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J. RESUMEN 

El lobo marino com~n Zalophus c. caltfornisnus, agrupa 
para la temporada de reproduccibn desde mayo a agosto en sitios 
aislados y protegidos, su sistema soc!al reproductivo es 
pollgtnico y territorial. Durante este tiempo los machos adultos 
no se alimentan, por lo que requieren adminlstr3r adecuadamente 
su gasto energ~tico para obtener eficientemente el ~xlto 
reproductivo. En &ste trabajo se considero a la conduct~ y 
permanencia territorial cbmo par~metros indicadores del gasto 
energ~tico; y a las cbpulas como el principal indl~~dor da lo~ 
beneficios de la territorialidad de 109 machos de lobo marino. 

El presente estudio tiene come :iUjotivo central el conocer Ja 
conducta territorial del lobo marino combn durante su pertodo de 
reprodueci·órl. Los objetivos particulares son los siguientes: 
describir las Areas territoriales asl como los machos qua las 
ocupan; conocer si axlste alguna preferencia topogr~fica de los 
animales hacia los territorios; elaborar el etograma de los 
machos reproductivos; conocer la variacibn individual conductual 
y su relación con el ~xito reproductivo. Finalmente se estimo la 
influencia de la con~ucta y c~racter\gticas topogr~ficas de los 
territorios para la optimizaclbn de la estrategia territorial. 

El estudio se realizó en un Area reproductiva de la Lobera "Los 
Cant(J.,,s", isla Angt:il de 13 Guarda. Se realizaron observaciones 
conductuales de los machos territoriales, intrusos y hembras de 
manera ad llbltum , de ocurrencia de eventos y de registros 
focales. s~ elaboraron mapas descriptivos de las caracteristicas 
topocrAflcas. 

De acuerdo a la fecha da 1 legada y tiempo de permanencia a los 
territorio& los machos se agruparon en: machos transitorios, 
individuos que 1 legaron en la tercera semana de mayo y que 
presentaron una permanencia de x=2.4 ! 2.03 dias, No tuvieron 
6x1to reproductivo; machos permanentes , se presentaron con una 
m~yor frecuencia en la primera semana de Junio y con una durac!On 
promedio d~ e:.9 t 15.5 dia~. el 66~ de bstos machos copulb; y, 
los machos sucesores que se presentaron frecuentemente en la 
cuarta semana de jullo y segunda de agosto con una permanencia de 
14.2 t 13.3 dlas, solo el 4.5% de estos machos copulo. 
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En ro;;>cacibn u la conducta territorial de tos machos, esta se 
3gr\.1pl• en •i ca't.egor\as f1Jncionales: DESCANSO, PATRULLAJE DEL 
TERRlTORlO,· A.GRESlVtDAD, y, ATENCtON A HEMBRAS. Al analizar los 
registros de estas conductas en 21 machos se detectaron 
•1a.riaclones lndlviduales. La~ variaciones conductuales entre los 
machos permanentes y sucesores mostraron diferencias 
signiflca~ivas en las conductas de descanso y agresividad, las 
cua 1 es tuieron m3yore!; para los m~chos sucesores. La var iacitin de 
las techas de \legada permanencia, y la conduci:.a entre los 
machos permanentes y suce~ores sugiere que son machos con 
variantes de la estrategia territorial. Por su parte los machos 
transitorios se proponen coma individuos de menor grado de 
madurez territorial y eMperiencia, en etapa de aprendi:eje. 

En relaclbn al ~~lto reproductivo, los machos permanentes mAs 
exitosos presentaron valores mAs altos en la conducta de cuidado 
de hembras, y menores las de descanso. 

Se regislaron entradas de machos intrusos jovenes, subadultos, 
adultos, y grupos en los territorios • La entrada de intrusos en 
los territorios puede sugerir el aprendizaje de las pautas 
territoriales por los mks jbvenes. as\ como la obten~ibn de una 
jerarqula social en el caso de los adultos y subadultos. 

Se contlrma la libre entrada de las hembras en los territorios, 
lo cual pude promover la competencia entre a1achos, favoreciendo 
la cal ldad de los machos ocupantes de los territorios. 
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J, INTRODUCCION 

Desde el siglo pasado, los mamlferos marinos se h&n utlli=ado en 
campos tan variados como en las Industrias, alimenticia, aceitera 
y peletet'a, en el ramo militar, y, para espectttculus e 
lnvestigaclbn. Durante las dos bltimas dl-cadas la preacupacibn 
Por la conservacibn y aprovechamiento adecuado de este recurso so 
ha acentuado, desarro 11 A.ndose un marcado 1 noremento en 1 os 
estudios de estos or¡antsmos. Recientemente ha surgido otro 
factor que ha determinado el creciente intert-s en las 
lnvestigaciones, el cual &e trata de la interacclon BKiStE'nte 
entre los mamlferos marinos y las pesquor!as CAcuayo, 1989>. 

Desde el punto de vista de la cadena tr~fica, los mamlferos 
marinos se encuentran en la parte superior de la p1rAm1de 
al 1mentar la <A guayo. 1989), ocupando un 1 ugar 1 mportante dentro 
de Jos acosistemas marinos. Su abundancia y poslc!On del nivel 
trOttco, son tndices que reflejan el estado de la producclOn 
primaria, por lo que el estudio de ~stos organismos fac111la la 
caraclerl:aciOn de los ecosistemas marinos. 

El lobo marino comtin Zalophus calltornlanus, es una i=speciia- muy 
tam1Jiar para el hombre, principalmente por el u~o que se le ha 
dado en espectAculos y como animales de exhibiciOn. En relac!On 
a M•xtco, particularmente en el Gotro da California, el 
aprovechamiento de ~ste recurso data desde hace dos mil anos por 
los antiguos pobladores de Saja. Cal ltornia, Sonora y Sinaloa 
<Lluch, 1969>. Con un fin comercial, se cazo durante algunos 
ano• en el siglo pasado y en los anos cincuentas del presente 
siglo lo que afecto a la poblaciOn, Desde 1982 el Jobo marino se 
encuentra en veda, sltuaciOn que permftiO a la poblaciOn 
recuperarse CZavala 1990, l"lorales, 1990), no obstante se ha 
detectado su uso como carnada de palan¡res tlburoneroe en 
pesquerlas riberanas del Golfo de Cal ifornJa. Por otro lado, se 

a reportado la rauerte accidental de la especie, al tratar de 
robar ol producto de los pescadores y atorar&e en las redes. 
Hasta ta teoha no •• ha estimado como atoctan estas p&rdidas en 
la poblactOn, tampoco se ha cuantificado el dano oconbmico en las 
pesquertas, por lo que el estudio de estos ptntpedos cobra 
prtmordlal importancia en la polltica conservaclontsta y 
econOmlca del pal•· 
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Para poder implementar uná es~rategla de conservacian apropiada 
de cualquier recurso, se requiere de un conocimiento cientlílco 
que d~ fundamento a las decisiones que se tomen. En H~xloo, tas 
lnvestlcacl~nes clenttflcas sobre lobo marlno se han centrado 
principalmente en a11unos aspectos de su biologla ceneral, 
hAbitos alimentarlos y dlnh~ica poblaclonal en la costa del 
Pacltlco. Para el Golfo de California, los primeros estudios por 
investigadores me>elcanos fueron reall:z:ados ·por el Dr. Lluch 
(·1969), quUm ha.ce referencia •obre la demografta, 
aprovechamiento y biologla general de la especle. Sobre ta 
dln~mica poblacional se han reportado el mayor nCmero de 
trabajos, Aurioles (1982> menciona la tluctuacion estacional de 
algunas loberas de la Regibn Central del Golfo. Horales <1985>, 
dentro de los aspectos del ciclo de vida del lobo marino en el 
l&lote El Rasito, informa el n6mero poblacional y sus variaciones 
a lo largo del periodo reproductivo. Maravilla <1966> reporta un 
trabajo sobre este tema en 5 colonias reproductoras. Aurioles 
(1988> menciona alaunos factores que influyen en la distribucibn, 
asl como en la mortandad de los ani•ales. Zavala <1990) da a 
conocer un trabajo sobre la. poblacttm del lobo marino an. las 
Islas del Golfo de California. Por su parte Hernies <1990) 
reporta la demoaratla de la poblaciOn de la Isla Angel de la 
Guarda. 

Por otro lado, Aurioles y colaboradores <1981> senatan la dieta 
de los lobos marinos. Este mismo tema fue tratado por Orla 
<19B8> para un islote del Golfo, recientemente S&nchez <1992> da 
a conocer las espacies consumidas en dos loberas de la Isla ~ngel 
de la Guarda. 

En relaciOn a la conducta reproductiva dentro del Golfo de 
California, los trabajos han sido gen•rales. Lluch <1969> 
describe las prlnclpale• pautas conductualea, Horales <1985> 
menciona la• fecha• d• parto•, copulas. y ·arribo d• loa anl•al••, 
asl como lo•· dl•• de per••n•ncla de los sachos en los 
territorios. Sin ••barco, no •• han conleaplado de ••n•r• •ls 
formal lnvestlgactones •obre conducta del lobo ••rlno •n su medio 
natural, las cual•• tienen una estrecha relaciOn con tenO~oncs 
demo1rAflcos, conoclmientoa necesarios para aprovechar 
adecuada•ente a aste !•portante recurso renovable. El 
•l1niflcado da la conducta para al ••tudio d• la• poblaciones. ha 
sido •enotonado désde los inicio• de la eto101ta. Fabriclu•, 
(1971>, ••ftala el· papal tunda•ental que deaeapena la conducta 
para la adaptaclOn d• los Individuos al aadio. Por otro lado en 
el ciclo reproductor de loa vertebrados, en e•p•cla1 da lo• 
•••tfaroa, al coaportaaiento cobra un papel b&stco, debido a •U 
lnti•a relac16n con la• actividades fi•lolbaica• <Halthaw•, 
1971 l. 
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En el caso del lobo marino, su sistema social dE: r.eproducclOn es 
la pollgln1a, mediante el establecimiento de territorios 
<Peterson y Bartholomew, 1967). El conocer algunos aspectos 
como: los costos y beneficios que se involucran en la estrategia 
territorial; la distribuc10n de los recursos y caractertstlcas 
topogr6.f'icas del territorio; la variacibn individual en la 
conducta territorial; asl como los factores que incrementan el 
&xito reproductivo de los individuos (optimlzacibn de la 
estrategia terrltorlat >; nos dar&.n la lnformacibn bflsfca para 
evaluar la adecuaclOn de tos organismos. 

A. HISTORIA NATURAL DEL LOBO MARINO COMUN. 

El lobo marino comtm, pertenece a la ramilla Otar11dae, sa 
recpnocen tres subespeclest Z.c.wollebaekl, Z.o.japonlcus y 
Z.c. cal lfornianus, siendo ~sta !lttima la encontf'o.da en aguas 
meKlcanas. Para esta subespacie <Kln¡, 19S3l reportb su 
dlstribuclbn a lo largo de la costa norte de Am€rlca, d&sde la 
Columbia Brlt•nlca en Canadá, hasta el CoJfo de Callfornln, donde 
Zavala (i990l informo la presencia de 28,000 animales 

Esta especie presenta un marcado dimorfismo sexual, los machos, 
tienen una longitud media de z.24 m y un peso medio de 392.15 Kg 
a ta edad de i3 anos, son m~s obgcuros y corpulentos que las 
hembras, pf'lnclpalmente en la reRiOn del cual to y torax <Lluch, 
1969>. Tambi&n presentan una cresta s..agital bien desarrollada 
que le confiere un abultamiento en la parte superior de la cabeza 
<Schefter, 1958>. Las hembras presentan una cotoraclOn cat& 
clara, su longitud media ea de 1.74 m ,alcanzando un peso medio 
de 110.6 kg cuando tienen una edad aproximada de iO o.nos. Por su 
parte los orlos al nacer tienen una longitud entre 0.6 y 0.85 m, 
y un peso de 6 a 12 kg. Las hembras se reproducen entre los 6 y 
li anos de edad, siendo las hembras de a anos, la clage 
reproductora dominante. Los machos •e reproducen d&sde los 8 
ano• •i•ndo los machos de 11 anos los qua tienen una dominancia 
en ta reproducctbn (Lluoh, op. clt.). Estos plnlpedo• Llenen 
una lon1evidad aproximada de 18 ano• en vida libre. 

