bajo de 173 animales (1900 hrs.). 

En la temporada 1985 el nOmero promedio maximo de machos adu! 

tos fué de 11 animales, reg~strado a l~s 0600 y 1600 hrs~. siendo

de 12 individuos el valor maximo observado, ocurrido a las 1600 -

hrs .• su nOmero promedio minimo fué de 4.5 animales a las 1500 --- · 

hrs., siendo de 3 animales el valor minimri observado (Figura 18). 

El nOmero promedio maximo de machos subadultos er. esta tempo

rada fué de 12 animales a las 1600 hrs •• siendo de-14 individuós -

el valor mAximo observadp ocurrido a la misma hora que el valor 
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CUADRO 10. FLUCTUACION POBLACIONAL DIURNA DE LA POBLACION GENERAL Y POR GRUPO 
DE EDAD, REGISTRADA EN LA LOBERA. DEL MORRO SANTO DOMINGO, e.e., DU 
RANTE LA TEMPORADA 1985. -

HORA POBLACION TOTAL MACHOS ADULTO MACHOS SUBAOULTOS HEMBRAS JUVENILES 
la. 2a. Prom. la. 2a. Prom. la. 2a. Prom. la. 2a. Prom. la. 2a• Prom. 

06oO 368 379 373.5 11 11 11.0 10 9 9.5 128 114 121.0 29 31 30.0 
07ÓO 343 361 352.0 11 10 10.5 9 8 8.5 104 111 107.5 23 28 25.5 
0800 308 292 300.0 10 11 10.5 9 8 8.5 93 103 98.0 7 12 9.5 
0900 ·. ,·,95 271 271 ,•,4 10 10 ,·,2 7 7 ~<51 96 96 '~11 13 13 
1000 211 233 222.0 10 11 10.5 7 8 7.5 86 90 88.o 38 22 30.0 
1100 197 212 204.5 10 10 10.0 7 6 6.5 90 93 91.5 34 27 30.5 
1200 193 197 195.0 7 8 7.5 10 11 10.5 75 97 86.o 38 30 34.0 
1300 201 211 206.0 7 9 8.0 8 9 8.5 82 91 86.5 50 33 41.5 
1400 215 223 219.0 10 9 9.5 11 10 10. 5 103 95 99.0 22 24 23.0 
1500 211 193 202.0 3 6 4.5 11 11 11.0 78 83 80.5 32 34 33.0 
1600 227 203 215.0 12 10 11.0 14 10 12.0 87 87 87.0 43 31 37.0 
1700 231 217 224.0 11 10 10.5 10 10 10.0 89 84 86.5 40 37 38.5 
1800 241 232 236.5 12 9 10.s 13 9 11.0 98 103 100.s 24 23 23.5 
1900 ,·,95 173 173 ,·,5 7 7 ,·q 8 8 ,·,57 91 91 '"10 22 22 

(,•,) Censos con perturbación humana. 
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promedio. Su nOmero promedio minimo fué de 6.5 animales a las ---

1100 hrs., siendo de 6 individuos el valor mínimo observado también 

registrado a las 1100 hrs. (Figura 19). 

Las hembras adultas tuvJeron un nOmero promedio máximo de 121 

individuos, registrado a las 0600 hrs., siendo de 128 animales su

valor máximo, observado a la mismo hora, su nOmero promedio m1nimo 

fué de 80.5 animales a las 1500 hrs., siendo de 75 individuos el -

valo~ minimo observadc, registradd a las 1200 hrs. (FiGura 20). 

Los juveniles tuvieron un nOmero promedio máximo de 41.5 indl 

viduos, registrado a las 1300 hrs., siendo de 50 animales su valor 

máximo observado, en la misma hora que el valor anteriormente men

cionado. su nOmero promedio minimo fué de 9.5 animales a las 0800 

hrs.~ siendo de 7 indivlduós el valor mini•o observado, registradb 

también a esa hora. (Figura 21). 

Observaciones Conductuales , , 

Distribución de los animales er. la playa_ de la Lobera. -

. . . . 
Gracias a la utilización de la cédula de registro conductual-

fFigura 3) se anotaron continuamente los cambios en la distribu--

ción de los animales en la playa de la Lobera, distinguiéndose dos 

tipos de ésta; una "normal", motivada principalmente por la tempe

ratura y las mareas y otra "anormal", influenciada por ~lgOn agen-
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te perturbador. 

La distribución normal s~ compone de dos fases, la primera 

caracterizada por el acercamiento paulatino de los animcles a la -

línea de mareas iniciando al amanecer, directamente relacionado con 

la temperatura ambiente; es decir, más cerca de la linea de mareas 

mientras más alta la temperatura y viceversa, para que en la segu~ 

da fase el fe~ómeno se' invierta debido a la. caida de la tarde y 

los animales finalicen el dia formando subgrupo! playa adentro, 

mismos que aún se observan al awcnecer (Figura 22). 

La distribLción anormal ocurre cuando algún agente perturba-

dar aparece, rompiendo la distribución normal, lo que trae consigo 

una mod~ficacjón en la estructura de tal distribución, siendo las

estampidas su consecuencia más grave. Estas esta~pidas traen a su 

vez otras alteraciones en el comportamiento normal de la población, 

como se verá más adelante. (Figura 31). 

Conducta agonlstica entre machos. 

Durante la época de reproducción, que involucra la formación

de territorios y su mantenimiento, el estudio de la conducta agre

siva de los machos se dividió en doE, considerando por un lado, la 

conducta agresiva mostrada por parte del mac~o territorial hacia -

el intruso y, por el otro, la respuesta del intruso hacia la agre~ 

sión del macho territorial. En awbo! casos, se analizaron cuatro-
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Figuras 22a y b. Distribucién nonnal de los animales en
la playa de la Lobera desde dos ángulos 
diferentes. 



mecanismos de agresión, siendo la ameraza, la ritualización, el --

contacto fisicc y el ahuyentamiento. 

Agresión del macho territorial hicja el intruso" 

Amenazi. 

Caracterizada por una postura de provocación; .la cual se pre

senta cuanco el animal se yergue sobre sus extremidades anteriores, 

con .la boca abierta, vocalizando coristantemerte, pudiendo ocurrir

un ligero despl~zamiento del macno territorial en dirección del in 

· trusó (figura 23). 

Cuando el macho territorial se ercontraba dcrmido o simplerre~ 

te recostado sobre la arera de la playa, po~ia amenazar a algún 

intruso con sólo levantar la cabeza y vocalizir . 

. Ritualización. 

Esta se puede prcducir o no, posterio~ a la amecaza y se ca~

racteriza ~or la presencia alterneda de diferentes posturas este-

reotipadas; las cuales ~cnsisten, en general, er una posición er-

guida sobre las extremidades ar.teriores, girando la cabeza de un

lado a otro, con la boca abierta y vocalizandc constanterrente, su

biendo y bajando el tronco. Tal ritualización ocurre cuandc los -

dos participantes se encuentran frente a frente y durante la cual-
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·Figu.ra 23. El macho dominante "Copete" amenazando en el 
momento en que sale del agua. 



no hay contacto flsicc. (Figura 24). La ritualización se observó -

algunas veces er.tre más de dos individ~os. 

Contacto Fisico. 

Después de la ritualización se puede producir o no el contac

to flsico, siendo en primer término e~pujones ccn el pec~o y cho-

que de los cuellos, pudier.do alternarse ccn mordidas.o c~lminar 

con eltas. Dichas mordidas se presentan er. cuello, extremidades,

costadcs y glúteos (Figura 25). Generalmente la forma de finali--

zir el contacto flsico fué po~ medio del perseguimiento. 

Ahuyentamiento. 

Este puede tener lugar como ccnsecuer.cia de cualquiera de los 

tres mecanismos agresivos anteriormente descrito~ y ccnsiste, en -

el alejamiento del territorio acuático o terrestre del intruso, no 

necesariamer.te debido a ·un~ persecusiór.. (Figura 26). 

Reacciones del intruso ante la agresión del macho"territorial. 

Ante la Amenaza. 

El intruso tiene en general des alternativas; una, hacer fren -, 
te af ataque del macho territorial, ya sea permaneciendo en su si-

tio o dirigiéndose al encuentro de éste, en ambos casos.moviendo -

el cuello y agitando la cabeza ccn la boca abierta y vocalizando -

- 50 -

r, 
~ 



Figuras 24a y b. El macho dominante "Copete" ritual iza con 
un macho subadulto en la zona de mareas. 



Figura 25. Dos machos adultos llegan hasta el contacto 
fi si co, bas 1 camen te compu<•S to de empujones •. 



Figura 26. El macho dominante "Copete" ahuyenta de la 
Lobera a uno subadulto, en éste caso por -
medio del perseguimiento. 



y dos, huir ya sea er direcciór al agua o·rodeando la playa, pu--

diendo o no salir de ella, ocultandcse er:tre otros miembros del -

grupo. 

Ante la Ritua·liz.ación. 

Al hacer frente al macho territorial, el intruso responde de

la misma forma que su riv.al, de la mar.era ya descrita, y si es de

rrotado, adoptara una.postura s~misa, pudien~o permanecer en ese -

sitio o retirandose. 

Postura Sumisa. 

La postura sumisa observada fué de des tipos; un¿ en la qce -

el macho derrotadc no responde a los errbates del agresor, suspen-

diendc sus vocalizaciones y movimientos, bajando el tronco y asl

ínostrandcse en un nrv~l diferer:te al del agrescr y/o· dos, girar t.Q. 

talmente quedando de espalda al rival mostrar.~6. 13 grupa o región_ 

posterior (Fig~ra 27), pudier:do o no en ambos casos ~u4r, ya fuEra 

perseguido o no, o permanecer inmerso en el grupo, fuera de la vi~ 

ta del macho territorial. 

Ante el ccntaco f!sico. 

El macho intruso es arrojado del territorio, en fa mayorla de 

los casos persegcido por el macho territorial hasta el agua y aún-
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Figuras 27a y b. 
El macho dominante "Copete" frente a un 
macho subadulto que adopta una de las -
posturas sumisas observadas. 



en ella, siendo mordiqo durante la huida. 

En base a lo anterior, durar.te la temporada 1984 se registra

ron tres tipos de interacciones agresivas entre mactcs, une entre

. machos adultos exclusivamente, dos, entre macho adulto y macto sub 

adulto y~ tres, entre machos subadultos exclusivamente. 

En el Cuadro 11 se observa que la agresividad entre machos 

adultos exclusivamente present6 un mayor porcentaje de amenazas 

(36.4%), seguido por la ritualizaciór. (33.5%), el ahuyentawiento -

(26.6%) y, con el menor valor el contacto fisicc (3,4%). En .el e~ 

~ so de las interacciones agresivas er.tre machos adulto y subadul~o. 

el ahuyer.tamiento es el que presenta el mayor porcentaje (62~3%),

seguido por la am~naz~ (36.4%) y la ritualizaciór. (1~3%), sin que-

ocurriera contacto fisico. Entre subadultos exclusivamente, el 

mayor porcentaje corresponde al contacto fisico (36.8%), seguido -

por la amenaza (28;4%) y la ritualización (22.6%), para que el ahu 

yentam i en to fuera el qt:e presentó el mer.or porcentaje } 12. 3%): 

Durante la temporada 1985, en la cu~l no se utilizó el Métodc 

de Barrido o Sean Sampling {Altmann, 1973), la información obteni

da fué cualitativa, uii i izando'se las ·mismas categorias y tipos de~ 

agresión que en la temporada 1984. Las agresiones ocurridas en la 

temporada 1985 fueron, er. general, mas fuertes qt:e las de abril de 

1984 (Sanchez y Aguayo, 1985). Al igual que en el año anterior, -

el macho dedicado a patrullar el territorio durante la primera fa-
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CUADRO 11. INTERACCIONES AGRESIVAS ENTRE MACHOS, REGISTRADAS EN 
LA LOBERA DEL MORRO SANTO DOMINGO, e.e ... REGISTRADAS 
DURANTE.LA TEMPORADA 1984 • 

• ENTRE MACHOS ADULTOS ENTRE MACHO ADULTO .ENTRE HACHOS 
'1ECAN 1 SMO DE Y SUB-ADULTO SUBADULTOS 

AGRESION SUBTOTAL PORCENTAJE SUBTOTAL PO ENTAJE SUBTOTAL PORCENTAJE 

\ 

AMENAZA 148 36.4 135 36.4 44 28.4 

R 1 TUALI ZAC 1 ON 136 33.5 5 1.3 35 22.6 

CONTACTO F 1S1 CD 14 3.4 o o.o 57 36.8 

AHUYENTAlllENTO 108 26.6 231 62.3 19 12.3 

TOTAL 

1 
406 100% 371 

1 
100% 155 100% 



se de la época reproductiva (abril) no fue siempre el mismo, ob-

serv~ndose al macho territorial del afio anterior "Copete" durante

tres dias dedicadc a ello, y el resto del tiempo descansando, sien 

do rele~ado por algún otro individuo. Es importar.te aclarar. que

la intensidad con la que se realizó ~ste patrullaje en la tempora

da 1985, fué menor a la observad~ da fines de mayo a mediados de -

agcsto del afio anterior por un solo mecho territorial er esta mis

ma Lobera, ya qi.:e fué muy inconstante, pudiendo observarse espa--

cios de tiempo bastante awplios en los·que ningú~ macto patrulla-

ba. 

Conducta del ma¿to dominente~ 

El macho adulto que durar.te la meyor parte de la é~oca repro

ductiva se manifestó como dcminarte "Copete" (Figi.:ra 28), fué se~

guido a lo l~rgo de la te~porada 1984, a partir del 26 de mayo y -

hasta el 20 de agosto, es decir durante 75 dias y solamente .otser

.vado en la temporada 1985, según se refiere en el método. Este ma 

Ch O ad!.: l to fué el m~s ac.t i VO en la temporada 1984. 

El cuadro 12 muestra los valores que de la conducta del macto 

adulto dominante se obtuvieron di.:rante la te~porada reproductiva -

de 1984, én el podemos observa que "Copete" dedicó la mayor parte

del tiempo al patrullaje de su territorio (63.41), seguido por el

descanso (26.0I) y de la conducta agonlstica (18.11). Dicho Cua--
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Figura 2Ba y b. El macho dominante "Copete" momentos antes 
de entrar al agua y continuar su patrtilla
je (Arriba) "Copete" patrullando su terrj 
torio acuático. (Abajo). 



dro señala que fué relevado mAs frecuentew.ente de su actividad de 

patrullaje (14.41) por los machos adultos (12.11) y compartió su -

territorio acuatico (1.51) exclusivam~r.te con algOn otro macho -

adulto. En cuanto a la conducta agon1stica, én 153 ocasiones ---

(62.51) las dirigió en contra de algOn macho adulto j 92 (37.51) a 

algún macho subadulto. En 8 ocasiones se le observó teniendc con

tacto f1sico exclusivamente con algún otro macho adultd y nunca -.. 
contra algún macho subadulto. 

Los valores que en el Cuadro 12 se expresan en porcentaje, se 

refieren al tiempo que dedicó "Copete" a cada una de las activida

des señaladas,. del tiempo total de registro. Es· importante acla-:.. 

rat, que tales conductas pudieron ser llevadas ~ cabo simultAnea-

mente, por l~ que la suma aritmética de tales valores no es del 

cien por ciento y, solamente nos proporciona una aproximación del

tiempo que dedicó a cada actividad. 

Descanso. 

"Copetri" se dedicó a descansar el 261 del tiempo total de re

gistro (Cuadro· 12), .alternAndolo con .el patrullaje de su territo-

rio, siendo notoria lü ten~encia de este en buscar sitios dentro -

de la Lobera relativamente solitarios. Los periodos de desear.so -

fueron siempre irregulares, en cuanto a la hora del dia y su dura

ción, siendo m&s prolongado al finalizar la é~oca de reproducción; 
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NUMERO DE VECES 
REGISTRADO 

/ 

PORCENTAJE 
{')(,) 

CUAOR012. REGISTRO DE LA CONDUCTA DEL MACHO DOMINANTE, DURANTE LA TEMPORADA 
1984. EN LA LOBERA DEL ,MORRO SANTO DOMINGO, B. C. 

, 

DESCANSO , PATRULLAJE 

352 860 

26.0 63.4 

•. 

A - AMENAZA. 
AU - AHUYENTAMIENTD. 
, R - RITUALIZACION. 

C.F - CONTACTO, FJSICO. 
cJ' _, MACHO AOUL TO. 

CJ1" - MACHO SUBAOULTO. 

RELEVO COMPARTIMIENTO 

ó d's d' d's 
164 31 20 o 

12.1 2.3 1.5 o.o 

, ,, 

CONDUCTA AGONISTICA 

245 

18.1 

<:! ,, 

Ós 
153 92 

62.5'7.· 3 7. Sl 

A AU R ~F A AÜ R CF 

156 36 51 8 45 44 3 o 

AUSENCIA SOLICITO.> 'DE 
COPULA o 
MllLJNG 

59 301 

4.4 22.2 



es decir durante la primera quincena de agosto, durante la cual -

ocupó el dla casi por completo a descansar. Este tiew.po fué apro

vechado por algunos machos, generalmente subadultos, para patrullar 

el territorio acuatico que quedaba libre. 

'. Patrullaje. 

Se le observó patrullando su territorio acuatico el 63.41 del 

tiempo total de registro (Cuadro 12). La forma de hacerlo consis

tió en un constante nado de. un extremo a otro de la Lobera. alter

nar.do vocalizaciones con pequeños lapsos de silencio y repentinas~ 

salid~s del ~gua hacia los diferentes sectores de la Lobera, ya 

fuera para agredir 6 descansar. 

Relevo en el patrullaje. 

Cerca de la mitad del tiempo que el macho dominante descans6-

de patrulla~. fué relevado por algún otro macho. En el Cuadro 12-

se. muestra que en 164 ocasi.or:es (12.11_) fué relevado por algún ma

cho. adulto y, en 31 (2.31) por un macho subadulto. Lo anterior. r~ 

presenta el 84.11 de relevos r~Elizados por machos adultos: Estos 

relevo! f~eron des~lazados. por "Copete" tan. pronto como regresaba

. al agua, generalmente sin agresiór.. Los relevos realizados por m.2_ 

chos suhadultos ocurrieron principalmente, durante la primera qui!!. 

cena de agcsto. 
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Compartimiento del Territorio. 

En el Cuadro 12 se observa que ocurrieron un total de 20 ca-

sos cuando el territorio acuático fué compartido, entre el macho -

dominante "Copete" y.algún otro mac~o siempre adulto; lo que repr~ 

senta el 1.5% del tiempo total de registro. Tales casos ocurrie-

ron durar.te la primera q~incena de mayo principalmer.te, siendo su

duración variable. 

Conducta Agonistica. 

El Cuadro 12 muestra qt.:e "Copete" realizó un total -de 245 

agiesiones, que representan el 18.1% del tie~po total de registro; 

siendo 153 (62.5%) en contra de machos adultos y 92·(37.5%) en co~ 

tra de machos subadultos. De las.agresiones hacia machos adultos, 

56 {36.6%) fueron amenazas, 53 (34.6%) rltualizacior.es, 36 (23.5%) 

ahuyentamientos y 8_(5.2%) contactos ffsicci. De ios 8-contactos

fisic~s. 7 involucraron_ mordidas entre los participantes. En el -

caso de las agresiones hacia machos sutadt:ltos. real izó 45 {48.9%)

~menazas, 4~ {47.8%~ ahuyentamientos, ~ (3~3~) ritualizaciones y -

ningún contacto fisico. 

Ausencia. 

Durante la últlmt parte de la temporada reproductiva (tercera 

semana de agosto) el m¿cto dominar.te "Copete" no fué otservado er-
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la Lobera, lo·que representa el 4.4% del tiempo total de registro, 

mismo que pudo ser utilizado por dicho individuo en actividades· de 

alimentaci6r. o descanso fuera de la vista del observador. 

Sollci~ud de cópula y cópula. 

Se observo que algunas hemtras, cuyo nO~ero varió de 2 ~ 15 -

individuos, se manten[an flotar.do en grupo er. las aguas cercar.as a 

la Lobera durar.te la época repro~uctiVa, mientras que el macho pa

trullaba su territorio acuAtico cerca de ellas, mostrAndoles poco

interés. Sin embargc, el macho de vez er.cuando nadaba cerca de 

ellas, debido a que seguia a alguna hembra, que desprendi~ndose 

del grupo se dirig[a a nadar cerca de él, dando algunas vueltas a

su alrededcr. A tal comportamier.to de las hembras, asociado a la

c6pula, lo he bautizado como "Solicitud de Cópula". Heat (1985;---

1986) reporta un comportamiento de las hembras se~ejante al descrl 

to por mi, ilamado "Mi-Uing", el cual se asocia a la cópula •. mismo 

que se ha observado unicamente en la l. San Nicolas en el,Sur de -

California, E. U. A. Sin embargo Morales (com. pers.) comenta -

que segOn H~at, este comportamiento se refiere a la mutua exita--

ci6n entre hembras con miras a la provocación_ del estro y as[ a la 

cópula aspecto no referido por el autor en ninguno de los dos res! 

menes citados, por lo que hasta el momer.to de escribir el preser.te, 

carezco de la informáci6n suficiente para poder afirmar que ambos

comportamientos de las hembras sean uno solo o no. 
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Esta "Solicitud de Cópula" se observó en 301 ocasiones, lo -

que representa el 22.2% del tiempo total de registro (Cuadro 12).

Este comportawiento pre~er.tó duraciones variables, dejan~o de ocu

rrir siempre q~e algcná estampida tuviera lugar y los animales 11~ 

garan hasta el agua~ 

La solicitud de cópula ~ué observada por primera vez el dia -

29 de junio y por última ocasiór. el dia 30 de julio de 1964, ya -· 

que.durante la temporada 1985 no se registró debido a la brevedad; 

del periodo de observáciones,_. 

Esta conducta de las hembras receptivas atrae al macr.o hacia

el grupo.para asi iniciar el cortejo o juego a~orosc con algunc: de 

las hembras del mismo, posteriormente se inicia la cópula. Por m~ 

dio de un abrazo el macho sujeta a la hembra, ambcs flotan de cúbl 

to lateral ccn el cuerpo semidoblado y sus extremidades posterio--

_ res ectrecruzadas, se mantienen casi com~letamente en silencio y.

sólo re~entinc:mente el macho vocaliza ligeramente, mientras que• la

hembra pasa mucho más tiempo· en apn_ea, con sus extremidades ante-

rieres pegadas al cuerpo. Después se ob~erva al macr.o mover su -

cuerpo, principc:lmente la parte posterior incluidas las extremida

des, agitando las anteriores. palmeando ligerémente a la hembra en 

los ~estados. EstLs mo\imientos pélvicos se incre~entan en fuerza 

y frecuenci~. mientras que la hembra empieza a abrir la boca, in

tentando morder al macho sin ccn~eguirlo debido a su posición. --
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Finalmente, la hembrá se suelta del macho en forma brusca, gimien-

do un poco, procediendo ambos a juguetear en el agua por un mamen-

to, persiguiéndose y dando volteretas. 