Su alim•ntacibn consiste principalmente en cefAlopodo• y varias 
especie• de peces, entre las cuate• ae reportan co•o las ••• 
consumidas por la poblacibn del Golfo de Catltor·nio. las de 
Sardinops ~. ~ iaponlcus, Haemulopsis .!.'E!..•• 
Sebastes !.E.• y Merluccius !!Jh.. <Drta, 1968> . y los g6neros 
de Aulopus, Neobythies y Pronotoaramu• <Aurloles, 1988). 
Por •u parte S•nchez <1992> menciona al &6noro Dlaphua al?.!... y 
las especies Trtchurug ~ y Coelorhynchu• acaphopsis 
como presas principales de la Lobera Los Cantiles, y, Trichurus 
!l!.1!.n.!. Y Coelorhynchus scaphosis como especies principales 
en la lobera de la Isla Granito. 
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Al igua.1 que ta u.a:1or\a de los p:tnlp.:>dos. ios lobos marinos son 
altamente gregarios, se reunen en isl~s. islotes y sitios 
protegidos do depredadores terrestres formando loberas. Su 
sistema de repraducciOn es la pollglnia y el establecimiento de 
territorios. El periodo reproductivo se inlcla con el 
establecimiento de lo~ machos en las ~reas territoriales, sobre 
la orilla dE la playa y con una parte acu~tica, territorios en 
donde las hembras llocan a parir para poster1oraente copular 
<Peterson y Bartholomew, 1967). Las hembras paren una crla por 
ono, despu~s de una gestaclOn de 11 meses.y pueden ser fecundadas 
en el periodo de lactancia <King, 1983). Durante todo esta 
tiempo los machos territoriales no se alimentan. Para establecer 
y mantener !JU territorio, los machos present.an vocalizaciones y 
patrones conductuales espeelficos a la reproducción. La c~nducta 
de adquisiciOn de territorios entre machos adulto• se baga 
principalmente en peleas mediante empujones y •ordldaa en el 
cuello, mientras quo para mantener su territorio entre vecinos, 
los individuos cuidan los limites enfrentAndose con 
vocalizaciones, movimientos de cabeza y cuello. Estas conductas 
tambi&n se desarrollan para defensa ante adultos intrusos no 
terr-itorialos <Peterson y Bartholomew, op. cit.>. 

Para el Golfo da California la tem~orada de reproducciOn Inicia 
en mayo , cuando los machos adultos establecen sus territorios 
tMorales, 1985). Dependiendo de la fecha de 1 logada y el tiempo 
de permanencia de los machos sultanes se han distinguido dos 
tipos de territorios: los transitorios, ocupados por machos 
adultos y subadultos al inicio y fin de la temporada 
reproductiva; y los per~anentes, ocupados por machog dominantes 
adultos durante el periodo de partos y copulas U1orales et al. 
1967>. Su estancla territorial es de 46.6 dlas en promedlo 
01orales, 1985). .El. •flnciino de nacimientos se ha estimado en la 
se1unda y tercera semanas de junio <t1orales, 1985; 1990), Ja 
mayor frecuencia de copulas durante la toreara semana de julio y 
la flnallzaclOn de 6ste periodo a mediado• de a1oato, con la 
salida de lo• •acho• terrltorlale• <Garcla et al., 1988aL 
Zavala · <1990> reporta por lo ••nos la presencia de los aachos 
territoriales durant.• t.odas la• ••t.aclon•s del ano, ••cepto •n 
invierno. En ¡oelaclOn a los trabajos para la pobtactbn do ta 
costa del Pactflco se han detectado diferencias en las fechas de 
establecimiento de los territorios raproductl~os a•t como en la 
per•anenoia de los •aohos. Odell (1972> lnfor•O l• lle1ada de los 
•achos en· la s•aunda de junio y una p8r•an•ncla de 27 dias. 

E•tas diferencias en la conduct.a y per••n•ncla territorial entr• 
loa lobos de la costa del Pacifico y lo• del Golfo de California 
requleren de un aayor estudio para definir •i •on •imples 
variaciones en la subeapecie, o bien •on diferencias que pueden 
reflejar un fenbmeno de ••peciacl&n entre •stas dos poblaciones. 
El conocer con pl'•clsibn la conducta territorial de los •achos 
del Golfo da California, aportar& los conoci•lentos b•sicos para 
resolver aste problema. 
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MACHO DE LOBO MARI NO BAJO EL AGUA 
SE APRECIA LA CRESTA SAGITAL 

HEMBRAS,CRIOS Y MACHO SUL.TAN EN IJN. TERRITORIO REPRODUCTIVO. 
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B. GEtlERA!.IDADES DE LA TERRITORIALIDAD 

En la literatura se pueden encontrar diversas definiclone5 
territorio, d~sde una simple brea defend!da o exclusi..,;t.. ha~.t.i' J; 
menc1bn del ahuyentamiento de rivales , D~vies <19781 lo defir·•· 
m•s ampliamente como: el espaci3mento individual o grupal ~n el 
h•bltat de la especie. Recientemente Pool~ \1985> \a de-;·:;-ib 
como: "un ft.rea de l<? cual los anima.les de .la misma. espG"ci=.- so! 
excluidos: por una comblnaciOn de avisos, amenazas o lucho~>''. t•l? 
acuerdo can ~ste autor, el Are~ puede S&r derandida por un seto 
individuo , una pareja, una f~milia o un grupo scci3i: por 
individuos de uno u otro S<:!XO, siendo que en g•:.>ner~d los rn:)chos 
son m~s territoriales que las hembras. 

De acuerdo a su funciOn Barash l1974, en Davies, 1976} dis~ingue 

tre~ tipos de territorios: grandes territorios, donde los 
individuo9 reproducen, crian y alimentan; territorios 
utllizados unlcamente para criar¡ y, territorios usados 
unlcamcnte para aparearse, donde no so defienden recursos lLe~s>. 

En la mayorla de las ~specles los ~achos reproductores pueden 
sostener y defender sus territorios durante todo el ano, abn 
cu~ndo sean visl~ado~ por las hgmbraS sO\o en el periodo 
reproductivo. En otros casos los w.achos son terrltorialea sb\o en 
la estaotOn reproductora, defendiendo ~reas pequenas u~adn~ 

unlcamente para reproducir~e: esta situaclOn se presenta en 
Otarldae y en ~lgunas focas l?oole. 1985'. 

La estrategia territorial puede limitar lndlrect~mente en 
~lgunas e9peC'ies, la riensldRd de la poblaciOn <Edwards, 1962, en 
[)avies. 1978; Hedi¡¡er, 1961 en Hall, 1969>. También hay que 
considerar la calidad del habitat ya que ~i::la determina la 
densldild <Davlet;, 19781. 

ECONOHIA DE LA DEFENSA DEL TERRITORIO. 

Para que un teri \torio sea e-conbmico debe t.uner recursos de uso 
exclusivo del dueno, y cuya defensa no involucre un mayor gasto 
de energla que el beneticio obtenido. De esta manera los 
anlma\es no tormar•n territorios dOnde \os recursos son muy 
abundantes, o dunde varlan da forma lmpreveslble. 
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Para conocer las ventajas selectivas de la territorial ldad o 
estrategia territorial, se debe considerar los costos Y 
beneficios que conlleva !!sta. Brown (1964, en Davies, 1978> 
menciona que un animal mantiene un territorio, sleapre Y cuando 
obtenga benef lelos en terminas de su adecuacltm.. P•ra los 
lnd i vi duos con terr 1tor1 os de reproducclbn, e 1 benet lo lo 
consiste el t!Klto reproductivo. En el caso de especies 
poligamas, un individuo puede aumentar su adecuaclon si tiene 
acceso directo a varias hembras, acumulando de esta •anara m~s 
cbpulas. 

Los costos principales para sostener un territorio son al 
patrut taje y la expulsiOn de los intrusos.. . El patrulla je 
dependerA de la habilidad locomotora del animal y del tamano del 
territorio. A su vez el tamafto y forma de los territorios varta 
de acuerdo a la disposlcibn da los recursos. 

La estrategia territorial es mAg eficiente si se disminuyen log 
costos y aumentan los beneficios. Considerando quo en la 
territorialidad las hembras pueden entrar y salir libre•ente a 
los territorios, los machos deben tener una estrate¡la enfocada a 
retener a las hembras para aumentar •u IUtlto reproductivo. Esta 
ostrategia tendrA que ser mas efectiva cuando se encuentre el 
mayor n~mero de hembras en estro. Por tanto, para que un macho 
obtenga un éxito reproductivo ~ayor debe adquirir o seleccionar 
un territorio que incluy~ varios sitios en los cuales las hembras 
puedan ~riar y cuidar bien a sus hljo•. Por otro lado la calidad 
del macho tamblbn influye en la atracoiOn a las hembras, ya qu• 
•stas seleccionan tanto las condiciones del territorio, coao tas 
caracterlsticos del macho <Orlans, 1969 en: Oavles 1978>. 

Una manera para reducir el costo dol patrullaje y ta expulslbn de 
las intrusos •ln co•ba~ir con ellos, es con •enales clara• y 
avisos, usando desplie1ues eapeci•les. La• marcas de orina, 
tecas y ¡l•ndulas oloro••• •on utill:z•d•• en 1011 _.1taro11 
terrestres. Otras especies usan senales sonora• y conductual•• 
como es el caso de los lobos marinos. Aunque •Sta a&todo puede 
atraer • los depredadoroa, e& •uy eficaz, puea lnfor•• a loa 
co•petldore• de la •l•aa ••p•ol• la locallzaclon precl•• d•l 
territorio defendido. Por otra parte, la• po•tura• corporal•• 
juegan un papel importante en la det•n•a y en la intlaldaclbn de 
los oponentes. 

El costo de la defensa se puede reducir al operar el fenoaano 
denominado "Querido ene•igo•. El ••cho terrltorlal •• a&s 
tolerante con un vecino ccihocldo que con otro macho que va de 
paso o e• una visita axtrana al grupo .. 
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VARIACION EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL. 

Para la gran mayorla de especies territoriales, han 
dlstin1uido varlaotones en la conducta territorial en una misma 
poblaclbn. Considerando la territorialidad como una 
estrategia, decir una vta alternativa de acclOn, las 
variaciones son comune1 dentro del termino de Estrategia 
E~olutlvamente Estable· <EEE>. De acuerdo con Haynard Smith 
C197~>. una estrategia es EE si es adoptad~ por la mayorta de la 
poblaci6n y 'demA& no es faollmente sustituida por otra. Las EEE 
se olasltican co•o continuas, pres~ntando variaciones sutllos en 
un 1radiente, o bl•n ser discontinuas, en el caso que las qun las 
variaciones pueden definirse. Los sistemas blolbglcos presentan 
en su mayorta estrate¡ias continuas. También las EEE se pueden 
definir en puras y mezcladas. Las puras son aque!Jag donde a una 
condlclbn dada, pr••entan una estrategia Onlca¡ las mezcladas son 
una comblnaclOn de estrategias que se presentan cada una con una 
probabilidad propia, bajo ciertas condiciones. La variaclOn de 
las EEE asta llmltlda por el genotipo de Ja poblaclOn. Una 
estrategia es adoptada dependiendo del fenotipo del individuo y 
de las condiciones del medio, Los resuJtados de una estrategia 
pueden ser una menor o mayor adecuaclbn. 



11. ANTICIDINTIS 

De acuerdo S&nche2 C1987l entre los primeros estudios 
etolbglcos en pintpedos se pueden mencionar los de George 
Steller, qul~n en 1741 realiza obsorvaclones conductuales en 1os 
1 obos marinos Eumetoplas Juba tus en la is la· de Bering, 
CSteller, 1751 en Peterson,1968). Posteriormente, Scammon en 1874 
adem&s de referirse a algunos aspecto• sobre la demografta de los 
pintpedos, aborda generalidades conductuales. En 1968, Peterson 
da a conocer un trabajo acerca de la conducta social de los 
plntpedos, espectficamente a la ecologta, ciclos conductuale•, 
territorios, harems y el slgnlflcado funcional de la conducta 
socle. l. 

Una de las especies de ptnlpedos m&s estudiadas en vida libre es 
el elefante marino Hlrounga angustlrostrls. Entre lo• trabajos 
lntclales de la conducta reproductlva podemos mencionar los de Le 
Bceut C1974l, quien relaciona la lmpottancia de la jerarqula 
social de los machos con su actividad aexual, Co• y Le Boeut 
<1977> por su parte resaltan co•o mecanismo de •elecciOn sexual 
la incitaclbn de las hembras en la competencia de los machos.. El 
trabajo de Odel 1 ( 1972> sena ta aspectos conductua les 
reproductivos. En 1985 Le Boeut presento. un ampl lo trabajo sobre 
la blotocta de los elef~ntes marinos abordando con especial 
lnter&s tbplcos sobre la conducta reproductiva de la aspecle, 
cuidado materno y comporla~lento de los machos adultoa. 

En relaclbn a los ol~rldos, Gisiner <1985> presenta una tesis 
doctoral sobre la territorialidad do lo• machos y la conducta 
reproductiva de los lobos marinos de Steller Euaetoplaa 
1ubatue. Reol•nLemente •e dlstlnau•n lo• trabajo• d• Campacna y 
Le Boeut <1988) •obra la conducta reproductiva de loa lobos 
marinos del •ur atarla byronla ••peclalaenta en t.emaa 
relacionadoa con la conducta a1r••lva da loa ••cho•, reapuesta da 
las he•bras ante IO!I diferentes aachos, y las diferencias de 
txlto reproductivo entre machos. 

Re•pecto al lobo aarlno de Callfornla, Zalgphu1 o. 
calltornlanua •• puedan •enclonar los trabajo• ctastco• de 
Peterson y Bart.holo•ev <1967>, qul•n•• abordan la hlatorla 
natural y la conducta del lobo •arlno, entre la que d••tacan •1 
coaportaalento territorial de loe aacho•. Schuster•an y Dawaon 
(1988>, relacionan la• vocal lzaclone•, doalnancla y 
terrltorlalldad de 101 aachos. Por eu parte Odell Cl972> aborda 
temas sobre la ·conducta reproductiva d• los aacho•, 'aenclonando 
el período de permanencia y duraclbn de los machos territorial••· 
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Poc~s son los trabajos •Speclticos de conductn reprodu~tiva 
hechos por mexicanos, Daniel Llu•::h <1969> do;:iscribia rdgunos 
patrones conductuales del lobo marino tanto en tlerr~ como en el 
agua, menciona la territorialidad ;y JerarquizaciOn de la espe~le 
en aguas del Golfo de California . 

Por su parte el grupo de tr:>.bajo de Mam{fo;!rOs Marinos de la 
Facultad de Ci~nctas, UNAM, lnici~ IQS e~tuaios reter&tit~~ ~I 

Jobo marino d~ntro del Programa ae 1nvsstigaci~n "Biologla de los 
Mamlferos Marinos del· Paclti-zo Mexicano" <Acuayo, 1982>. En 
1983 lnlción inv~stigaciones acerca del compor~~mi~n~~ 
reproductivo en una lobera de la cost;,. .jeJ Paclt1co. i.<.bAt':;?irido 
aspectos sobre la estancia tCrrritc.irial, cor1ducta agonistica ;y 
tiempos de !nversi~n en las distintas actividades d~ los mach~~. 
asl como la descripcibn de las conductas m~s comunes de partos y 
-::Oputas, Tambléon se determino al impacto turlstico y a la 
presencia del coyote, como los prirlctpal&s agentes perturbadores 
en esta lobl;ira ocasionando el 100,. de la mortandad de las crtas 
CSAnchez,1987: Sbnche: y Aguayo 1987a~1987b>. 

Dentro del Golfo de Calitornia, el grupo de trabajo desarrollO en 
1983 y 1984, estudios sobre aspectos reproductivos en la lobera 
del Islote "El Raslto", donde se dan a conocer las fechas de 
llegada de los machos' territoriales, P.I periodo de nacimientos y 
de cbpulas, as! como aspectos generales sobre la conducta 
reprod•J~tiv3. tHorales, 1995; Hora les y Aguayo, 1966). 

En 1985 se desarrolla el Proyec~o de JnvestigacJbn denominado 
"Reprodu~cibn de Z&lophu~ calitornlanus en la Isla Angel de la 
Guarda y de Phoca vltulina en la Bahla de Todos Santos e Isla. 
San Martln, e.e. lAguaya, 1964> abarcando estudios sobre la 
conducta reproductiva de la especie en la lobera de ta Isla Angel 
dt;o la Guarda, Golfo de Cal itornia. Con este proyecto se inician 
tas observaciones sobre la territorialidad de los machos de lobo 
marino. En 1987 se ampl lan Jos estudios, desarroJ lando '3-I 
Proyecto : "Ecolo¡la del lobo marino comOn en el Golto de 
California" <A¡uayo ~· 1987> el cual enmarca esta tests de 
1 i<:t!'n·:l:at\.1ra.. Como t'l?'S•.JI tando de l~s inve~t!gaciones se han 
generado cuatro tra~ajos iniciales cGarcla ~. 1988a: 
1986b; Garcla y . A1uayo, 1990a: 1990b> que mencionan las 
dit•renclas conductuates entre las loberas del Pacl_fico y del 
Golto. En 1989 se da a conocer un trabajo que describe los 
apareamientos en la lob~ra de la Isla An1el de la Guarda <Garcta 
y A¡uayo, 19B9i • Finalmente en 1981 se presenta un trabajo 
sobre Jaa Areas de preterencta de las he~bras en los territorios 
<Garc!a y Aguayo, 1991a>. 



Con 1 a pres en le tes! s se pretende conocer 1 a conducta 
territorial de los machos adultos del lobo marino, considerando 
que como en cualquier territorio reproductivo, los beneficio~ de 
la defensa territorial de los machos de lobo .marino combn, son la 
obtencion directa de las copulas. mientras que los costos 
involucradas residen principalmente en: 

aJ el tiempo que permanece el macho en el territorio, sobre 
todo si tomamos en cue_nta qua e i macho se encuentra en ayuno. 

b) las conductas generadas (peleas> en adquirir un buen 
territorio <mientras mejor sea el territorio m&s competencia 
habr6.>. 

c) las actividades de patrullaje y defensa hacia intrusos. 

d) las conductas enfocadas a atraer a hembras. 

El tratar de ¿ismlnuir los gastos 
mantener hembras receptivas en 
economla territorial del ~acho. 

aumentar con la dl•posiciOn de 
contenaa las condicione• adecuada 
depredadores, 

y aumentar la probabilldód de 
los territorios optimiza la 
La atracoiOn de hembras puede 

un &rea territorial que 
para la crianza y defensa ante 

Por otro lado el dismlnuSr los costos puede involucrar un tiempo 
da permanencia bptlmo y oportuno en loa terrltorlos; as! como una 
dlsminuclbn en laa conductos agonlstica~. El conocer la •anera 
en que los macboa optlmlz•n su estancia territorial, es una parte 
primordial para astl•ar ta adocuacibn de lo• lndlvlduos. 
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111, OBJETIVOS 

A. GENERAL 
Describir la territorialidad de los machos del lllbo mafino 
combn en la Jobera "Los Cantiles". 

B. PARTICULARES 

a> Describir las pautas conductuales territoriales de los machos 
sultAnes y determinar tunclbn, durante el perlado 
reproductivo. 

b) Conocer si el ntimero dt! hembras y crtos. son factores 
importantes para medir el bxito reproductivo de los machos, es 
decir los beneficios de la territorialidad. 

e> Describir las caractertsticas topogrAticos que seleccionan los 
machos para establecer sus territorios. 

d) Establecer el periodo da la pormanencfa territcrial en Ja 
Lobera Los Cantiles. 

e> Describir el comportamiento de los machos terrtt~rfales 
enfocado a los macho& intrusos, establecer si existe vartaci~n de 
acue_rdo a 1 as diferentes ca teg_or i as de edad de los intrusos. 

t> Estimar con ba•e al tiempo de permanencia y la conducta de 
los machos, si existen variaciones en la eatrategla territorial. 

a:> Oescrlbir con base a la conducta de los animales, al 
equilibrio energ&tlco de la estrate9ia territorial. 

h> Establecer sl en los machos territoriales sus conductas 
agontstlcas, as! como las enfocadas a las hembras, pueden 
tncre••ntar su poslbllidad de copular. 

1> Conocer la inftuencla de la topografta, en la economta 
terrltorlal. 



IV. AREA DE ESTUDIO 

La Isla Angel de la Guarda esta. local izada en la parte Norte del 
Golfo de California, entre los paralelos 29'00' y 29"34' de 
latitud Norte, y, los meridianos 113 ... 33' y 113'" 09' de longitud 
Oeste <Secrtetarla de Marina, 1987>. Separada de la pe.ntnsula 
por el Canal de Ballenas, cuya amplitud mlnlma es de 13 km, es la 
segunda isla m•s grande del Golfo de California. con una longitud 
aproximada de 80 km y una anchura mAxima de 20 km, ocupando un 
A.rea de 895 kmL <Gas ti l et al. 1983>. Figura 1.. 

Distribuida a lo largo de la isla hay una cadena montanosa de 
abruptas pendientes, alcanzando su mAxima altura en el oxtremo 
norte con 1315 metros sobre el nivel del mar. La costa de su 
porción occidental es regular y ostA compuesta en su gran mayorla 
por acantilados rocosos mientras que la regiOn oriental presenta 
ademlls de una eran bah la, rel leves tA.n distintos como e1Ctensa11 
playas de cantos rodados, numerosos acantilados y, una pequena 
laguna en su extremo sur <Secretarla de Harina, 1979>. Su 
composiclOn geolb¡lca es en su mayorla de basamento volcAnico del 
Hiocenoi sedimentario marino del Pliocenot?>. CGastil et at. 
1963). 

Un factor que cambia la topografla de la costa es la variaciOn 
de mareas; en el Golfo de California •on en su •nyorla 
semidiurnas, presentando dos mareas bajas y doa mareas altas en 
24 horas, con una amplitud aproximada de 3.5 •para •ata resten, 
ocasionando fuertes corrientes que se acentoan entre las islas 
Clnstltuto de Geoflslca UNAH, 1986>. 

La ve1etaclCn se compone principalmente por distintas especia• 
de choya, matorrale•, cardenales y nopaler••· En &reaa c•rcanaa 
a la costa existen Jaujas y plantas rastreras reelstentes a la 
sal lnJdad. Entre los vertebrados que habitan la isla predo111lnan 
los reptiles, prlnclpalmente la1artljae, iauanaa y serpientes; 
avas mari~as como ¡avlota parda, 1avtota co•bn. petreles, p&jarow 
bobos, cormoranes, pelicano•, &1uilas pe•cadoras, •ntr& la• aAs 
numerosas. Tierra adentro •e lleaan a observar buteo• de 
dlstlntas especies. Dentro de los mamlf•ros t~rrestre• •blo se 
han reportado ratones y 11urct6la1os, caractel"l•t.lca que favorece 
a la presencia de los lobos marino• en la l•la, al no haber un 
deperedador terrestre importante. 
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La Lobera "LOS CANTlLES" se localiza al noreste de la Isla 
An1el de la Guarda, con coordenadas 29~13' de latitud Norte y 113~ 
29' de lon1ltud Oeste. Tiene una eKtensibn aproximada de 1300 m, 
•U parfl l es. trre1ular, encontrando principalmente playas de 
cantos rodados con numerosas bah las, y, acantilados . Sus 
riberas estAn formada• por base de acantilados de extensiOn 
váriable con cuevas y arietas de poca profundidad en su base, 
intercaladas por playa• de grava de rocas de deeprendtmlenro 
rodeadas por a6antilados de 30 a 60 m de altura, excepto por una 
playa de ¡rava que es 'ta parte final de un ·extenso arroyo ubicado 
al norte de la lobera <H?rales, ,1990). 