Se observó copular al macho dominante "Copete" de la form~ an 

tes descrita ~n dos ocaslo~es Onicamente, amb~s en aguas prcfundas 

'y en la temporada 1984; la pr!méra el 2 de julio y la segunda el 7 

del mismo mes, con una duración de 8 y 11 minutos respectivamente, 

desde el momento del abrazo hasta la disociaciór.. 

Vocalizaciones. 

Las vocalizaciones del macho domiriante ~topete" se registr•~-

ron constantemer.te a lo l_argo de la temporada 1984, de manera cua-

1 itativa, mismas que se relacionaban con casi cualquier comporta~

miento, principalmente con el patrullaje y las agresiones. Gracias 

a la grabación del cassette de audio, se pudo comparar la intensi

dad y frecuencia de Ja s vaca 11.zaci ones; encont rtindose una drtist i ca 

disminución en dichos partimetros entr~ li grabación del df~ 5 de -

julio, fecha en la que "Copete" vocaliza~a fuerte y constante y, -

la del dfa 20 del mismo mes, en la que lris scnidcs por él produci~ 

dos eran débiles e irregulares, manter.iéndose as( hasta la finali

zación de la temporada reproductiva. 

Lo anterior, asociado con la aparente perdida de peso, obser

vada a través del menor volumer. del animal, nos indican el tremen-
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do desgaste que este macho sufrio, lo cual indirectamente probaría 

que los machos territoriales en época reproductiva no se alimentan 

o lo hacen mínimamente. Ade~ás su preser.cia constante en la Lobe

ra, solo se suspendio a finales de la temperado reproductiva en la 

que "Copete" pasaba la mayor porte del d[a fuera de la misma, qui

zá alimentar.dese. 
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PERTURBACION. 

·El cuadro 13 muestra los diferentes agentes perturbadores re

gistrados en la Lobera del Morro Santo Dominso, B.C., como lo fue

ror. el hombre, el coyote (Cani~ latrar.s), el perro y algunas aves, 

siendo el hombre y el coyote los mas importantes con 43 (58.9%) y-

29 (39.7%) dias presentes a Jo largo de las dos temporadas, respe~ 

tivamerite. En ést~ Cuadro se observa que en un mismo dia pudieron 

actuar diferentes agentes perturbadores y aún uno sólo varias ve-

ces, por lo que fa suma•aritmética de sus porcenta.jes no es del --

100% 

Humana. 

En el caso .del hilrr.bre, sus formas· de ¡j~·rturbar la Lobe,ra fue.:. 

ror. mas variada*•· ya qu~ ademas ~e su simple presencia, l~s autom! 

viles, motocicletas, lanchas y aún su basura~ provocaron un. estado 

de ter.sión o "stress" en los Lobos Marinos. Los turistas tanto m~ 

xicanos como e~tran!eros, que llegaren a la Lobera por tierra, fu~ 

rori'los mas importantes ynumerosos, la m.ayoria de los cuales prQ_ 

vocaron_alteratJ~nes al comportamiento normal. de la pobl1ción in-

conscie~tem~nte, llevados por su curiosi~a~. ya fuera por acercar

se demasia~o a toma~. una fotografia ó lle~ar a la Lobera hablando

fuerte. o simplemente al dejar basura er. las cercani~s de la Lobe

ra, como bolsas de plástico o papeles, los cuales se observó que -

al ser transportados por el viento llegaban a la playa provocandc

la estampida de los animales al agua. No obstante, la lntransige~ 
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cia y falta de consideraciór hacia los animales se registro en va

rias ocasiones, com~ se reflejó en el caso de un,~ru~o de amigos -

~ue bajaron a la Lobera con una grab2dcra y bebidas a divertirse -

espantando a los Lobcs Marinos y correteando a los mas pequeños -

con la Onica interci6r de verlos huir asustados. 

Los pescadores lugareños de la cooperativa pesquera "La 

Siempre Viva" municipio Villa JesOs Maria, most1aron respeto hacia 

los Lobcs Marinos, ·asl como interés por la realización del pre~en

te trabajo, el cual siempre apoyaron. No obstante, se registró un 

ataque directo en lancha por parte de. dos pescadores de dicha coo

perati~a en contra de la Lobera, tal accnt~cimiento fué pro~ocado

por los daños que los Lotos Marinos hicieron a sus artes de pesca

Y asl al prcd~cto de la.misma, lo cual tiere consecuencias eccnómi 

cas para los pescadores y sus familias. (Fig~ra 29}. 

Coyote. 

Se inform2 de la ccnstante presencia de coyotes (Canis latrans) 

en la Lobera del Morro Santo Domingo, B.C •. (Figura 30 y Cuadro 13), 

los cuales llegaban gereralmente por las noches (86.2%) en grupos

de l a 3. Dichas visitas se asocian con la pérdida de ciertas 

crlas recién nacidas cuan~c no fueron observados directamente; lo

cual se apoya en la posterior localizació~ y colecta de los restos 

de algunas de ellas (Fragmentos de craneos, de piel y huesos meno-
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E'igura 29. La presencia del hombre en Ja Lobera 
provoca alteraciones en el comporta
miento norma·) de la población. 



res), as1 como excretas de coyote, er. las Areas aledaftas a la Lobe 

ra, ademAs de las huellas dejadas por ellos en la playa, que al -

ser borradas por la marea nos permitieron diferenciarlas dla a d1a. 

En dos ocasiones se les observó capturar algO~ cachorro recién na

cido y en una intentarlo sin conseguirlo (Cuadro 13). 

En 9 ocasiones (31~) se tuvo la oportunidad de observar dire~ 

tamente al coyote en la Lobera; de las cuales 6 (66.6i) fueron no~ 

turnas y 3 (33.3i) diurnas. Las di~rnas ocurrieron entre las 0700 

y las 1300 hrs., los dlas 14,22 y 30 de junio; este Oltimo dla -

tres veces, ya que en la playa de la Lobera se encontraba el cada-

. ver de un macho subadulto reciente~ente muerto por causa desconoc! 

da, ~el cual se alimentó. Durante las noches con luna se observó

la Lobera desde la playa misma, para lo cual nos escondimos entre

las rocas que rodean la Lobera esperando que los coyotes aparecie

ran. De esta formá pudimos ccnstatar sus visitas nocturnas ademAs 

de conccer e ider.tificar el comportamiento de los Lobos Marinos y

el coyote d~rante su encuentro. En las ocasiones en q~e se er.con

traba algOn ~achorro recién nacido y los coyotes bajaban a la Lob~ 

ra, la potlación se partla en dos exactamente" en el sitio en el -

que se localizab~ el cachorro y su madre, pudiendo o no ser captu

rados por éste. 

El dia 14 de junio se observó al micho dominante "Copeteh en

frentar un coyote que se encontraba en la Lobera con una simple --
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Figura 30a y b. Al igual que el hombre el coyote provoca 
alteraciones en el comportamiento de los 
Lobos Marinos, además de actuar como de
predador. 



postura amenazante, a lo que el coyote respondió retrocediendo un

poco y tranquilamente continuó merodeando, sin abar.donar la Lobera. 

Aves. 

La presencia de aves tales cc·mo gaviotas (Larus occldentalis

y L. heermanii), pelicanos (Pelecanus occider.talis), cuervos (Cor

~~) y aguilas pescaderas (Pandion haliaetus), que en otras 

Loberas sólo acusan su presencia hacia los lobos más cercanos a -

ellas, provocaron perturbación en 12 (16.41) dias de observación -

(Cuadro 13); la cual ocurrla como consecuencia de los silbidos, 

aleteos al despegar o aterrizar y por las peleas que sustentabar -

las aves antes mencionadas. 

Perros. 

Los perros se registraron perturbando la Lobera er 8 (10.91}

dias de observaciones. E~tos do~ perros, 1legaban a la Lobera es

porádicamente, siempre siguiendo a algún turista, pescador y aún -

a nosotros mismc•s,· principalmente en busca de cernida y deshechos -

que la gente deja c~ando visita la Lobera; sin embargo, el 25 de -

abril de 1984 uno.de estos perros capturó a una crla recién naci-

da que yacía muerta en la playa, para después enterrarlo aún com-

·pleta, en una de las colinas cercanas hasta que la recuperamos. 
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CUADRO 13. 

TEMPORADA 1984 

FECHA 

19 Abr 
20 Abr 
21 Abr 
22 Abr 
24 .. Abr 
25 Abr 
26 Abr 
30 Abr 
11 Hay 
12 Hay 

13 Hay 

14 Hay 
16 Hay 
17 HAY 
18 Hay 
19 Hay 

20 Hay 
25 Hay 
26 Hay 

28 Hay 
01 Jun 
22 Jun 

07. Jun 
08 Jun 

09 Jun 

10 Jun 
11 Jun 
14 Jun 

16 Jun 

17 Jun 
22 Jun 

23 Jun 
24 Jun 

REGISTRO DE PERTURBACION EN LA LOBERA DEL MORRO SANTO 
DOMINGO, DURANTE LA TEMPORADA 1984 y 1985. 

TIPO DE PERTURBACION 

HUMANA 
HUMANA 
COYOTE 
HUMANA 
COYOTE 
PERRO 
PERRO 
PERRO 
COYOTE 
PERRO 
HUHANA 
HUMANA 
COYOTE 
COYOTE 
COYOTE 
COYOTE 
COYOTE 
PERRO 
COYOTE 
COYOTE 
COYOTE 
COYOTE 
HUMANA 
HUMANA 

(NOCT) 

(NOCT) 

(NOCT) 

(NOCT) 
(NOCT) 
(NOCT) 
(NOCT) 
(NOCT) 

(NOCT) 
(NOCT) 