Su topografta submarina es irregular, con profundidade~ que van 
de O a 15 m en los primeros 30 m de costa, en su gran mayorla 

presentan pendientes 

El ~rea de estudio dentro de la lobera se centrb ospecltlcamente 
en su extremo norte, seleccionando y nominando 4 zonas, descritas 
a continuaciOn de norte a sur, modificadas de Morales <1990): 

ZONA, A • - Es una Bahla compuesta por cantos rodados, tiena una 
extensiOn aproximada de 45 m de largo por 25 m de anchura y una 
pendiente suave de 20• • En la parte norte y muy bien protegida 
se encuentra una cueva de aproximadamente 1.50 m de altura por 2 
m de protundidad. Dispuestas irregularmente en la segunda mitad 
de Ja playa se encuerltran rocas aisladas de desprendimiento de 
textura rasposa que forraan tosas y dividen el Area en 
pequantslmas bahlas y ensenadas. En Ja parte final de la playa 
se encuentra una barrara de rocas planas de conglomerado y de 20 
m de eKtenslOn, la cual tiene hendiduras y canales dond~ se 
estanca el aeua. Figura 2. 

ZONA B.- Es una playa de cantos rodados con 110 m de lon1ttud 
por SO m de anchura. Tiene una pendiente de 15ºa 20ºen sus 
pi:tmeros 20 m para luego hacerae ml.s abrupta. EstA limitada •n 
su parte •ur por una pared de acantilado de aproximadamente 10 m 
de al tura. Fi 1ura 3 .. 

ZONA c.- Co•puesta por la ba•e del acantilado la cual forma 2 
grandes bloques de rocas planas a manera de piso, el primero de 
15 m de largo y 10 m do ancho, y el segundo de 20 m de Jargo,con 
una anchura de 70 m, y, proyectlndose hasta 50 m a la costa. Los 
do• ••t•n f ormadoa por rocas plana• de textura raapo•a con 
al1un•• to••• y hendiduras con agua de eatanca•iento. En sus 
par•dea se obaerva una zona con numero•as cuevas y sitios 
prot•1idoa del sol. Entre los dos bloques de acantilado se 
encuentra una playa de canto• rodados y pleo de roca con 10 m da 
ext•n•l~n, cuya parte acuAttca ea una bahla de a1ua• tranquilas 
con rocae de desprendfaiento en su parte central. El •e1undo 
bloque posee taab16n una pequena bahla da 10 m, con a¡uas 
tranquilae prote1tda por rocas de desprendimiento y por el propio 
piso del acantilado. Ftaura 4. 
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ZONA D. - Corresponde a una p 1 aya de cantos rodados con una 
longitud de aproximadamente 35 m de largo por 25 m de ancho. Su 
pendiente sube suavemente <20° ). Se.encuentra lfmitada •n el 
norte por una continuac10n del acantilado e, la cual for•a un 
piso de rocas planas de textura rasposa de 15 m¡ y al sur por una 
base de acantilado de 40 m de longitud tormando una barra de 7 • 
do altura con distintos pisos a manera de escalara. En sua 
paredes hay numerosas cuevas, una, en la parte norte, de 1.2 • d• 
altura por 3 m de pofundidad. En Ja re1ton •ur encantamos 
cuatro, de dlversos tamanos, siendo la prlnclpal de de 4 • de 
potundidad por 1 m de altura. Junto ha estas cuevas encontra•os 
un Area de rocas de desprendimiento de •A• de 1 • de altura, 
sirviendo de sitios de protecclbn donde· se for•an pequanaa tosas. 

-Figura s. 

CAMBIOS.DE MAREA EN LA LOIBRA LOS CANTILES. 

Los cambios de marea abarcan extensiones ha•ta de 50 • en un 
plano horizontal, y 2.z m vertical, cuando se.pra•entan las 
mareas vivas. Durante las mareas bajas se ob•erva una e•ersJon 
¡one~al da todas las barras y pies de acantilado, ast como las 
rocas de desprendimiento de hasta 2 m de altura qua •e encuentran 
en lugares co9teroa. En las playas de canto• rodados se 1 legan a 
descubrir cantos m•a arandes de hasta 30 e• de radio y con 
textura resbaloza. Cuando se presentan las ••reas altas en la 
zona A se sumerge la barra recosa de 2.3 m de altura, tnund6ndo•e 
los territorios y un16ndose con la zona B, la cual •• una playa 
eXtenaa de canto• rodado• cau•ando la aarupac16n de la• he~bras y 
juveniles en la •i•aa, y en ·a11unas ocastan•• la p•rdlda de los 
limites terrltorlale• d• algunos machos. En la zona e 
daaaparecan los pisos de roca, quedando en su .. yorta territorio• 
acuAtlcos. F11ura e. Por •u pa_rte en ta zona D •• aumer1e el 
p1•o rocoso. a launas cuevaa de la pared -d• . I• playa con una 
altura de 1.4 • •• Inundan, quedando deaublerta uñlcaaente Ja 
playa de cantos rodad.os. 
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LObERA ~ CAST!LES. 

F!GrRA ] • LOCÁLIZACIO:I DE LAS ZOSAS A, B, e y D .DEL AREA DE ESTI'DfO 
SELECCIONADA EN LA LOBERA LOS CA~IILES, ISLA AXGEL D~ L~. · 
GrAROA, GOLFO DE CAL!FORX!A, MEXICO. 

-zo-



011 

-:..!-



[] 

·
~
 

~ l 

~
.
:
 

-
z
.
z
~
 



0111 
( 

E
 

( 

~ '° ¡¡ 

"' ~ . " e 
.§ - e 
-~ -

l 8 " 
e 

2 
•O

 8 
';t 

~
 

. .; 
~
 

~
 

,:;; 
"-u 

~
 

-
;
 

~
 

•:"! j 
~
 

E
 

~
 

·r. 



"' ~ e o 

" ~ " " e 
~
 

u 
e 

-::::---



-
~
:
-
-
1
 1 



V~ HETDDOL.OG 1 A 

.A.RIGISTRO QI DATOS 

Esta estudio se realizo durante los periodos de reproduccibn 
del lobo marino en los anos de 1965 a 1989. En 1985, el trabajo 
de campo tuvo una duraciOn de tres· meses, del 9 de mayo &I 5 d~ 
agosto. En 1986 las observaciones se iniciaron el d1a 15 de mayo 
finalizando el 9 de agosto. Durante 1987 el periodo de trabajo 
comprendiO del 4 de junio al 20 de agosto; en 1988 los registros 
se lniclaron el 8 de junio para finalizar el 20 de agosto. En 
1989 el trabajo se inioiCI el 6 de junio terminando el 10 de 
agosto. En el Cuadro 1 se muestra por ano el nOmero de dlas y 
las horas de observaciOn empleados para desarrollar la presente 
investigaciOn, en 5 anos de estudio se acumularon un total de 271 
dlas y 1372 horas de observaclOn. 

CUADRO 1. Horas y dlas del esfuerzo de observaciOn en la lobera 
"Los Cantiles". Veranos 1985-1DB9. 

ANO 

1965 
1966 
1967 
1966 
1969 

TOTAL 5 

OIAS 

60 
62 
68 
41 
50 

271 

HORAS 

193.5 
203.8 
556.6 
197.2 
221.3 

1372.4 

. Las observaciones se ·real izaron diarlament& entre las 6:00 y 
20i00 horas con la ayuda de binoculares 10 X SO y 8 X 40, 
telescopios y cAmaras reflox con lentes de SO, 70, 120 y 200 mm., 
y cuentabultos. Los registros se realizaron en t&rrltorlos 
r•productivo•, con•lderando estos oo•o •rea• de~endidae por 
••cho• adultoe, con la pr•••ncla de heabras adultas y juveniles. 
Los sltlos d• observaclOn se selecclonaron con•lderando su 
aceeclbilldad sin causar perturbaoibn en los animales, ast como 
poder ob•ervar el mayor nbmero de territorios poaibles. 
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Para cumplir con los objetivos del trabajo se real izaron las 
siguientes.actividades: 

l. Oescripclbn de las &reas territoriales. 
2. Censos de los a~imales por territorio. 
3. ldentlflcaclon de Anima1es4 
4. Observaciones conductuales. 

1.DESCRIPCION DE LAS AREAS TERRITORIALES 

Para conocer si existe un det.erminado t1p0 de sustrato para la 
.seleccion de los territorios se calcularon los porcentajes de 
cada caractertstica topogrAfica. En 1985 mediante observaciones 
ad libitum se distinguieron los limites territoriales al 
localizar las pautas agonistlcas entre machos vecinos. Durante 
los primeros dlas de trabajo en 1966 se pintaron cuadrantes de 5 
metros en las zonas A, B, C y O, los cuales sirvieron de 
referencia para estimar el tamano y oaracterlattcas topogrAficas 
de los territorios con la ayuda de mapas y to~ograttas. Los 
distintos tipos de sustratos clasificaron de acuerdo ni 
tamano, morfologta, textura de la roca, ademas de analizar la 
cobertura del agua en mareas medias. Se consideraron tambt&n las 
formaciones topogrAflcas que cambian el terreno como pozas, 
cuevas y barreras <Ver ap~ndlce l>. 

2, CENSOS POR TERRITORIO 

Para conocer el n~mero y categorla de los ani•alea, as! como la 
presencia diaria de los machos adulto~ cada territorio &e 
real Izaron cens.os durante todos los ano• de estudio en las Zonas 

.e y o a las 6:00, 10:00, 14100 y 18:00 horaa, especificando¡ 
fecha, hora y nivel de ••rea .. La dlter•nctaoion de los ant•al•• 
de acuerdo a su ••~o y edad se realiza en baso a Ja• 5 cat•¡orlaa 
<Hacho• Adultos, Hachos Subadultos, Ha•bras, JOv•nes y Crlos> 
propuesta• por Le Boeuf •t al. ( 1963 > y •odt t lea da• por 
lnvestt1adar•s como Aurfolas C1962>. Morales Cl96S>, S&nchez 
(1987>, Zavala <1990>. De acuerdo a •u comportaalento •• incluyo 
la cate1or!a de machos. adultos terrltortales, definida por 
Morales et al. (1967) .. A partir de 1986 •• d•flnleron e 
fncluyeron las cateaorta• da heabr•• con crta, heabraa en a1ua 
ademA• de especificar caractertstlcas conductualea que ayuden a 
la claalflcac!On de Jos Individuos <Ver ap•ndJce 2>. 
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3. IDENTIFICACION DE LOS ANIMALES. 

Para realizar el registro conductual de los machos, se 
Lndividualizaron esquem~ticam~nte medlan~e el registro de 
caracter1stic3s mortolOgicas diferenciables <complex!On, 
desarrollo d~ I~ cresta, coloracien, prese~~ia de cic~tr~~es1 ~ 
caracterlstlcas conductuales dl~tintivas tforma de naja, 
vocalizaciOn> <Forma J>. 

4. OBSERVACIONES CONDUCTUALES . 

En 1965 se realizaron de manera ad llbitum en las zonas A,B,C y 
D durant~ tas horas luz t6:00 20;00 hrsi, con uno o dos 
observadores. A partir de estas observaciones iniciales se 
lograron distinguir 26 pautas conductuales CETOGRAMA, Ver 
ap6~dlce 3), las cuales clasificaron tanto en estados 
lde~pli&gues conductuales con una duraciOn larga o dificil do 
definir ya que cambian paulatinamenteJ. como en eventos 
iactlvldades especlflcas. conspicuas con inicio y fin definido>, 
por lo que se decidieron realizar tecryicas focales para el 
registro de los prlmef.os, mientras que para icis eventos se midit> 
su ocurrencia a un tiempo dado. En 1967 y 1980 los registros se 
eote..:tuaron en la~ .::011.ls e y D, 5 dlas por semana, en tres turnos 
cubriendo las horas luz y con dos observadores. 

1. Focales.- Oespu~s de localizar los macho~ se 
SQleccionaban de manera aleatoria observando a cada uno, 
durante 6 minutos con~inuos, se registraba su actividad 
espacttlca cada medio minuto para obtener 13 registros. 
Fekes tcom. personal>. 

2. Evento•.- DurantP. cada turno se observaban a ta vez todos 
los territorios para registrar los eventos ocurridos pata 
cada macho. <Ver ETOGRAHA, Ap~ndicel. Se anotaba el 
ertuer~o de obser~aclbn Invertido para ~st~ mue~treo. 
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FORMA I 

TD:lm»:IO .,,... 
CXJ11Ull .. 

CIC4T11CJ:S 

SDlAS PAITICJUU.S 

Esquema para individu.al.izaci6n de machos. 
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l. BENEFlCIOS TERRITO~lALE~. Como sa ~ienc~on~ ~n~or\Qr~ent~ 
la:; ':.err:ltorlot> •ie !'<;.>prodi..:::r~ibn t.i.,:-n.-:-, ~~.:..,·;;e· ~:,,· .:::..- \r:.,.:; bt?ncil.'..A'.1·; 
prtncip:des rrl l!xit.c 1.:.pru1.H.1ctt'1.-. P.~1·- rr.•·j!,. P>i f.tt'.ta 
reproductivo de loi:; \ndl,Ji<l•.w5, no bC\5L::, ccnc;;;er el numero do? 
descendier.tcs cJ~ódci~, iequi(.!'t? ..:.:•nuc•.:"I la proporcltn d<?
dos~endic-nles f~rt\le:; y la f.'t·octucel~n d(' los mismos, es decir- el 
tH.1mero de nil'..'t.os lClut.t'1'1·ftc·,,~¡.-, 196~"· En el caso del lobo 
ina.rino cc-mUn dif\c! l co!:o:n.-::t?1· ,i los crios que est.An en el 
terit<:irio ~on del ma~hü que lo ocup.l., mucho mtis dlftcl ! e~ 

conoc~1· si su de;~.::endencl.;. ha sido fl:>rtll. Para este estudio. se 
conslder~ inicialmente lav copulas ~orno medldn de &xito 
reproductivo. Ya que ~ste evento fu~ en ~lguna~ ocasiones 
dificil de c~servar prin~lpnlmente por su corta duraciOn y, como 
lo s1:::i'lalñ Odel ! 1197;:>. !:u ma.yur tr~cut'nci;,. durante la nuche, se 
trato de obtener otros p3rAmetros pard medir el ~xtto 

reproductivo. Se rr.21.!i~aron cor:-elactont.~s de Spearman (Slege\, 
1903> antr~ las copulas y algunas variablec que repre9ent3n el 
~xlto del ~~cha. 

Se sulecctonaron el n~muro promedio de henibras on tierra, n~mero 

de dl:Js que ID!; machos proscn~aron grupo;; de hembr;;:..$ "1n q¡ ili:;1.1a, 
y el nt.Jmero de crlos. condicionos q1Jo aumentan las p.:isibil 1dndcs 
de ~xito del ru:icho, ya q1Jo como s~ menclona.rA mtl.s ;;.dolante la 
mayotia de las hembrau que copularon se dnrtuaron de ~slos ~rupos 
por lo qui? su presencia en los territorio¡.;. puedll'll :;er 1..in factor 
determinante. Para conocer si las hombrdS que se vT,cuentran en 
tierra son las que copuler~n con el macho sult~n. sd constdero ~1 
nOmero promedio registrado durante toda I~ temporada para. el 
antdisls. Finalmente los crlos pueden 5or C:ic:tcres qUE' indiquen 
1a presencia de sus madres y por lo tanto l~ presenc!a de hembra~ 
que entren en estro despubs de pari1. 

2.CARACTERISTlCAS TOPOGRAFJCAS DE LOS TERRITORIOS. Se 
calcularon los porcen\.iajes de l;ios difl"'rente!:> caracter\stl·::as 
topogr&fic~s d€ c~da A1ea ~erritorial. 

3. PERMANENCIA TERRITORIAL. • Se registro la permanencl~ de lo~ 
machos muestreados de 1985 a 1986, se agruparon de acuerdo a su 
fecha de llegada y tiempo de permanencia en mach~s tran~ttorlos. 
permanentes y sucesores. SA obLuvo el promedio para cada 
categoria. asl como el porcentaje de machos exlstosos. 



4. CONDUCTA TERRITORIAL. Se obtuvr:i en 21 machos, la pr-:ipor-cu,n 
de las conductas de descanso, agonlsticas, actividades enfocadas 
a las hembras y patrullaje. La ~ltimas tres se consideraron como 
costos de la territorialidad. En relaclbn a la d~rensa 

territori•I ante intruso& se estimo la variaci~n de re~puestas 
con la prueba de Chi cuaPrada. 

Para las cOnductas agontsticas entre veci11os, anali.::O la 
inf.luencia de las barreras naturaleE> y la experiencia. Ue los 
machos mediante la prueba de U de Mann-Whltney. Las conductas 
agresivas ante intrusos se analizaron on relaclOn al tipo de 
respuesta del macho, sa realizaron pruebas de Chi cuadrada r~ra 
conocer si exlstla dit~rencia de conducta del sultAn ante las 
distintas categortas de edad de intrus~s. 

5. VARIACION DE LA CONDUCTA TERRITORIAL. Se estimo La variaci6n 
individual entre los 21 machos con las pruebas de Kruskal-Ualli~ 
y Chi cuadrada. La var1ac10n ent~e los machos permanentes y 
sucesores se calculo con las pruebas de Kruskar-Wal lis y T de 
Student Por tJltlmo se anal izaron las relaciones entre las 
conductas tSpearman), despuéos de haber sido normalizada la 
muestra mediante la aplicac16n de logaritmos. 

6. INFLUENCIA DE LAS CONDUCTAS AGONlSTICAS Y LAS ENFOCADAS A LAS 
HEMBRAS, EN EL EXITO REPRODUCTIVO. Se reali=aron correlacionas 
de Spearman entre las cbpulas y: las conductas agonlsticas, esl 
como las enfocadas hacia las hembras de 12 machos permanentes. 

'• INFLUENCIA DE LA TOPOGRAFIA EN EL EXITO REPRODUCTIVO. Se 
realizo un anAllsls multifactorial para estimar como tntluta cada 
caracterlstica topogrAfica para la obtencton de las copulas. 

Con el objeto de conocer si la topograt1a ayuda a dlsmtnu1r los 
costos territoriales de los machos, se annll:zO la lnfluencta de 
las barreras naturales de las vecindades de los territorios en la 
conduela agontslica entre vecinos <ver secolOn 3>. 
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V 11. RESULTADOS 

1. BENEFICIOS DE LA TERRITORIALIDAD. EXITO REPRODUCTIVO. 

En el Cuadro 2 se muestra eJ nomero de copulas registradas en el 
Area de estudio durante lo~ afias de 1985 a 1989. Se reportaron 
89 cbpulas en total, el 95.5% fueron acuAticas de las cuales el 
70.5% de las hembras derivaron de grupos de flotaciOn. 

CUADRO 2. N~mero y medio donde se realizaron las copulas, y 
origen de las hembras que copularon. Zonas A,B,C, y o. 

ANO 

85 
86 
87 
88 

TOTAL 

a COPULAS TIERRA 

25 
28 
20 
16 

89 

2 
1 
1 
o 

4 

AGUA HEMBRA DERIVADA DE GRUPO . " . ,. 
.23 92.0 
27 96.4 
19 95.0 
16 100.0 

65 95,5 

23 
17 

6 
9 

92.0 
62.96 
60.0 
56.25 

55 70. 51 

En el Cuadro 3 se muestra la correlaciOn entre el n~mero de 
copulas y los 3 factores selecciona.dos como importantes para 
estimar el exito reproductivo de los machos, Resalta que el 
factor mAs significativo tu~ el nOmero de dlas con grupoc de 
f lotacIOn, se aprecia una tendencia a aumentar el nClmaro de 
cbpulas, conforme hay un mayor ntJmero de hembras en Ja parte 
terrestre del territorio. 

CUADRO 3 • Corretacibn <SpearmanJ entre el nOmero de copulas y: 
promedios de nOrnero de crlos,y, nomero de hembras ~n 
tierra, as! como-el nOmero de dlas con grupo de tlotaciOn 
de los •achos sultanes. 

! FACTORES r l. T------ - ------ ----- _______________ .: __ -- - --- ----- .. - - --- l. 
! nOmero de d!as con .78• 
T 1rupo de tlotaclOn. 
I 
f- ~~=~~:.de hembras .42 

T ! 
, I ntJ1n•ro de crics. .17 I 

! 
T 
T n=B r=.643 p<.OS f 
f r=.633 p<.01 f L •= valores slgnJfJcativos tp<O.QS)I 

-----------------------------------------------------
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2.COSTOS DE LA TERRITORIALIDAD 

2,1 ADQUISICION DE LOS TERRITORIOS 

2.1,1, DEBCRIPCION DEL TAMANO Y TOPOGRAFIA DE LOS TERRITORIOS, 

En el Cuadro 4 se muestran Ja superficie y los porcentajes de lss 
caractertstlcas. topogrAficas de 7 territorios localizados en las 
zonas C y D. 5'3' presentaron gran variedad de valores para el 
tamaho y la topografia de los territorios. Se registraron 
superficies territoriales de l20 m~, hasta 1925 ~con prom~dio d~ 
6qQ i 563 m. resalta que et territorio m&s grande tambl~n 
presentb mayor superficie de agua, mientras que el territorio mAs 
pequefto careclb de superficie acubtica 

En.r
0

elaclOn a la topografta, excepta un territorio, el C2, todos 
presentaron &reas acuAticas, con valores del 15.2% al 57.7%, y 
cuyo promedio de 28,2% 16.7% representa un tercio de la 
superficie territorial total, siendo este valor el mayor en 
comparaciOn a las caracterlstlcas topogr&fican restantes. 
Resalta en el Cuadro A que el territorio que carece de agua, 
presento pozas, ademA.s' de ser el de menor superficie con 120 m~ 
Cabe senatar que estos resultados se registraron durante mareas 

. media~ por lo que la cobertura del a¡ua depende del nivel de 
marea, durante las mareas altas todos los territorios presentaron 
areas acuAticas. Todos los territorios presentaron piso rocoso, 
para &ste caso et territorio C2 obtuvo el valor mayor <46.8~>. 

representando casi la mitad de su superficie. El promedio de 
este tipo de sustrato tu~ el segundo m&s alto con un 27.6%. Otro 
sustrato que predomino en las Areas territoriales presentAndose 
en 6 de los 7 territorios fu& la roca aislada, con valores de 
1.1~ a 1s.1~·y un promedio de 8.08% t 5.8%. La playa de cantos 
rodados tuf! caract.ertstica de cuatro territorios, su promedio 
alcan::O el 14.3 !. 16.3%. En tres territorios de los siete se 
observaron barreras. cuevas y pozas, cuyos promedios fueron de 
9.0~ t 10.e~. 6.3% t 6.5~ y 0.9~ ~ 1.21~. Finalmente la 
caractertstica que se presento en el menor n~mero de los 
territorios tue la roca sumergida, se aprecia que el valor mAs 
alto corresponde al territorio de mayor proporoiOn acuAtica. 
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CUADRO 4. Tamano de los territorios <metros> y porcentaje de la 
.superficie cubierta por las distintas caracterlstieas 
topogrAflcas. Zonas C y D. 

CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS 
TERR 

2 3 4 5 t5 7 8 9 10 11 
------------------~----------------------------------------------
Cl 35 22 770 9.3 17.9 10.2 7.2 21.9 •.8 2e.6 o 

C2 12 10 120 o o 15.4 36.e 46.e o o 1. 1 

C3 45 12 540 o o 10. 1 o 21. 1 o 39.1 3. 4 

C4 55 35 1925 o o 1. 1 o 33.2 6.e 57.1 1. e 

01 15 12 1eo 10.9 o 4.7 40.6 18.7 o 25.1 o 

02 30 1e 540 24.1 24.1 15.1 16. 1 11. 6 o 1S.2 o 

03 27 15 405. o o o o 40.0 o 32.7 o 

------------------- PROMEDIOS y DESVIACION --------------------
31. 2 17. 7 640 e.3 9.0 e.o 14.3 27.6 1.6 2e.2 0.9 
14.2 e.o 563.e e.s 10.e S.e 16.3 11. 7 2.6 16.6 1.2 

-----------------------------------------------------------------TERR=I de territorio 
l• Lar10 t-> 
2= ancho e-> 
3a supert lcie e"'"> 
4• cuevas 
5• barrera 

6• roca al si ada 
7= cantos rodados 
6= pt so rocoso 
9= roca su•erctda 

10= agua 
11• pozas 



1.2 PlllHANINClA TERllTDRIAL.. S-e registraior. t.:it;,, 1 do? 114 
machos territoriales durante los ahos de 1985 a 1968 en J3~ =~n3s 
A,8,C Y D. Se agruparon con base a su techa de llegada Y tiempu 
de permanencia en 3 grupos; transitorios. permanentes y 
sucesores. 

TRANSITORIOS. Se ag:uparon l::!n ~sta cate&or1.a a los m::i.·:::h·1s que 
no ocuparon en forma definitiva los territorios. El Cu<"!.dro S 
muestra el nombre, techa (,;.emanaJ de 1 legadéi y s~l lj.:: ~ los 
t.err:ttorlos, y dlas de permane.nc.la, de ios m.'1.chos de l?sta 
categorta. Se registro un total de 20 ma..::hos, lo qua 1·opres~nta 

el 17.S" de la muestra. En la Figura 7 ·se relacionaion las 
fechas de permanencia, con el perlado de partos y apareamientos, 
se aprecian los valores mAs al los tanto de 1 legada y salida en Ja 
tercera semana de mayo, cuando lni~lan lcis l'ar1:.cis. Su est:.tncia 
no abarco el periodo de ap:treamientos, es decir la presencia de 
hembras receptivas. Su tiempo de permanencia obtuvo un promedio 
d~ 2.4 !" 2.03 diéls. Fuoron faci lmente desplazados por otros 
machos. 

CUAOqo S. Hombre de los machos tran$ltorios. ano de ocupaclon, 
fecha de llegada y salida tsemanas>, y dlas de 
permanencia. 

NOMBRE DEL 
MACHO 

Tr1Angulo 
Cochi 
OomlnO 
Cuadros 
P1.>rro 

.Ml lea ras 
DormilOn 
Pecas 
Valiente 
Precoz 
Tigre 
Dedos 
Mascarilla 
Ceni.;::o 
Rambo 
Mandril 
Bigotes 
Do"'ino 
CrestOn 
Liso 

TOTAL = 20 

ANO SEMANA 
LLEGADA SALIDA 

es 2 mayo 3 mayo 
es 2 3 
e6 2 3 
as 3 3 
as 3 3 
~6 3 3 
86 3 3 
es 3 3 
e6 3 3 
87 3 3 
es 3 3 
86 4 4 
86 
67 ~ 4 
66 .. .. 
es " " 66 .. 

DIAS DE 
PERMANENC 1 A 

4 

6 
9 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 . 
1 
3 
1 
2 

es 1 junio 
67 1 1 
67 2 2 

PERMANENCIA X=:!.4 ! 2.03 
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PERMANENTES. So de:!nteron dos tipas de machos permanentes, 
los tempr.:'...neros y los tardlos. L.as permané'ntes tempranero• 
fueron los adultos que llegaron a mediados o finales de mayo, 
durante el periodo de partos, permanciendo durante la mayorla de 
la temporada y abarcando el periodo de apareamientos. Se 
registraron 48 machos permanentes tempraneros, lo que representa 
el 42.1" del total de les machos • En el Cuadro 6 y la Figura 8 

aprecia la trecuen.::la m~::> alta de entradas, en la tE'rcera 
semanc de m;iyo, observAndo:;i: otro incremento en la primera de 
junio. L.as techas de solida alcanzaron sus valores m~ximos en la 
cuarta semona de junio. La estancia para l:tsta categorta varto de 
36 a 92 dtas, obteniendo un pror.iedio de 62.9 1: 15.5 dlas • E: 
41.66% de estos machos copulb. 

CUADRO 6. Nombre de los machos permanentes tempraneros, ano de 
o-=upacibn, fecha de J legada y sal ida <semanas>, y dlas de 
permanencia. 

NOMBRE ANO SEMANA NOMBRE ANO SEMANA 
MACHO LLEGADA SALIDA P. MACHO LLEGADA SALIDA ~ 

Guerlto 88 1• 4asos.71 Gallo 86 2 mayo 2agos.83 
Conste. 88 1• 4 /t 71 Tuerto 66 2 /1 2 77 
Sonrisa 88 1• 4 /1 64 Harcas BS 3 l.' 3 52 
A 1 e ta 88 1 • 4 71 Ga 1 1 o S7 3 JI 2 82 
Otro ea 1• 4 71 Tuerto 87 3 2 " 78 
Rayen 88 1 • 4 11 71 Rayo es 3 /l 2 79 
Nariz 88 2• 3jul 1o37 Punk 85 3 J.' 2 78 
Roca 88 2• 2ag'.JS, 60 Ron~o 87 3 t/ 2 '30 
Ptuton 88 2• 2 11 62 Teo 67 3 3 68 
H~lice aa 2• 2 11 62 Aleta 87 3 'I 3 ,, 92 
Braul lo 88 2• 2 /1 56 Verano 87 3 3 92 
Ptafle. 68 2• 2 /1 62 Hed1aL 87 3jul1o49 
Pecas 11 88 2• 2 11 56 Fec 66 4 4 óO 
Ronco 68 2• 2 /t 61 Rayo 86 4 2a¡os. 73 
Scartac ea 2• 4jul lo44 Feo 68 1 junio 4jul loSO 
Scarfac BG 4• 4 // 48 Harcas 86 ti 4 54 
Bermuda 86 A• 2agos.48 Feo 87 4 49 
Ronco 66 4• 2 lf 42 SantoP. 87 /1 lagos.SS 
Cardenal86 4• 2 /1 43 Feo 65 " 2 63 
Neptuno 86 2inayo2 .1 59 Scarfac 87 t/ 3 70 
Montura 86 2 • 4 ¡/ 72 Verano .88 ti 4 71 
Gal lo 85 2 '' 4 11 72 Con•te 67 ,1 4 79 
Conste. 86 2 '' 4 1/ 80 Peca a J 1 87 2 11 3Ju 11 o3S 

:~~~~~--~=------~ _ _:-__ ~ __ '.! __ :~- --~ ~~ ~~~~ -~~ ----- _: _ -_':. _ --~~~~~: ~~ 
TOTAL~ 48 DIAS DE PERHANENCIA X= 64.16 + 14.53 
HACHOS EXITOSOS• 20, 41.66• -
•=no se conoce con preslciOn la fecha de llegada. 
P.= Oías de permanencia en el territorio. 
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Los machos permanentes tardloa fueron los machos que llegaron 
en la tercera semana de junio estableciendo sus territorios 
dentro de los territorios de los machos tempraneros en sitios 
donde nos~ forman comunmente arupos de flotaciOn. Solamente s~ 
reg1straz6n tres machos para ~sta categorta, valor que representa 
el 2.6" de·J Lota! • Se aprecia en la Figura 8 y el Cuadro 7 que 
la ft;tcha. de enlradil de est.c.s individuos es· en la tercera de 
junio. Sus fecha~ de salid~ concuerdan con el periodo de los 
permanentes tempraneros. Obtuvieron un promedio de 34 t 14.76 
dias de permanencia. Para esta categorla el 33.3" copulb. 

CUADRO 7. Nombre de los machos ºpermanentes tardtos, ano de 
oc.upacl6n, fecha de 1 legada y salida <semanas>. y dlas de 
permanencia. 

NOMBRE DEL 
. MACHO 

Vikln¡o 
Constelaclbn 
Verano 

TOTAL = 3 

ANO SEMANA DIAS DE 
PERMANENCIA 

ea 
es 
66 

LLEGADA SAL 1 DA 

3 junto i agos. 36 
3 1 julio 15 
3 2 agos Sl 

PERMANENCIA X • 34 ~ 14.76 



"EL FEO" MACHO SULTAN P.ERHA/"H!H7E DE MAYOR EXITO REPF.Ol)f.!CTIVO 
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SUCESORES. Adultos que ocuparon log terr1tor1c~ al 
desplazar. a los machos permanentes, o bien cuando estos macho$ y~ 

hablan abandonado los territorios. Se registraron individuo~ que 
llegaron a finales del.periodo de cbpulas denominAndoSe sucasores 
oportuno•, e 1ndlvtduos que arribaron fuera de bste llamAndose 
a su vez sucesores tardloa. Para la primera categorla se 
observaron un total de 23 machos, lo que representa el 20.2% del 
total de los machos. El Cuadra 6 y la Figura 9 muestra las 
fechas de llegada y salida de bsta categor!a, so apre~ia la 
entrada de estos machos dbsde la cuarta semana de junio, ocupando 
los territorios durante el perlado m&s fuerte de copulas. Sin 
embargo el mAximo de entradas se registro en la cuarta semana de 
julio, ya que ha terminado el mAximo de apareamientos. Su 
duraciOn vario de 1 a 47 dtas, obteniendo un promedio de 16.8 ~ 
13.7 dtas Se registro 13.24% de sucesores oportunos 
exitosos. 

Se muestra en el Cuadro 9 total de 20 machos sucesores 
tard1o•, valor que representa el 17.54% de la muestra. s~ 
aprecia en la Figura 9 sus techas mAximas de entrada on la 
segun~a semana de agosto, cuando ya que termino el periodo de 
cbpulas. Sus fechas de salida alcanzaron mAxlmos en la 
segunda y cuarta semanas de agosto. Su duraoibn territorial 
vario de 1 a 15 dlas, obteniendo un promedio de 6.7 ! 4.1 dlas. 
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CUADRO e. Nombre de los machos su:esores oportunos. ano de 
ocupacion. fecha de llegada y salida <semanasl, y dtas de 
permanencia. 

NOMBRE DEL. 
MACHO 

ANO SEMANA O 1 AS DE 

Hu esca 
Tenor 
Luna 
Bicolor 
Balonpie 
MD 
Cere;!o 
Zapatos B. 
Qulntito 
Guero 
Ha roas 
Pancha 
Bodoque 
Profesor 
Sil la. 
Cochi 11 
Co11ar1n 
Payaso 
Al 1 len 
Hontura 
Gal lo 11 
Ronco lt 
Jack 

ea 
ea 
86 
ea 
ea 
87 
86 
ea 
87 
86 
87 
es 
37 
87 
87 
es 
86 
86 
87 
BS 
es 
86 
86 

1..1..EGADA SAL.IDA PERMANENCIA 

A junio 
4 /1 
4 
4 
4 

11 

1 ju l lo 
1 ': ,, 

// 

!I 
ti 
¡I 
,; 
11 
1/ 
11 ,, 
1/ 

3 jul Lo 27 
1 agos. 37 
1 /1 47 
1 ,, 47 
1 ,, 40 
1 jul lo 4 
1 agos. 30 
2 julio 3 
4 /1 12 
4 ,, 15 

2 asas. 20 
2 // 20 
4 ,, 33 
4 jul lo 1 

3 4 // 
2 
2 
2 
2 

agos.. 14 

" 10 
1/ 16 

" 14 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

11 2 
11 2 
JI 2 
11 ·2 

// 

" // 
1/ 

14 
11 

5 
10 

TOTAL = 23 DIAS DE PERHANENCIA Xc1e.e2 ~ 13.74 
HACHOS EXITOSOS• 3 



CUADRO 9. Nombre de los machos sucesores tardtos, ano de 
ocupac16n, techa de llegada y salida tsemanas>. y dlas de 
permanencia. 