COYOTE (NOCT) 
HUMANA (flOCT) 
AGUILA PESCADORA 
HUMANA 
HUMANA 
PELICANOS 
HUMANA 
GAVIOTAS 
COYOTE,¿\tc 

~~~f:'' 
PELICANOS 
CUERVOS 
PERRO 
HUMANA 
COYOTE 
COYOTE 
PERRO 
HU HAN A 
COYOTE 
HUMANA 
COYOTE ¡";.:. 
HUMANA 
HUHANA 
HUMANA 

(NOCT) 

(NOCT) 

(NOCT) 

EFECTOS SOBRE LOS ANIMALES 

ESTAMPIDAS MODERADAS FRECUENTES 
ESTAMPIDAS MODERADAS FRECUENTES 

ESTAHPI DA L 1 GERA 

CAPTURA CACHORRO HUERTO 
ACTITUD NERVIOSA 
ACTITUD NERVIOSA 

ESTAMPIDA HOOERADA 
ESTAHP.I DA MODERADA 
ESTAMPIDA MODERADA • 

ESTAMPIDA MODERADA· 
INTENTO CAPTURA.CACHORRO 
CAPTURA CACHORRO HUERTO 
CAPTURA CACHORRO 

ESTAMPIDA GENERAL 
ESTAHPIDA MODERADA 

ESTAMPIDA MODERADA 
ESTAHPIDA MODERADA 
ACTITUD NERVIOSA 
ACTITUD NERVIOSA 
ESTAMPIDA MODERADA 
ACTITUD NERVIOS'I'\ 
ESTAMPIDA LIGERA 
CAPTURA CACHORRO 
ACTITUD. NERVIOSA 
ACTITUD NERVIOSA 
ESTAMPIDA LIGERA 
ESTAMPIDA LIGERA 
ESTAMPIDA LIGERA 
ESTAMPIDA LIGERA 
CAPTURA CACHORRO 
ESTAMPIDA GENERAL 
ESTAMPIDA MODERADA 
ESTAHPIDA LIGERA 
ESTAHPIDA LIGERA 
ESTAMPIDA LIGERA 
ESTAMPIDA MODERADA 
ESTAMPIDA MODERADA 
ESTAMPIDA GENERAL 
ESTAMPIDA GENERAL 
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CUADRO 13. (CDNT 1NUAC1 DN) 

FECHA T 1 PO DE PERTURBAC 1 ON EFECTOS SOBRE LOS ANIMALES 

29 Jun HUMANA ESTAHPIDA MODERADA 
GAVIOTAS ESTAMP 1 DA MODERADA 

30 Juri COYOTE ESTAHP 1 OA GENERAL 
CUERVOS ESTAMPIDA GENERAL 
GAVIOTAS ESTAMPIDA GENERAL 
PELICANOS ESTAMPIDA LIGERA 

01 Jul COYOTE (NOCT) CAPTURA CACHORRO 
HUMANA ESTAHPIDA GENERAL 

02 Jul HUMANA ESTAMPIDA LIGERA 
05 Jul HUMANA ESTAHPIDA GENERAL 

HUMANA ESTAMPIDA GENERAL 
06 Jul COYOTE (NOCT) 

HUMAllA ESTAHPIDA GENERAL 
07 Jul GAVIOTAS ESTAHPIDA LIGERA 

PERRO ESTAHPIDA MODERADA 
08 Jul HUMANA ESTAHPIOA GENERAL 
09 Jul HUMANA ESTAHPIDA GENERAL 

HUMANA . ESTAHPIDA MODERADA 
HUMANA ESTAHPIDA LIGERA 

12 Jul COYOTE (NOCT) 
HUMANA ESTAHPIDA MODERADA 

13 Jul COYOTE (NOCT) ESTAHPIDA MODERADA 
14 Jul HUMANA ESTAHPIDA GENERAL 
15·Jul HUMANA ESTAMPIDA GENERAL 

HUMANA ESTAMPIDA GENERAL 
16 Jul COYOTE (NOCT) 

GAVIOTAS ESTAMPIDA GENERAL 
20 Jul HUMANA ESTAHPIDA GENERAL 
21 Jul HUMANA ACTITUD NERVIOSA 
22 Jul HUMANA ESTAMPIDA MODERADA 

HUMANA ESTAMPIDA GENERAL. 
HUMANA ESTAHPIDA GENERAL 
HUMANA ESTAHPIDA MODERADA 
HUMANA ESTAMPIDA MODERADA 
HU HAN A ESTAMPIDA HOOERADA 
HUMANA ESTAMPIDA GENERAL 

23 Jul HUMANA ESTAMPIDA LIGERA 
27 Jul GAVIOTAS ACTITUD NERVIOSA 
28 Jul HUMANA ESTAHPI OA GENERAL 

HUMANA ESTAMPIDA LIGERA 
29 Jul HUMANA ESTAHPIDA LIGERA 
30 Jul GAVIOTAS ACTITUD NERVIOSA 
03 Agos COYOTE (NOCT) ESTAMPIDA MODERADA 
04 Agos HUMANA ESTAHPIDA GENERAL 
97 Agos HUMANA ACTITUD NERVIOSA 

HUMANA ACTITUD NERVIOSA 
08 Agos GAVIOTAS ESTAMPIDA MODERADA 

GAVIOTAS ESTAHPIDA GENERAL 
15 Agos HUMANA ESTAHPIDA LIGERA 
16 Agos HUMANA ESTAHPI DA MODERADA 



CUADRO 13 (CONT 1NUAC1 ON) 

FECHA TI PO OE PERTURBAC 1 ON EFECTOS SOBRE LOS ANIMALES 

18 Agos HUMANA ESTAMPIDA LIGERA 
19 Agos GAVIOTAS ACTITUD NERVIOSA 

TEMPORADA 1985 

09 Abr HUMANA ESTAMPIDA GENERAL 
11 Abr HUMANA ESTAMPIDA ~ENERAL 
12 Abr COYOTE . (NOCT) 
13 Abr HUMANA ESTAMPIDA GENERAL 
14 Abr HUMANA ESTAMPIDA GENERAL 
15 Abr COYOTE (NOCT) 
16Abr HUMANA ESTAMPIDA MODERADA 

COYOTE (NOCT) 
17 Abr COYOTE (NOCT) 



En el Cuadro 13 se senalan los efectcs provocados a la pobla

ción de Lobos Marinos por los agentes perturbadcres antes mencion~ 

dos. Como se observa en este Cuadro las estampidas (Figura 31) 

fueron las más ntimerosas. Estas estampidas al agua v~riaron en 

grado segOn el agente que las provocara y su duración, mismas q~e

consideramos como ligere, moderada y general, cuando alrededor del 

25, 50 6 100% de la población hulan al agua, respectivamente. Ad~ 

más se registró la actitud nerviosa de menor impacto que la estam

pida ligera, caracterizada por el levantamiento repentino de algu

ncis individuos .de la Lobera qce yacian dormldcs y el encaminamiento

de algunos de ellos en dirección al agua. 

Por otró lado, se observó que una de las consecuencias direc

tas de las estampidas fué el aplastamiento o abandono de las crias 

recién nacidas, momento aprovechado por el coyote para capt~rar a

alguna de ellas. 

En el Cuadro 14 se muestran los valores obtenidos para la pe~ 

turbaci6n tanto mensual como total. En él observamos que los. me-

ses que presentaron mayor perturbación fueron julio (9S.~%) junio

(73.9%) y mayo (70.6%) en 1984 y abril (80.0%) en 1985, siendo de-

72.3% la perturbación registrada a lo largo del estudio; esto e$,
que de un total de 101 dlas de observaciones,73 de ellos presenta

ron algOn mecanismo de perturbación para los animales de esta Lob~ 

ra. 
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Figura 31a y b. Estampida general de los animales al agua, 
como consecuencia de la presencia de algún 
·agente perturbador. 



CUADRO 14. REGISTRO DE LA PERTURBACION HENSUAL Y TOTAL EN LA 
LOBERA DEL HORRO SANTO OOHINGO, DURANTE LAS TEHPO 
RADAS 1984 - 1985. -

TEHPORAOA 1984 OIAS DIAS 
PERTURBADOS TOTALES % HENSUAL 

ABRIL 8 14 57.1. % 

HAYO 12 17 70.6 % 

JUNIO 17 23 73.9 % 

JULIO 20 21 95.2 % 

AGOSTO 8 16 50.0 % 

SUB - TOTAL 

ABRIL - AGOSTO 65 91 71.4 % 

TEHPORADA 1985 

ABRIL 8 10 so.o % 

TOTAL TEHPORAOA 

., 1984 - 1985 73 101 72.3 % 



DISCUSION. 

TamaHo Poblacional Temporada 1984. 

Poblaciór. General. 

Considerando el nOmerc máximo de animales registrado mensual

mente en el Cuado 2, la población de Zalophu~ ~- californianus de 

la Lobera del Morro Santo Domingo, 8.C. durante la temporada 1984-

fué de 452.2+52.7 animales. Sin embargo, el tameHo de !.a población 

éalculado en los resultac:'os es de 338.6±_29.0 individuos, sienc:'o la 

diferencia entre ambos v&lores de 113.6 animales. Por tanto, se -

considera que el tamaHo real de la población debió estar cercano -

al primer valor ~encio~ado, tomando en ci:er.ta qi;e los v&lores de -

nuestrcs censos siempre expres5n el número mtnimo de animales exi~ 

ter.tes en la Lobera en un momer.to deterrrinedo (Cuadro 2, Figura -

4), tal y como lo mencionan Aguayo y otrcs (1977), ya que por di-

ferer.tes razones algi:nos a·nimé.les estar at:ser.tes de·Ia misma. 

La variación mer.sual de la poblaciór. durante el dia •r esta

temporada, mostró ~ue el mayor valor prcm~dio se presentó er. m¿yo

con 407.7±60.3 animales a las 1900 hrs., (Cuadro· 2); no ·obstante, 

si se teman en cuenta sólo los valores máximos observados durar.te

les censos, la myor cantidad de animi!es se preser.tó •n Junio a -· 

las 0600 hrs. (550). De esta formé, Ja cantidad min!ma de anime-

les· observ&da, se p~esentó en agosto a las 1300 hrs.,con 372 indi

viduos • 

• 
En consecuer.cia,se estimi que el tamaHo de la población de la 
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Lobera del Morro Santo Domingo, B.C., es de 536.0±15.1 individuos, 

valor obtenido a p1rtir del promedio de los valores maximos obser

vados en el mes de junio para cada hora del dla, y un número prom~ 

dio de 452.2±50.5 animales. Por tanto, el mes que contó con el ma

yor número de Lobos Marinos fué junio y, agosto con el núrrerc me-

nor con 414.0±39.3 individuos' presentes, hacier.do la misma con~.ld~ 

ración que en el caso anterior. (Cuadro 2). Siguiendo con este -

mismo razonami~r.to, la variación de animales dcrante el dla en el

mes de junio, indica que su número mayor fué de 550 individuos en

la primera hora del dla, valor muy semejante al de la poblaciOr. t~ 

tal seHalado anterlormer.te (551.ll~ 

Machos Adultos y Formación de Territorios. 

La variación de los m'c,·ctios adultos es Útil para determinar el 

periodo de formación de los territorios. En el Cuadre 3 y la Fig~ 

ra 6 y 7 se observa que existe una variación significativa en el ~ 

núrrero maximo de machos adultos registrados er.tre lo~ meses de -

abri 1 y mayo por una parte y, los meses de junio y julio por otra. 

La primer~ diferencia indic•rla la formtciOn de los territorios, 

lo cual se apoya er. la diferencia del prcmedio mensL>al (6.3±3.3) y 

en el nú~ero maximo de machos adultos obsefvados (12). Ademas los 

censos de la tercera y cuarta semanas de abril, efectuados en tres 

horas diferentes del dla, muestran una estabilidad de los machos -

adultcs durante la cuarta sem~na de abril, in~icando q~e en esta -
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semana. se Inició la formación de los territorio! (Cuadro 1). A es 

to se agrega como lo veremos mas adelante, la dlfereccia en agres! 

vldad mostrada por los mac~o! adultos en esta semc.né. Por otro I~ 

do, la segunda diferencia encuectra su explicacióc al observar la

perturbeción~registrade en lo! meses de junio y julio (Cuadro 14), 

la cual se incremecta en éste último mes. 

En consecuencia, SE infiere que la fecha de inicio de forma-

ción de los territorios por lo! mtchcE adultos en la Lobera dcran

te la temporada 1984, ocurrió en la cuarta semané de abril. Para

la Isla. San Nicolas, California, Petersc.n y Bartholomew (1967) y. -

Odell (1981) informan que la formación de los territcrJos se lni-

cia-~n la tercera semc.ca de mtyo y, Morales (1985) para el Islote

el Rasitc y Morales y Aguéyo (1986), péra la Isla Angel de la Gua~ 

da, ambas· en el Golfo de California, inc'icar que la feche de: !ni--

ciacióc de los mismos ocurre durarte l~ primera semtné dE mcyo. 

La diferencia ent1·e la •Echt inforntdc pcr Peterscn y Bartholomew

(Op. cit) y Odell (Op. cit) se explicerlac por las distinta! cond! 

clones ambientales existentes en c~da locali~ad. Por otrc lado, -

la semejahza con lo informé~O por Morales (O~.cit) y Morales y --· 

Aguayo (Op. cit), poc'ria sigcificar que los Lobc! Marinos del Gol

fo y los de la ~osta occidental de la pecinsula de Baja California 

forma~ una población continua, como lo sugieren Orr y otros (1970), 

al comparar los craceos de inc'ividccs de ambés locelldcdes. Lo! -

- 68 -



trabajos que sobre marcación en esta especie se realizar. actualme~ 

te, tanto por los investigadores mexicar.os como por los colegas e~ 

tadounidenses, contribuiran a resolver este problema. sfn embargo, 

no podemos olvidar que esta Lobera se encuer.tra constantemente pe~ 

turbada, lo cual provcca alteraciones en el comportamiento normal_ 

de población, por lo que recomendamos compérar nuestrcs resultados 

con los de alguna otra Lobera menos perturb2da eri la costa occide~ 

tal de la peninsula de Baja California. 

Machos Subadultos. 

La variación mensuel de los maches sutadultos durante la tem

porada 1984 presentó su mayor prcmedio mensual en mayo (7.0±1.8), 

s1 como también su. mayor promedio por hora (7.3±1.4) a las r3oO -

hrs. (Cuadro 4). 