NOMBRE DEL 
MACHO 

Pentnsula 
Babyface 
VolcAn 
CampeOn 
Oiflcl 1 
Gordls 
Disputa 
General 
Marcas 
Raytta 
Valedor 
Newtace 
News 
lncognito 
PoseidOn 
Huella 
El Otro 
Mani 
Almo 
Aldl 

TOTAL = 20 

ANO SEHANA OIAS DE 
PERMANENCIA 

es 
es 
e6 
86 
86 
86 
e7 
86 
86 
e6 
87 
87 
87 
87 
e7 
87 
87 
87 
88 
ea 

1..LEGADA SALIDA 

1 agos. 
l 
1 
1 
2 ,. 
2 ,, 

2 " 2 ,; 
2 '. 
2 11 
2 11 
2 ,, 
2 // 
2 ,, 
3 1! 

3 ti 
3 I' 
3 ,, 

3 " 
3 " 

3 agos.!4 
t 1 
2 8 

2 " 11 
2 ,. 1 
2 ,, 1 
2 ,, 2 
2 1/ 4 
2 ,,. 6 
2 /} 5 
3 1 1 6 
3 JI 5 
4 // 15 
4 ,, 13 
4 // 9 
4 I! 9 
4 , , 7 
4 // 3 
4 ,, 7 
4 ,, 7 

DJAS DE PERMANENCIA X 2 6,7 ± 4,12 

-----------------------------------------------------~-----~--~--



3 4 
junio 
-l!ll~A 

- IW.1008 T 

2 3 4 
ju1io 

l\llil IW.IDAS A 

- MA10918 

2 3 4 
agoeto 
EJ l!llTRADllll T 

D COPULMll 

FICll 9. FECHAS DE EHTRMM Y SALIDA DE LOS 
MACHOS SUCESORES A LOS TERRITORIOS 

-4A· 



2,3, CONDUCTA GENERA~. 

El Cuadro 10 muestra el nombre de las pautas conductuaJes las 
cuales se describen con detalle en el Etograma tAp~ndlce 31 • 
tambi~n se espocifica el medio donde se desarrollaron y su grado 
de actividad. Se describieron 26 pautas conductuales de los 
machos territoriales observados durante el estudio. De acuerdo a 
su funclbn se agruparon en Conductas de: Descanso, patrullaje b 
custodia del territorio, atenclOn hembras y conductas 
agon!stiCas. 

Dentro de las conductas de descanso se a¡ruparon todas tas 
pautas donde el macho no realizo ningbn movimiento o conducta 
activa, En·e1 patrullaJe b custodia del territorio se agruparon 
todas las conductas asociadas al mantenimiento dol territorio sin 
estar dirigidas directamente a los intrusos o hembras. En todas 
ellas se aprecio el recorrido del sultAn en el ~rea territorial, 
asl como la vocaltzac!On del macho, Por su parte la tunciOn de 
atenciOn a hembras se relaciona con las conductas del macho 
dtrlgid~s directamente a las hembras, durante las actlvidade~ el 
macho podla tener contacto con ellas. Tambi&n se registraron 
vocalizaciones. aunque de una manera menos frecuente que en las 
conductas clasificadas en patrullaje, Dentro de la agresividad se 
agruparon todas las actividades agontstlcas del macho dirigidas a 
machos intrusos o vecinos. En las pautas de choque de cuellos, 
carga directa, nado en giros y peleas se registro contacto. 
Ocasionalmente vocalizaron los machos. Nunca se presentb 
agresividad· a hembras. 

Por otro lado se agruparon de acuerdo a su grado energbtlco en 
activas paivas, se aprecla que ol descanso podla ser 
Indistintamente pasivo o activo, mientras que para las tunclones 
restantes predomina la variante activa. 
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CUADRO 10, Claslticact~n de las p~utas t~rritorlales de machos 
de lobo marino de acuerdo a su tunclon, ~edio en donde se 
desarrollaron y grado de actividad. 

FUNCION 

DESCANSO 

PATfiULLAJE 

ATENCION A 
HEMBRAS 

AGRES 1V1 DAD 

TOTAL 

A=ACUATICAS 
T=TERRESTRES 

PAUTA CONOUCTUAL MEDIO GRADO L•E 
ACTll/fDAD 

A) 

ª' CJ 

Al 
8) 

Cl 
D' 

Al 
B> 
C> 

º' E> 
Fl 
Gi 
Hl 
ll 
J) 
Kl 

Al 

ª' Cl 
Dl 
El 
Fl 
Gl 
Hl 

Acostado +:n t fer ra 
Flotando 
Erguido en t i~rr.:.. 

Patrulla je Pasivo 
Pat.rul laje Activo 
Ca mi nata 
Carrera 

Vi gt lancla 
P.a.trul laje Custodia 
Descanso en Grupo 
Acarreo 
f~pacli;:uemlentv 

A~arr~o 1 nt¿ns l vo 
Solicitud H¿mbra en Gpo 
Nado Conjunte 
N.:t.do Circular 
Montas tal 1 idas 
COpu 1 a 

Amena::.a 
PersecuciOn 
Nado Para 1e1 o 
Enfrentamiento 
Cabeceo 
Choque. de cuellos 
N~do •n giro::. 
PeleEls 

26 PAUTAS 21 ACUATICAS 
13 TERRESTRES 

a=actlvas p=pasivas 

T 
A 
T 

A 
A 
T 
T 

A 
A 
A 
A 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

• p 
a P 
• p 

p 
a 
a 
a 

p 

p 
a 
a 

p 
a 
a 

a 
a 

22 ACTIVAS 
7 PASIVAS 



En el Cuadro 11 y la.Flgura 10 se agruparon los v:lor&s de las 
funciones de descanso, patrul laje. atencion a hembr;,s y 
agresividad de 21 machos, as1 como los valor~s promedio de la 
muestra. Se aprecia que el descanso fué l& conducta promedio con 
los valores mb.s altos, seguida de patrullaj~. atenciOn 3 las 
hembras y flnalmente la agresiOn, es decir en orden de gasto 

. energl!tico, excepto el descanso las variaciones activa!i 
predominaron para cada tunctbn. 

CUADRO 11. Porcentajes do las pe.. utas conduc tua 1 es de machos 
terrttorlales. 

-----------------------------------------------------------------
CONDUCTA DESCANSO .PATRULLAJE HEMBf\AS AGRESIVlOAD 

act pas act pas act pas act pas 
MACHO 
-----------------------------------------------------------------
tuerto 26.1 15. 2 32.1 14. e 9.1 2.0 .l .. 
cons. 35.6 12.7 20.6 19.9 8.S i. 8 .3 .6 
aleta 30.6 10.3 14.S 30.2 5.7 6.A .7 1. 4 
ga 1 1 o 25.2. 15.4 19.4 34.2 1. 1 l. 3 .s 2.3 
verano 44.9 14.6 21. 3 14.6 t. 8 .l l. 6 .8 
media 22.2 4.3 24.5 36.7 4. 1 5.9 .6 1. l 
feo 12.3 3.1 12.3 18.7 19.5 32.1 1.3 .3 
santo 34. s 11. 8. 27. 5 21. 4 l. 6 .3 l. l l.. 
guaro 57.8 8.2 19.3 9.0 2.0 1.A .9 l. A 
otro 25. 8 3.8 e.o 2.6.4 8.4 26.3 .3 . 5 

. cons. 35.0 12. 8 13.3 2:.:i.4 4.8 10.0 .s .. 
aleta 39.5 5.8 11.7 :!9.0 •.e 7.6 • 1 l._4 
rayon 53.3 5.6 17.S 15.S .0 3.9 1.4 l. A 
verano 39.5 7.2 20.3 26.1 l. 6 2.9 .l 2.0 
feo 17·.6 5.2 5.7 16. 1 .2 51. 7 l. 6 1. ., 

sonri. lLS 3.8 15.1 35.0 5.4 27.1 .. 1.. 
nuevo 33.C 16. l 14.1 15.1 13. 1 .9 5.3 1.9 
marcas 31. 4 23.:.:: 6.2 25.5 8.2 2.7 l. l l. 1 
Viky 56.6 3.2 a.2 27. l 0.2 o.s o.o 3.6 
allende 42.5 10.2 11. 2 28.3 0.6 3.6 1.6 1.9 
ali len 23.3 13.4 5.5 25.7 14. 1 16.S o.s o.e 

X• 33.2 9.8 15.6 23.S s.s 9.8 1.0 l. 3 
dv= 12,7 5.3 7. 1 7,4 s. l 13.2 1. 1 .7 

X generales:=. Oe9c=43.18 Pat•39.21 Hemb=lS.37 Agre•2.37 
dv general os= 14.02 9.38 15.26 1.41 

-----------------------------------------------------------------
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De acue1do ccm e·I medio donde se desar-rol laron las .pautas 
agruparon e11 acuAtlcas e terrestres. En el Cuadro 12 se muestran 
los valores porcentuales d~ tas pautas acuAticas y terrestres de 
21 machos r-eglstrados en los anos de 1987 y 1988. Se aprecia en 
el Cuadro que algunas de las actividades podtan desarrollarse 
tanto el agua como en tierra. Resalta que de tas 34 
variantes, 21 fueron en el agua. representando el 61.76". 

Las pautas acu&ticas presentaron valores de 35.12% 
correspondientes al macho New, hasta tos valores de 82.97% y 
85.66 % de Sonrisas y Feo ti respectivamente. Se aprecia que el 
promedio correspondiente a las pautas desarrolladas en el agua 
fue slgnificatlvamente mayor a las efectuadas en tierra. En el 
Cuadro se aprecia que solo 3 machos sobrepasaran el 50~ en 
actividades terrestres. El valor m&.s alto del promedio de los 21 
machos correspondlO al medio acuAtlco con un 64.13%. 

CUADRO 12. Porcentajes de las pautas conductuales acuAticas y 
terrestres de los machos sultanes. 

NOMBRE MACHO PAUTAS ACUATICAS TERRESTRES 

Tuerto 70.48 29.51 
ConstelaclOn 56.10 43.89 
Aleta 72.06 27.93 
Gal lo Bl.58 18. 41. 
Vel'ano 55.42 44.57 
Media· Luna 74.48 25.51 
Marcas 45.27 54.72 
Feo 74.85 ~S.14 
Santo 63.02 36.97 
Al 1 ian 69.32 30.67 
New 35.12 64.87 
Otro 66.00 34.00 
ConstelaclOn JI 50,29 49.78 
Aleta 11 70.71 28.28 
Rayon 68.90 31.09 
Verano 62.31 37.68 
Feo 11 82.97 17.02 
Guero 45.25 54.74 
Sonrisas 85.66 14.33 
Vlkin¡o 52.99 47.00 
Al lende 64.0Z 35.97 

PRO"EDJO 64.13,t.13.02 35. 86,!13.02 



2, 4 CONDUCTA TIRRITORIA~ AGONISTICA 

2.4.1 Entrada d• intruaos a los territor101, Con el obj~to d~ 
conoce~ la conducta de los sultanes ante !·a entrada de otros 
machos a Jos territorios, asl como la reacciOn de este.::;, Sí' 
registro el comportamiento <Ver Etograma, Apéndice 3> de 7 machos 
territoriales de Ja zonas C y O, y las !ntrusos,.observados en 
1987. Se calcularon los porcentajes gener~les. 