Tomar.do en cuenta los valores maximos observados se conf irm~

lo mencionado anteriorrrente, ya ~ue en el mes de mayo encontramos

el mayor nOmerc de animales obsef'.vado.s por ·mes ( 11) como el mayor 

número de animales ·observados p6r hora (11) a las 1900 hrs., (Cua

dro 4). Puede aprecra.rse que la población de m¡ichos subadultos -

nunca fué estable; durante los meses de julio y agosto tiles indi~ 

viduos fluctuaron ligeramer.te, sier.do en este último mes cuanto se 

obtl!VO su mencor prcmedic mensual (3.2±1.0), el menor promedio por

hora (2.5±0.7) a las 1300 hrs., y el.mernor nOrr,ero observado (3) 
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(Cuadro 5). 

Odell (1972) menciona q~e la población de mochos subEd~ltcs -

decrece a medida que la de los mnctos ad~ltcs se incrementa, no -

obstante esto no se observó claramente en la Lobera del Morro San

to Domingo. B.C., durante 1984. ya que en ella la .constante pertu~ 

baci6n posiblemente provoca una alteraci6r en la estructura social 

de los machos. No obstante si se observar las Fig~ras 6 y 8 y los 

cuadros 4 y 5 el fenómeno que Odell (Q.¡i. cit.) reporta podrfa h<-

berse manifestado durante Jos meses de abril, miyo y junio. 

Hembras Adultas y Arribo. 

La variación mensual de las hembras adultas a lo largo de Ia

Temporada 1984, presentó su mnyor valor prcmedio mensuel en agoste 
. . 

(234.5±39.4) mientras que- en junio. el máximo núml!rc mer.su.al (366). 

Si se observa el prcmedio mensuEl de hembras ad~ltas·se apre

cian. dos aumentos en su núnmrc como se mencionó en ·Jos. resultadcs

(de por lo menos el 19 de abril a mayo y de julio a por lo meros -

20 de agosto). Este resultado corcue~da con lo informedo por Mor~ 

les (1985), quien interpreta la .segun(e arribazon cerno constituida 

por hembras primerisas que llegar a copular por primera vez. Lo -

anterior se ve apoyado por el incremerto de los ju~eniles a lo la~ 

go de la temporeda (Cu&dro 6). Sin duda entre los ju,eniles exis

tfan varias hembras primerisas que no pudieron identJficarse como-
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adultas.debido a su menor talla y volumen comparado con el de las

hemtoras adultas. 

Juveniles. 

La fluctuación de los juveniles durante la temporada 1984 mo~ 

tró una marcada tender.cía al incremer.to, registrada a pbrtir del -

mes de a.bril (36.0.±.7·2) co·n un número maximo de 48 animales, hasta 

por lo menos agosto (66.9±.8.8) con un número maximo de 78 animales, 

como se mencionó er. los resultados (Cuadro 6). Observando los prQ_ 

medios de lof"valores maximos, tal aseveración se ratifica, ya que 

a partir' del mes de abril con 43.7,:!:5.9 individuos, incrementan su:. 

número gradualmente, ·siendo 75.3,:!:2.5 animales en agosto, (Cuadro-' 

6). 

Si se considera que en esta categor1a existe un gran porcent~ 

je de hembras prímerisas, como se·mencionó al tratar a las hembras 

es de absoluta necesidad en trabajos futurcs, .poder dfferenciar -

a las hembras que van a copular por primera vez de las .hembras ju

~eniles, para asl conocer la fluctuación real de loi juveniles du

rant~ la época reproductiva. 

Lactantes del año anterior. 

Tal y como se mencionó en la metodolog1a, los lactantes del -

año anterior se consideraron as! siempre que se les observó nu----
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triendose a partir de la madre, siendo importante mencionar que se 

llegó a observar lactando a individuos cesi tan gran~es como la 

misma madre (Figura 32). Por esto, los ~romedios mens~ales repor

tados en el Cuadro 9 no representar la fluctuación poblacioncl cte

estos individuos, sino las ocasiones en las q~e se les observó lac 

tando; sin embergo se puede apreciar q~e existieren por lo mene~ -

11 l~ctantes del a~o anterior en la Lobera durarte 1984 y, que a -

lo largo de esta época reprod~ctiva, fueron siendo más conspicuos

en forma gr8dual, con excepcióc de los meses de junio y julio, pa

ra alcanzar su máximo eri agosto.siendo por lo general más numere-

sos e~ los censos de la primera hora del dla, con excepción del 

mes de jucio, en el que ocurrió en el tercer cenio, esto debido 

probablemente al hecho de haber exi~tidc mayor perturbación duran

te los censes de la primera y segunda hora en el mes que contó con 

el segundo mayor porcentaje de perturbeción. 

Tales resultados se expli·can si corr•paramos el comportander-to

de estcs individuos con la perturbación registrada, ya que si ana

lizamos el Cuadro 14, encontramos que el porcentaje de perturba--

ción para cada mE•S se incrementa a. partir de abril (57.1%) para -

que en el mes de jurlo y julio alcance sus máximos valores (73.9%

Y 95.2%, respectivamente), decayendo en el mes de agosto (50.0%).

Si consideramos los efectos que la perturbación provoca en la po-

blación, podemos pensar que estos se traducen en un estado de ten

sióc de la población general y que tal tensióc o "Stress" va a ser 
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figura 32. Individuo lactante del año anterior. 



mayor y mas evidente en los individuos de menor edad, como se pudo 

observar en las estampides, donde por lo gecerat, los in(ividuos -

mas pequeftos son los primeros en abandonar atropelladamente la L2 

bera. En el caso particular- de los lactantes del ano anterior, e~ 

te estado de tensión debido a la constante presentia de agentes. 

perturbadores, provocaria ademas, su búsqueda de protección al le

do de sus madres, las cuales tuvieren crias que no. lograroc sobre

vivir mas alla de un dia y, que por dicha razón se encontraban en

disponibi l ided de alimentarlos y abrigarlos; en consecuencia, los

lactantes del a~o anterior se avistaren menos cuando las· hembras -

se prepEraben para perlr o lo acababan de hecer y, mas cuen(o ·1as

nuevas crias habiar. muerto, esto aunado al incremento de perturba

ción en la Lobera. _De esta manera, la lactantia de los in~ividuos

de la Lobera del Morro Santo Domingo en la temporada rep~cductiva

art~rior o 1983, tuvG una duración de 16 meses apro~imadamente. 

Tamaño Poblacional. Temporada 1985. 

Población General. 

Considerar.do el número maximo de animales registrados en los

dos censos completos de la primera quincena de abril de 1985, la -

poblaciór• de Zaloptius E.· californiar.us de la Lobera del Morro San

to Domingo fué de 379 animales (Cuadro 10). La variación diurna -

de la población most1ó que el valor promedio maximo se pre!entó a-
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las 0600 hrs. (373.5) al igual qce el valor maximo observado (379) 

(Cuadro 10). Tales valores se· asemejan bastarte al número maximo

observado en e! mes de abril de la temporadE 1984 a esta hora (382) 

(Cuadro 2). Fué eviderte una tendencia a la disminución del núme

ro de animales a lo largo del d!a, llegardo a registrarse su menor 

número observado (173) a las 1900 hrs. (Cuadre 10). 

Machos Adultos. 

En esta temporada el número maximo de machos adcltos registr! 

do fué de 12 animales (Cuadro 10), al igcal ~ue er el mes de abril 

del afto anterior (Cuadro 3), lo que apoyarla qce la formación de -

territcrios se inicia en la cuarta semana de abril, comn se ~xpli

có anteriormente. La fluctuación diurna de estos individuos pre-

sentó une ligera inestabilidad ya que durante las primeras horas.

del dia (0600 a 1100 ~rs.) su número fué casi constante, registran 

dose su mayor inesta~ilidad entre las. 1200 y las lSOC hrs., para

que al fin~lizar el dia (1600 a 1900) su número se mantuviera cer

cano al vslo~ registrado por la maftana (Cuadro 10). 

Macho& Subadultos. 

El nú~ero maximo de machos s~tadultts observadc fué de 14 an! 

males (Cuadro 10), sien~o dos veces mayor que el núnuro maximo 

observado en abril de 1984. La fluctu¿ción diurna de estcs anima-
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les no tuvo una tendencia definida, siendo en general muy similar

ª la manifestadl por los mEcnos adultos en esta misma tempor2da, -

alcenzado sus valore! maxlmos tsnt0 prcmed~o come cbservado a la -

misma hora (1600 hr~.}. que los moc~os adultos (Cuadro 10). 

Hembras Adultas. 

Las hembras adultas presentaren su númerc maximo a las 0600 -

hrs., con 128 animales, al igu2l que su mayor nOmero"promedio con 

121 (Cuadro 10}. Tales velores, menores al maximo observado y ce~ 

canos al promec!c del mes de abril de 1984 (Cu2dro 5) podrian ser-

ccnsícerados como antecedente al incremento en número observado en 

la segunda mitad del mes en la tumporad& anterior, en la cual co

mo se explicó,.se inicia la arribazon de hembras a la Lobera, es -

·decir, tales valores concuerdan con lo antes expuesto en relación

ª la arribazon de las hembras en la temportdB 1984. 

Juveniles. 

Los ~uveniles presentaron su número máximo a las 1300 hrs .. -

con 50 animales, al igual que su mayor número prcmedio con 41.~ -

(Cuadro 10}. Est0s valores resultan ser muy semejantes a los re-

gistrados para este misma mes en la tempor1de 1984 (Cuadro 6}. 

Las observ•clones de la tempora~a 1985, apoyan lo planteado ant~-

ricrmente al discutir la fluctL~ción poblacion1l de est~s mismos -
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individuos para e: afio anterior, en re:ación a la tendencia al in

cre~ento gradual en número de los ind:viduos juveniles en esta Lo

bera, a medida que avania la tecpor1da repr0du~tiv&. El Cuudro 10 

muestra un comportamiento inesttble de los integr1ntes de esta ca-

· tegor1a de eded a lo largo del d!a, tendierdo .ligeramente al incr~ 

mento durante las horts cercanas al medio d!a. 
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Crfas Recién Nacidas. Temporada 1984. 

Como se muestra en el Cuadro 7, se registrar0n un teta] de 

68 crfas recién nacidas, avistándose la primera de ellas el dfa 19 

de abril y la última el 30 de junio. De este teta!, se observó el 

prccesc del pQr.to a 15 crfa5 (22.1%) el cual serli an&lizadc· poi' 

Ojeda (en prpareción). 

La fecha en la que se registró la primera crfa cQlntide con -

la del. inicio de las observaciones dura~te la tempor~da 1984. Con 

el propoósito de co!'roborar esta fecha de inicio de los nacimientos, 

se visitó la Lobera durant~ la temporada 1985 sln que se registra

ra ninguna crfa. Por tanta se podrfa asumir que. el 19 de abril es 

la fecha de inicio de los pa..,rtos en esta Lobera, sln err.bc:rgo, si -

se toma en cuenta el pese y la tal!~ de las crias de Zalophtis E· -

ca!Jfornianus al nac~miento reportada por Lluch (1969 b), las --

cuales son de 74 cm. y 9.0 ~g. para los machos y 70.5 cm. y 7.7 

kg. en el caso de las hembras como prcmedio, entontes se pueden ca 

talosar como crias normales al nacimiento sólo a dos, sl_endo las

número 62 y 66 (Cuadro 7). La ausen~ia de estos datos durante la~ 

mayor parte del mes de mayo, nos impide establecer con precisión -

la fecha de inicio de los nacimientos normales en la Lobera, ya que 

existe la posibilidad de que estos hayan ocurrido a partir de la -

segunda ·mitad de este mes, lo cual 'corresponderla a la fecha d~ -

Inicio de los nacimientos reportada por Peterson y Bartholomew ---
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(1967) y Heat y Francis (1982) que la situan en la tercera semana

de mayo para la Isla d~ San Nicol&s, California; y con la reporta

da por Morales y Aguayo (1986) que la situan a finales de la terce 

ra semana de mayo en las Loberas que estudiaron dentro del Golfo -

de California. 

Por otro lado, al analizar los pesos y las tallas de nuestras 

crias nacidas antes de la segunda mitad de mayo y compararlas con

las de Odeil (1972) se infiere que fueron cr!as prematuras (Cuadro 

7). Las crias prematuras registradas en la Lobera bajo estudio, -

presentaron su cuerpo completaente cubierto·de un pelaje negro --

obscuro y rizado, pudiendo haber nacido muertas o morir poco 

tiempo después, sin emitir vocalización alguna en respuesta a las-. 

de sus madres, mostrando .un profundo estado de debilidad~ decai--

miento y falta de coordinación, la cual les impedia mamar. Estas

_carac~er1sticas se ajustan a las reportadas por Odell (1972) para-

las crias prematuras nacidas a principios de mayo en la Isla San -

Nicol&s California. 

En consecuencia, del total de 68 crias recién nacidas avista

das, solamente· dos (crias número 62 y 66, Cuadro 7) presentaron m~ 

didas normaies de peso y talla al nacimiento. El hecho de que una 

de ellas haya nacido en la cuarta semana de mayo y la otra en la -

primera de junio y, por otro lado, el hecho de que los dias 13-
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y 14 de mayo nacieran dos cr[as, una de ellas prematura (nOmero 49) 

y la otra sin datos de peso y talla (nOmero 50), ambas vivas, y que 

el d[a 17 de mayo hayan nacido dos crlas mAs (nOmero 54 y 55) ambas 

vivas con presentación cefAlica, as[ como que el 18 de mayo naciera 

otra, también prematura y, la ausencia de medidas al nacimiento de

la tercera y cuarta semanas de mayo, nos pe~~iten plante~r la posi

bilidad de que !·os nacimientos normales en esta Lobera se hayan in.!_ 

ciado en la tercera semana de mayo. Al respecto, Ode11 (1972) men

ciona que el momento en el que finaliza el periodo de. nacimientos -

prematuros y, se inician los normales en una Lobera es dificil de 

distinguir, lo cual apoyarla la posibilidad de que en la tercera 

y cuarta semanas d• mayo encontraremos tanto crtas prematuras como

·normales .. 

La observación de la conducta de "Solicitud de cópula" en el -

agua observada del 29 de junio al 30 de julio por parte de las hem

bras, la cual nos indica la existencia de hembras receptivas o en -

estro, por un lado y, la observación ~irecta de dos copulas, los 

. ·d·las 2 y 7 de julio nos permit•en plantear que l.os partos normales -

ocurrieron en esa fecha (tercera semana de~mayo). 

Nacimientos 

La segunda visita a la Lobera, nos permitió establecer con se

guridad la fecha de inicio de los nacimientos en ella, ya que en la 
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temporada 1985 no se registró ningún parto, ni se observó alguna -

crla recién nacida, por lo que se confirma que la fecha de inicio

de los nacimientos en esta Lobera ocurre en la segunda mitad del -

mes de abril. El Cuadro 8 y la Figura 15 muestran cómo el número

de crlas recién .nací.das no se incrementó mensualmente a lo largo -

de la temporada reproductiva, debido a la total mortalidad de---

ellas, mismas-que tuyieron un promedio de vida de un d[a. Dicho -

cuadro señala que abril fué el mes que contó con el mayor número -

de nacimientos con 38, seguido por mayo con 24 y por junio con 6. 

Existen varias posibles respuestas al hecho d~ la mortalidad

de las crlas recién nacidas en esta Lobera, las cuales pudieron -

actuar conjuntamer.te o de maner individual. 

En Zalophus, las crlas prematuras nac~n muertas o mueren ca

si inmediatamente después del parto (Odell, 1972) y los posibles -

agentes causales de estas muertes son varios. Primero, su muerte

se ha asociado a la presencia de agentes patógenos como la Leptos

pira (Vedros y otros, 1977; Smith y otros, 1974; Gilmartin y ---

otros, 1977) que se sabe causa abortos ~n especies d6mésticas. De 

igual manera, la.presenci~ de substancias organocloradas taies co

mo el ·OOT y ot~as substancias como los bifenilos Policlorados (Oe

Long y ot~os, 1973; Gllmartln y otros, 1976) se ha sugerido pueden 

ser causa de partos prematuros. Además estos últimos autores seña

lan una interrelación entre estas substancias y los agentes pa-
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tógenos como la Leptospira. Odell (1972) menciona que los partos

prematuros podr(an estar relacionados con un mecanismo de regula-

ción de la densidad de población en el Lobo Marino. Otra posibill 

dad poco analizada en relación con las poblaciones de Lobo Marine

es el "Efecto del Niílo", ya que tal fenómeno se presume ha afecta

do drásticamente las relaciones madre-cr(a y la sobrevivencia de -

estas últimas tanto en el hemisferio Sur (Anónimo, 1983} como en -

el hemisferio Norte (Ono y otros, 1985). Por último, otra posible 

causa es la tensión 6 "Stress• al que se ven expuestos los indivi

duos que viven en cautiverio (Harrison, 1969). 

En el caso de los agentes patógenos y substancias contaminan

tes en el medio ambiente, la ausencia de análisis que precisaran -

su existencia en los anima les de esta Lobera" nos impiden descar-

ta r l~ posibilidad de que se encontrarán afectándolos; no obstan

te que en el caso de los agentes patógenos, la si~tomatolog(a re-

portada (Vedros y otros, .QE_. cit) no fué observada. En el caso de 

que tales muertes actuaran·como un mecanismo regulador de la densl 

dad de población, como lo propone Odell (1972), lo escaso de la i!!_ 

formación necesaria pa.ra analizar esta posibilidad eri nuestra Lob~ 

ra, nos limita a solamente referirla. En el caso de la actuación

del "Efecto del Nifto" en la mortalidad de las crlas recién nacidas, 

es muy probable que haya contribuido co~ ella, como lo reflejan -

los resultados obtenidos por Ono y otros, (.QE_. cit.). Sin embargo, 

en el caso particular-de esta Lobera, el principal agente causal -
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de este problema podr1a ser la tensión ó "Stress" provocado por la 

constante perturbación de que es objeto, como se ver~ mas adelante, 

ya que si tomamos en cuenta lo mencionado por Harrison (QE_. cit.}

entonces seria v~lido pensar que la constante presencia del hombre 

en esta Lobera, la cual cuenta con varias décadas, ha propiciado -

un estado de. tensión ó Stress crónico en sus habitantes; el tual

podr1a influir en la mortalidad total de las cr1as recién nacidas. 
1 As1 mismo, esta perturbación no sólo afectó el desarrollo y tiempo 

de gestación de los individuos prematuros, sino también, en el ca

so de las cr1as normales, contribuyó a la falta de atención de es

tos individuos por parte de sus madres en relación al.tiempo y ca~ 

tidad de alimento proporcionado. 

Por otro lado, el coyote (Canis latrans} ha contribuido con -

la mortalidad de las cr1as recién nacidas, ya que como se mencionó 

anteriormente actúa como predador de ellas, adem~s de que se le -

aso•cia con la desaparición de algunas de el las y su posterior ha-

_l lazgo, ya Incompletas; provocando en los integrantes de la ·Lobera 

el mismo estado de tensión que el .hombre. 

Solicitud de Cópula y Cópula. 

La "Solicitud de cópula" se observó en la Lobera del Morro -

Santo Domingo a partir del 29 de junio y hasta el 30 de julio de -

1984, esto es durante 32 dias, registrada en las cédulas un total-
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de 301 ocasion~s, que equivale al 22.2% del tiempo total de regis

tro (Cuadro 12). 

La solicitud de cópula se observó como preimbulo a las dos c~ 

pulas registradas (2 y 7 de julio) realizadas por "Copete" el ma

cho dominante, las cuales tuvieron lugar en aguas profundas. 

Debido a la constante presencia de •gentes perturbadores en -

la Lobera.el comportamiento de solicitud de cópula se vió continu~ 

mente interrumpi~o. por lo cual no es posible asignarle una fecha

en la que se haya manifestado m~s intensamente y as! poder inferir 

el periodo de mayor frecuencia de cópulas. Odell (1972) menciona

que los machos reproductores no prestan atención a las hembras que 

tuvieron crfas prematuras, aún y cuando éstas lo solicita~ activa

mente, siendo en algunos casos agredidas y alejadas del territorio; 

por tanto, si consideramos que los partos normales ocurrieron a -

partir de la tercera semana de mayo, entonces se esperarla regis-

trar las primeras copulas tres semanas después, cuando las hembras 

entran en estro, es decir en la segunda semana de junio (Odell, --

1972; 1981) ó 28 dfas después, es decir, durante la tercera semana 

de junio (Heat", 1985). La observación. de la "Solicitud de cópula" 

en el agua por parte de las hembras receptivas, apoya la existen-

cía de las cópulas, sin embargo, durante estos periodos de tiempo

no se logró observar ninguna cópula, infiriéndose que estas•se pr~ 

dujeron en la noche (S~nchez y otros,1985). La existencia de soll 

citud de copula en la Lobera bajo estudio se podrfa explicar por-
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la misma razón que plantea Heat, (1985), para California; no obs

tante, para nosotros es más plausible que éste fenómeno se presen

ta por la escasez de machos ~erritoriales en la Lobera. 

Por otro lado, la descripción de la cópula en el agua, as! CQ 

mo el hecho de que la hembra inicia y termina la cópula. coincide

con lo informado por Peterson y Bartholomew (1967). 

Observaciones Conductuales. 

Distribución de los Ani~ales en Ja playa de Ja Lobera. 

Consideramos que Ja Lobera del Morro Santo Domingo, B.C., se

vió constnatemente afectada pór diferentes agentes perturbadores a 

Jo largo del estudio (Cuadros 13 y 14), distinguiéndose dos tipos

~e distribución de los animales en la playa de la Lobera. 

El primer tipo o normal, se relaciona con la temperatura 

ambiente y el grado de insolación que los animales reciben. El SQ 

brecalentamiento al que se exponen los Lobos Marinos cuando desea~ 

san en sus playas, es disminuido por ajustes conductuales (Peter-

son y Bartholomew, 1967; Whittow, y otros •. 1971). Dichos ajustes

consisten principalmente del desplazamiento gradual de los anima-

les en dirección a Ja zona de mareas, con lo cual se van situando

sobre sustrato más húmedo, más fresco o mojando su cuerpo mediante 

Ja brisa del oleaje o al introducirse en el mar saliendo a echarse 
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nuevamente, a medida que la temperatura se va incrementando confo~ 

me el dfa avanza (Figura 22), con esto conslguen perder calor por

medio de la evaporación y la conducción (Peterson y Bartholomew, -

Op. ~it.) 

En la distribución anormal, ocurre el mecanismo descrito en -

el caso anterior, con la diferencia de que en la anormal, el pa--

trón de ajuste conductual al calor se ve interrumpido por la aparl 

clón de algún agente perturbador (Figuras 29 y 30), lo que trae c~ 

mo consecuencia la estampida de los animales al agua, que varia en 

grado segOn el agente perturbador que la origine y su duración --

(Figura 31). 

Conducta Agonlstica entre machos. 

Se conoce que la agresividad en Zalophus ~- californianus oc~ 

~re a lo largo del año y entre todos los integrantes de la Lobera, 

como consecuencia de su gregarismp (Peterson y Bartholomew •. 1967). 

pero se expresa más fuertemente durante la época reproductiva, so

bre todo entre los machos de un status social elevado. Los meca--

nismos utilizados por la especie presentan diferentes grados de -- ~• 

agre•ividad; los cuales muestran la tendencia de evitar en lo posl 

ble las peleas francas, sobre todo aquellas que involucren daño fl 

sico (Peterson y Bartholomew, Op. cit). 
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Sobre la conducta agonistica entre machos de Zalophus ~- cali 

fornianus, desplegada durante la época reproductiva, es escasa la

información a nuestro alcance; sin embargo, Peterson y Bartholomew 

en su trabajo antes citado, la describen de manera cualitativa. s~ 

parando los mecanismos de agresión utilizados por la especie en -

tres: amenaza, pelea y conducta agresiva ritual izada, asumiendo.--

' 'que tal división es arbitraria y en muchos casos dificil de dis-

tinguir. 

Como se aprecia en el Cuadro 11, nosotros hemos incluido el -

ahuyentamiento como un mecanismo mas dentro de los utilizados por

los Lobos Marinos durante la época reproductiva, como una forma de 

defensa en contra de la agresión; además, se describe la· postura -

sumisa, ya que se observó que los machos derrotados se vallan de -

ella para detener los emb~tes del agres~r. Por lo tanto, se prop~ 

ne que los mecanismos de agresión en la especie sean cinco, para -

considerarlos en futuros estudios. 

En nuestro trabajo se analiza por separado la co~ducta agres! 

va del macho territorial en cont~a del intruso y. la reacci~n del

intruso en contra del macho territorial. con la intención de pro~

fundizar mas en el conocimiento de las relaciones entre machos de

Lobo Marino durante la época de reproducción, las cuales como yA

se dijo, involucran un fenómeno tan importante como lo es ~a for-

mación y mantenimiento del territorio. 
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Otro importante trabajo que habla de la conducta agonlstica -

de los machos es el de Odell (1972), quien al igual que Peterson y 

Bartholomew (1967) estudió la población de la Isla San Nicolás, e~ 

lifornia. El autor cuantificó las interacciones agresivas entre -

los machos ocurridas ~n la parte final de la época de reproducción, 

concluyendo que éstas fueron más frecuentes entre machos adultos -

(356 ocasiones), que entre macho adulto y subadulto (283 ocasio--

nes), siendo de 8.2% los contactos flsicos registrados entre ma--

chos adultos y de cero en el caso de macho adulto y subadulto. 

En el Cuadro 11 se observa que las agresiones entre ~achos 

adult~s fueron las mas frecue~tes (40& ocasiones) y contaron con -

el 3"4i de contactos flsicos, seguidas por las ocurridas entre ma~ 

chos adulto y subadulto, (371 ocasiones), no habiéndose registrado 

nunca contacto flsico entre estos, lo que apoya lo informado por -

Odell (Op. cit). Además en este cuadro se observa que las intera~ 

clones agresivas entre machos subadultos fueron las menos frecuen

ies (15~ ocasio~s), aspecto no ref~rido por el .éutor antes citado, 

Es importante seftalar que en el caso del macho dominante "Copete", 

de los 8 contactos flsicos registrados, 7 involucraron mordidas e~ 

tre los participantes, como se verá mas adelante. 

En consecuencia, se puede afirmar que las agresiones entre m~ 

chos adultos son las más frecuentes y presentan el menor porcenta

je de contactos f[sicos (ya que entre machos subadultos su valor -
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llega a 36.8%). Las que ocurren entre machos adultos y subadultos 

le siguen a las anteriores en frecuencia, sin llegar al contacto -

fisico y finalmente, las agresiones entre machos subadultos son -

las menos frecuentes con el mayor porcentaje de contactos fisicos. 

L~s interacciones agresivas entre machos registradas en este

estudio, se infiere que fueron motivadas por la formación y defen

sa de los territorios, y no por encimamiento y continuo contacto -

entre unos y otros, que ocurre gracias al fuerte gregarismo de es

tos animales cuando se encuentran en tierra. En estos organismos, 

se observa una tendencia evolutiva de evitar en los posible las p~ 

leas que provoqúen dafio flsico al oponente, de ah! Id escaso d~ 

los contactos fisicos, razón por Ja cual las peleas ritualizadas -

han adquirido una gran importancia en la evolución de la especie.

como un mecanismo de selección natural y sobrevivencia con ahorro

de energia. 

Conducta del macho dominante. 

Los resultados en los Cuadros y 3 nos permiten inferir .l~ -

formacióri de los territorios durante Ja cuarta semana de abril, no 

obstante, nuestras observaciones conductuales no revelaron una pi~ 

na formación de Jos mismos en esta Lobera. Sin em·bargo, los prim~ 

ros intentos de formación de los territorios fueron observados du

rante la segunda quincena de abril y principios de mayo_ en va---
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rios machos, sin lograr consolidarlos. El Qnico territorio forma

do fué el que a partir del 26 de mayo y hasta el 8 de agosto defe~ 

dió el macho dominante "Copete", siendo prácticamente acuático y

contando con una duración total de 76 dfas. La ausencia de un ma

yor número de territorios en esta Lobera podrfa ser la causa de la 

aparición de la "Solicitud de cópula", comportamiento desarrollado

por l~s hembras en estro. siendo consecuencia de la constante per

turbación {Cuadro 13 y 14) registrada a lo largo del estudio, la -

cual como se mencionará mas adelante, ha provocado un estado de --

. tensión o Stress en los individuos de la misma, que trae consigo 

un~ alteración del comportamiento normal de la población . 

. Morales y Aguayo (1986) reportan una duración de 98 d!as (lº

de mayo_al 6 de agosto) para los territorios en la Isla Angel .de -

la Guarda, Golfo de California; por su parte Peterson y Bartholo

mew (1967) y Odell (1972) situan la formación de los territorios -

en la tercera semana de mayo y la finalización de los mi$mos a --

principios de agosto. En consecuencia, el inicio de la época re--· 

productiva en la Lobera bajo·estudio, se asemeja más a la observa

da en el Golfo de California por los autores arriba citados. Lo -

anterior.concuerda con lo ~eportado por Heat (1985) cuando mencio

na que existen diferencias en el comportamiento reproductivo y los 

hábitos alimenticios de los Lobos Marinos del Golfo de California, 

México, y los del Sur de California, E.U.A., debido quizá a las --
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diferentes condiciones medioambientales que existen en cada unn. -

as1 corno a las diferentes especies de que se alimentan. En el ca

so del Golfo de California, la mayor temperatura tanto del agua -

como del aire y la mayor cantidad de alimento disponible, pravo-

can que la temporada reproductiva sea más larga. Sin embargo, en

e! caso de esta Lobera, la duración de la época reprod~ctiva po--

dria estar influenciada además, por la alta perturbación registra

da que pro~lció la formación de un solo territorio, la. presencia -

de la "Solicitud de cópula" y la mortalidad total de las cr1as re

cién nacidas, entre otras. 

En lo que se refiere a la permanencia de los machos en su te

rritorio, que en el. caso de la Lobera del Morro Sinto Domingo fué

de 76 d1as., Morales y Aguayo (1986) reportan 45 dias ~ 21 dtas co

mó prom~dio, con un máiimo de 69 d1as, para la Isla Angel de la -

Guarda, mientras que Ddell (1972) informa que la permanencia de -

un solo macho en su territorio es de 27 dias en promedio y 41. dlas 

como máximo en la Isla de San Nicolás, California. Lo anterior di 

fiere con lo observado en la Lobera bajo estudio en 7 di~s con lo

qua ocurre en el Golfo de California y en 35 dlas con California, 

E.U.A., tales diferencias sa pueden explicar si consideramos. que -

el esfuerzo de observación entre el trabajo de Odel l (~. cit.} y

el reailzado por Morales y Aguayo (Op. cit.}. fué mayor ~n el de -

éstos ültimos, lo cual implicarla una m~yor exactitud en el valor-
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por ellos reportado. De esta manera podemos considerar Que la Lo

bera del Morro Santo Domingo presenta una gran semejanza con lo -

que ocurre en el Golfo de California, en cuanto a la permanencia -

máxima de un solo macho en su territorio. No obstante, es impor-

tante, considerar que en esta Lobera, debido a la perturbación de

que es objeto, podr1a estar reflejando los efectos de la misma, -

por lo que se recomienda que futuros estudios se deberán encaminar 

a profundizar en el conocimiento del periodo maximo de estancia en 

su territorio de un macho de esta especie tanto en el Golfo de Ca-• 

lifornia, como en California, E.U.A., como en esta misma Lobera. 

La grabación de los sonidos aéreos producidos por el macho t~ 

rritorial "Copete" en la Lobera, nos permitió registrar üna consi

derable disminución en la fuerza y frecuen~ia de las vocalizacio~~ 

nes producidas por él, entre la grabación del dia 5 y la del d!a -

20 de julio, lo cual es indicativo del tremendo desgaste f!sico 

requerido para mantener su ter~itorio acuático durante la repro--

dücción, además de obseivarse:un evidente.menor velamen corporal -

entie el principio y el fi~il d~ la te~ritorialldad, lo cual p6--

dr1a indicar que durante la época de reproducción los machos te--· 

rritoriales no se alimentan o lo hacen ligeramente. 

La conducta territorial de los machos de Zalophus ~· califor

nianus, ha sido ampliamente descrita por Peterson y Bartholomew -

(1967) y por Odell (1972) entre otros, no obstante, son escasos --
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los trabajos a nuestro alcance que sobre el anélisis de la conduc

ta reproductiva de los machos adultos se hayan publicado, en los -

que se cuantifique su comportamiento sistemáticamente en su estado 

silvestre. Sin embargo, Shusterman y Dawson (1968) realizaron un

estudio conductual, sistemético y cuantificable, sobre el comport~ 

mi\nto territorial del macho de Lobo Marino en condiciones de cau-

tiverio. 

Los resultados correspondi~ntes al comportamiento del macho -

dominante (Cuadro 12) señalan el porcentaje de tiempo dedicado por 

él a cada una de las conductas consideradas por nosotros, lo cual

hace posible determinar que fué al patrullaje al que dedicó la ma

yor cantidad de tiempo (63.41), siendo r~levad~ de esta actividad

tanto por' machos adultos (12.ll) como por.machos subadultos (2_31) 

cuando se hallaba descansando (26.01) o campartiendo su teriitorio 

acuático (1.51) siempre con algún otro macho adulto. Ast como el

patrullaje lo alternó con el descanso, también lo hizo con las pe

leas o conducta agonlstica (18.1%), las cuales fueron en contra de 

machos adultos (62.51) y de machos'subadultos (37.51); por otro la 

do,·fué 'solicitado a copular (22.21) por algún grupo de hembr.as 

que *e mantentan ~n grupo de f lotac{ón en los momentos en que pa-

trullaba su territori·o. acuático, dejando de estar presente .en la -

Lobera úni~amente en la tercera semana de agosto (4.41), durante -

la cual pasó su mayor parte del tiempo fuera de la Lobera, proba-

blemente alimentándose y descansando. 
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PERTURBACION. 

En el Cuadro 13 se muestra que el hombre con 43 ocasiones 

{58.91} y el coyote (Canis latrans} con 29 ocasiones (39.71} fue-

ron los agentes perturbadores m&s importantes en esta Lobera. En

el caso particular del coyote {Canis latrans} podemos afirmar que

en esta Lobera y muy posiblemente en otras de caracterlsticas sem~ 

jantes actúa como predad~r del Lobo Marino y .qu~z& de algOn otro -

mamifero marino que se reproduce en playa, fuer~ del.ag~a. b&sica~ 

mente a partir de las crias recién n~cidas y d~ algOn otro indivi~ 

duo muerto, ya que nunca se observó que el coyote atacara a indÍ~! 

duos·maiores y, los juveniles lo evadieron ech&ndose al ag~a inme

diatamente (S&nchez y Aguayo, 1987 b}. La constante presencia de~ 

a~bos, junto con la de algunos perros (B oca~iones, 10.91} propi-

ci6 a nuestro juicio 'un· estado de tensión ·o· Stress g'erieral .en los

integrantes de esta población •. tanto, que incluso 'aves que en 

otras Loberas se encuentran compartiendo su es.pacio con los Lobos

Mar1nos sin causar ningOn ~fecto negativo, en ésta se observó que

los per~u~baron (12 ocasiones, ll.41}. 

Este .estado de tensión prov:ocó cambios. bru'scos en su comporta . . -
miento, alterando sus actividades normales y modificand~ su distr! 

bución espacial·. Dentro. de esta.s alterarciones pcidemOS· _mencionar

la posibilidad de los 11bortos y partos prem'aturos .. que ya menciona

mos, las agresiones ~as frecuentes a todos niveles, }a ~ificultad

p&r~ el macho de mantener su gran territorio, las posibles altera

ciones.en el comportamiento de la madre y su cria y las estampidas. 
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Estas estampidas provocaron a su vez el aplastamiento de algunas -

crlas recién nacidas o su abandono momentáneo (Ojeda, en prepara-

ción), la drástica reducción del número de animales de un periodo

ª otro en la Lobera (Cuadro 1) y el abandono temporal o quizá defl 

nitivo de la misma parte de algunos de sus integrantes. Al respef 

to Peterson y Bartholomew (1967) menciona que la perturbación hum! 

na frecuentemente ha conducido a otro.s mamlferos marinos que se r~ 

producen ·en las costas cerca de su extinción, como en el caso de -

Callorhinus. Enhydra, Mirdunga y Arctocephalus.o ha sido el causan 

te de que abandone sus áreas de agrup~ción come Eumetopias en -

las Islas Pribilof (Kenyori, 1962; citado por Peterson y•Bartholo-~ 

mew. QQ. Cit). La prolongada y constante perturbación humana con

duce a los· animales al abandono prolongado de sus Lobe.ras. 

En la Lobera del Morro·santo Domingo, la pre~encfa de los --

agentes perturbadores fué constante a lo largo del periodo de ob-

servacines, siendo más fuerte d~rante los meses de julio (95.21) y 

junio (73.91) (Cuadro 14) .• debido a que durante estos meses tienen 

lugaf lds periodos vacaci~nales, tanto de las escuelas mexicanas -

como de las estadounidenses, .lo que contrYbuye a. elevar el número

de v!s1tantes a la Lobera. Además~ esta Lobera presenta la gran -

·desventaja de ser continental, por lo tanto, de más fácil acce~o.-

lo cuál como se refleja en los Cuadros 13 y 14, contribuye con la

constante perturbación por parte del hombre y otros animales, por -

esto la ubicación de la Lobera, ya sea continental o isleña y, la-
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topografia del área aledaña a Ja misma, adquieren gran importancia 

para la trascendencia de Ja misma. 

Una lobera reproductiva como ésta, que cuenta con 536.0~15.l

animales, en la cual nacieron 68 crias en la temporada 1984, que -

tiene un perturbación del 72.3i (Cuadro 14) y donde el coyote ac

túa como predador, requiere de la ayuda del hombre para seguir 

existiendo. Las medidas que el Gobierno Mexicano pueda implemen-

tar a través de las Secretarías de Estado correspondientes, acomp~ 

ñadas por una profunda campaña de concientizar, tanto a los turi~ 

tas como a los pescadores y sus familias, en relación con la bio

logia y protección de este recurso, contribuirán a que estos anim~ 

les, habitantes de nuestras aguas, continúen viviendo armónicamen

te con las poblaciones humanas. 

Fin~lmente, se recomienda ~on miras a la conservac(ón'de esta 

Lobera 1).- Señalar un área desde la cuál los animales puedan ser 

observndos por los turistas y público en general sin perturbar a -

los animales, desde una distancia adecuada y en contra del viento, 

prohibiéndose llegar a tal lugar: con comida y arrojar basü'ra; 2).

Cdncientizar a la gente en gener~l y a loi habitantes de los pobl~ 

dos cercanos a la Lobera sobre la importancia ·de pr·eservar el -re-

curso; 3).- Solicitar el apoyo de lo~ pescadores ribereños que~ 

navegan la zona cercana a la Lobera para la protección de la mis

ma; 4).- Continuar con los estudios ecológicos y de otra 1ndole, 
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importantes pard el conocimiento de la especie a la vez que estos

investigadores contribuirán con la protección del recurso. 

Tales medidas aunadas a la administración turlstica del recur 

so, por parte de los propios ejidatarlos, contribuir~n con la pro

tección de la Lobera, a la vez que generarán los recursos económi

cos necesarios para lograrlo. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Se informa que la Lobera del Morro Santo Domingo experimentó

una constante perturbación (72.3%) causada principalmente por 

el hombre (58.9%) y el coyote (Canis latrans) (39.7%), lo 

cual provocó una alteración en el comportamiento normal de la 

población. 

2.- El tamafto de la Lobera del Morro Santo Domingo fOe de 536.0~ 

15.l animales, en la temporada de reproducción de 1984; sie~ 

do el mes de junio cuando se registró el número mayor de in

dividucis con 550 y el mes de agosto cuando se registró el no 

mero menor con 372 individuos. 

3.- La tensión o "Stress" provocado por la gran perturbación po-

drla ser la causa de la mortalidad del 100% en las crlas re-

cién nacidas. 

4.- Se reporta la participación de·l coyote (Canis latrans) como -

depredador del Lobo Marino. 

~.- El inicio de la llegada de las hembras a la Lobera ocurrió en 

la segunda quincena de. abril m~str~ndo dos m~ximos ~~ arriba

. miento, uno en mayo y el otro en agosto . 

. 6.- El inicio de la formación de teritorios en esta Lob~ra ~e pr2 

dujo a fine~ de abril y principios de mayo, sin embargo, ei ~ 

único territorio formado se consolidó a finales de mayo de --

1984, teniendo una duración de 76 dias. 
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7.- Se estima que el inicio de los partos en esta Lobera ocurrió

durante la tercera semana de·mayo de 1984. 

8.- La conducta agonistica entre los machos se categorizó en cin

co, siendd éstas la amenaza, la ritualización, el contacto f! 
sico y el ahuyentamiento; además de describirse la postura s~ 

misa. Estos mecanismos de agresión se recomienda utilizar en 

futuros estudios. 

9.- En esta Lobera durante la época de reproducción 1a·s agresio--

nes entre machos adultos fueron las mas frecuentes (406 oca~-

siones), presentando el menor porcentaje de contactos físicos 

{3.4%); seguido por los que se presentan entre macho adulto y 

subadulto (371 oca~iones) sin llegar al contacto .ffsico y; f! 
nal.mente las ocurridas entre machos subadultos las cuales fu_!! 

ron las menos frecuentes (155 ocasiones) con el más alto po~ 

centaje de contactos físicos (36.8%). 

lQ.- Los valores obtenidos de la conducta del Qnicd macho .territo

. ri:al en la Lobera denominado "Copete" fueron patrullaJe. -.,--~ 

(63.4%), descanso (26.0%l, conducta agonlstica (18.1%) relevo 

(11.A%) y comp~rtimiento d~ territorio (1.5%). 

11.- Se infiere que las cópulas se iniciaron aproximadamente cua~

tro semanas después de los qartos es decir durante la terc~ 

ra semana de junio. 
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12.- Se informa de la ocurrencia de la Solicitud de cópula por pa~ 

te de un grupo de. hembras en el agua (22.2%). 

13.- La distribución espacial de los animales en la Lobera varió -

según la hora del dfa y la presencia de agentes perturbadores. 
. ' 

14.- Se recomienda en futuros trabajos relaciona~os con mortalidad 

en esta .especie la u~ilización de técntcas-de detección de 

agentes patógenos tales como la Letospira y la Brusella. 
. ! 

15.- Se aconseja implementar medidas tendientes a proteger la Lob~ 

ra del Morro Santo Domingo a través de regulaciones guberna-- . 

. mentales y_ de una concierit'Ización de los habitantes del c1r_ea. 
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