CATEGORlA DEL tNTRUSO. En la Fi¡ura 11 se mu~stran los 
pocent~jes de las categorlas de Intrusos. La categor~a qu~ 

entrb a los territorios con mayor frecuencia fu~ Ja dP. Ion 
Jovenes f, se aprecia una tendencia a disminuir conforme 
aumenta la edad del intruso. Resalta la entrada de intrusoG 
en agrupaciones, con un valor del 8% . 

JOVEN 1 JOVEN 2 8UllADULTOS ADULTOS GRUPOS 

FIQ 11. FRECUENCIA DE LAS CATEQORIAS DE 
INTRUSOS EN LOS TERRITORIOS. 
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RESPUESTA DEL MACHO SULTAN. En la Figura 12 se muestr& lús 
porcentajes del tipo de respuesta de los machos al entrar los 
intrusos, sin considerar su categorta. Se registraro11 tr•s 
respuestas posibles del macho: la persecuclOn, ta amenaza y 
la indiferencia. ~a persccucion es la actividad de m3yor 
gasto energettco pues implica que el macho suJtan se ctasplaza 
dentro o tuera de su territorio. La amenaza ~s una 
exhibiclOn, es decir un rjtual de conduc~as, se rel~clona con 
el a.viso del sultAn para prevenir la entrada del intruso. 
Flnalm~nt¿, la indiferencia reporto cuando al macho 
advertta a los intruses, o cuando pasaban inadvertidos. La 
conducta que predomino fu~ la persecucion seguida .de las 
indiferencia• Y finalmente las amen&zas. 

-·-·----··-----·----------
81% 

· - PERBECUCION B rNDIFEAENCIA c:J AMENAZA 

FIG 12. RESPUESTA DE 7 SULTANES ANTE LA 
ENTRADA DE INTRUSOS A SUS TERRITORIOS. 
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REACCIUN DEL INTRUSO ANTE LA RESPUESTA DEL HACHO. En la 
Figura 13 se muestra el pocentaje de los distintos tipos de 
reacclon de los Intrusos, ante \3 persecuc10n, amenaza 
1nd1terenc1a de Jos sultanes. Sa registaron 3 diferent.es 
t.ipos de reacc10n de los intrusos, la huída, la salida pasiva 
y la permanencia. La dog primaras implican el abandono del 
territorio siendo Ja primera m~s r~pida y de mayor gasto 
energAtlco. Se aprocla que ante cualquter respuesta, el 
intruso en la mayorla de las veces abandona el territorio. 
Ante tas persecuciones el intruso reacciono en un 97' con 
huidas y tan sOlo el 3~ con salidas pasivas, es decir siempre 
sale del terrilotrio. Cuando el macho amenaz.O el intruso 
huyb en un 59~ y en un 20% sallO, resalta la permanencia en 
un 20~. Finalmente para las indiferencia el intruso 
respondiO en un 79~ con salidas pasivas, y el 21~ permaneclb 
en el territorio • 

100 

so 
80 

40 

20 

o 
INDll'EREtlCIA.11 1'ER8ECUCIONE8 

"11!91'Uell"' Dl!L MACMO 

REACCIOfl INTRUSO 

- SAUDAB 8 PERMANENCIAS 0 HUIDAll 

FIGURA 18. REACCION DE INTAl.1808 ANTE 
LA RESPUESTA DE LOS MACHOS SULTANES. 
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ANAL.ISIS 
e1cist1an 
y de 1 a 
til timos, 
adultos, 

POR CATEGORIA DE INTRUSOS. Para conocer si 
diterencias sJgniflcativas de Ja respuesta del macho 
reacclOn del intruso entre C3da categórta de éstos 

se realfz~ el análisis de las categorta de intrusos 
subadul tos y j011enes, los grupos no ::;e consideraron. 

RESPUESTA DEL. MACHO PARA CADA cATEGORIA DE INTRUSOS. L.a 
Figuré' 14 mueztra. el por..:entajt": .. d.;, pl.)rsec•Jciones. amen.:.=.as e 
Indiferencia para cada categorla de i11trusas. 

Per••oucion••• Los jóvenes recibieron valores mayores a los 
adultos y subadultos. Se aprecia una tendencia a disminuir 
los valores de las persecuciones conforme aumenta la edad del 
Intruso No encontraron diferencias significativas •x2=4.Q, 
p>3). 

Amenaza• El valor mAs alto se present~ para los adultos. 
No se encontraron dlferencias sl1nificattvas entre las 
categorias de intrusos. <x2=5.6 p>.41>. 

lnditerenoia. De acuerdo a Ja Figura 14, Jos valores m~s 
altos de indiferencia se presentaron para tas categorlas de 
subadultos y adultos <25% y 22"1• mientras que para los 
jovenes Jos valores fueron menores <12">· Se encontraron 
diferencias de las respuesta del macho entre tas 3 categorlas 
de intrusos <x2=10.47; p>.02l. Resalta en la Figura 14 que 
Jos machos adultos son Jos intrusos que presentan los valores 
mAs al los de indiferencia. 

' l ·: .. 
IO 
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,... MM....aDe ......... aANTmLA -lll!LM_lll!..,_ 

-r:.~-



" 
D 

" e o 
N 
D 
u e 
T .. 

REACCION DE INTRUSOS ANTE LAS.RESPUESTAS DE LOS MACHOS. Para 
conocer si existe variacl~n de comportamiento entre la edad y 
jera.rqula de los intrusas, se anal l;:O lñ. reacciOn d-=- cada 
categorla ante una misma respuesta del macha. Las Fig~ras 
15, 16 y 17 rouestran el pocentaje obtenidos. 

Ante las per1eouolonea resaltM en la F!guta 15, qu~ todas 
las categorlas huyeron en porcentajes mayor~s al 90%, siendo 
el valor de los adultos el mlls bajo, no se present.aron 
diferencias stgnltlcattvas. Para la salida los valores la 
variacfbn ful!· significativa ()(2=5.99, p=.21 entre las 3 
categorlas, ocasionada unicamenle por los machos. 
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CONDUci>. 

R JOVENES c:J SUBADULTOS - ADULTOS 

FIGURA 16. REACCION DE LOS INTRU808 
ANTE LA PERSECUCION DE LOS SULTANES. 
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Como muestra la Figura 16, ante las amenaza• se presentaron 
permanencias. sal idas y huidas. Los jóvenes permanecieron 
~enos del 15%, mientras que los subadultos alcanzaron el 57%. 
Se presen~aron diferencias significativas entre las 
cat.egortas, Cx2=90.67.p<.001>. En las salidas se observan 
valores muy diferentes <x2=156.8 p<:.001), siendo lo5 mAs· 
altos los· de adultos. con un 67')í. Resalta la ausencia de 
huidas por parte de los intrusos adultos, mientras qua los 
jOvenes alcanzaron ~l 80%. Se encontraron diferencias entre 
las categortas <x2=102.8 p<.001). En general se aprecl3 una 
tendencia de permanecer en los territorios conforme aumenta 
la edad del intruso. · 
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FIGURA 18.. REACCION DE INTAU808 
ANTE LA AMENAZA DE MACHOS SULTANES. 
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lndiferenola Ante la indiferencia del macho, stllo se 
obtuvieron tas conductas de permanencia y salida de inttusos 
<Figura 17>. Los jovenes salieron not~blemente m~s que \os 
adultos y subadultos, resalta que hay una mayor perman~~cla 
d~ los subadultos en relaciona los adultos. Se obtuvi~ron 
variaciones si¡nitteattvas entre todas las cat~~~rlas 
Cpermanencia, x2=as.6 p<.001>, <salidas, x2=19,p<.OOll, 
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FIGURA 17. REACC:IOH DE INTRUSOS 
ANTE LA INDIFERENCIA DE LOS SULTANES. 



2,4,2. Conduota1 a1onl•tloa• entre veolnoa. La Figura 
lB muestra los porcentajes de los tres t.lpos de conductas 
agonlstlcas, se aprecia que el 93% fueron enfrentamientos. 2% 
fueron cabeceos y el 5% restant~ correspondib a enfrentamientos 
con mordi·das CVer etogtama, Apindice 3l. 

ENFAENYAAtENlO ... 
. .. ,.," ..... 
"'8ECEO 2'I 

Para conocer como influye la experiencia y la!5 barreras 
topogr&.ttcas . en las ·conductas agonlsticas entre vecinos, se 
clasificaron los valores de enfrentamlento/hr promedio de una 
muestra de 45 parejas de •achos vecinos en: vecinos por primera 
vez, sin experiencia y vecinos en anos ~nterlores. es decir 
vecinos con exparlencia previa. su vez para estas do~ 
claslficaclones se agruparon en vecinos con y·stn barrera• 
topoarAflcas en los lialtes de sus terrltorlos. Se obtuvieron 
los promedio• de cada grupo y compararon con la prueba de U 
Mann-Whltney. 
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El Cuadro 13 muestra los valores de las parejas de vecinos por 
primera vez. es decir sin eKperiencla. agr1Jpado~ en v~ctnos can 
barreras toposr6.flcas y sin el las. Se aprecio qu,;. las 
frecuencias mAs altas las obtuvieron los vecino~ sin barreras 
topogr&tlcas <x=0.66 + 0.56>. Se obtuvo varlaciOn slgnlficativa 
entre estos dos grupos CU=6, n=17,18, p < 0.0001). 

CUADRO 13. Frecuencia de enfrentamientos entre las parejas de 
machos sult&nes sin experiencia previa como veclnos 
e vecinos por primera ve:;:>, agrupados de acuerdo a la 
topogratla de sus territorios. 

sin barreras topogrAficas 

Nombre machos 

alllen-marcas 
a 11 len-santo 
aleta-cons. 
aleta-gal lo 
aleta-tuerto 
reo-marcas 
feo-santo 
gal lo-marcas 
gallo-verano 
otro-cons. 
otro-aleta 
rayOn·verano 
rayOn-a 1 1 ende 
al lende-verano 
verano-sonrisas 
feo-guero 

.feo-viky 
vlky-guero 

PROMcOIO 

frecuencia 
<enf./hrl 

1. so 
3.00 
1. 43 
o. 15 
0.5:2 
0.3a 
0.2S 
0.43 
0.46 
0.35 
0.60 
0.3S 
0.51 
O.SI 
o. 17 
c.). 4:2. 
o.as 
o.as 

0.66 ! 0.56 

-S€·· 

con barreras topogr&ficas 

Nombre machos trecuencia 
(enf/hr l 

al l len-gal lo .21 
cons.-verano .20 
gal lo-santo .10 
marcas-verano .os 
otro-al lende .01 
con!::.-raybn .02 
cons. -a 11 ien • !O 
aleta-al lande • 13 
rayOn-cons. .02 
rayon-aleta . 04 
rayon-sonrisas .03 
.rayon gue.ro .02 
verano-guero . os 
verano-viky .19 
sonrisas-viky .13 
rayon-vill.y .11 
marcas-santo .07 

PROMEDIO . o.os 1 0.06 



.En el Cuadra 14 se agruparon los valores de Jos veclnos co~ 
experlencla en ~I grupo de los veclnos con barreras topogr&tlcas, 
y el grupo de vecinos sin ellas. Para ~ste caso no se reall~aron 
las pruebac debido al pequeno nbmero de muestra. sin embargo se 
aprecia que les vecinos con barreras obtuvieron valor•s mucho mAs 
bajos. Al comparar los valores de Jos promedios del Cuadro 13 y 
14 se aprecla que Jos veclnos experimentados obtuvieron una menor 
frecuencia de conductas agonistlcas. Este es el caso de. los 
machos Aleta y Constetaclbn, veclnos con barreras topogrAficas, 
quienes disminuyeron sus conductas de 1.43 a 0.71 enf!hr; y de 
Constelacion y Verano. vecinos con barreras topogrAflcas los 
cuales presentaron una dismlnuciOn de 0.20 a 0.07 eventos por 
hora. 

CUADRO 14. Frecuencia de enfrentamientos entre las parejas de 
machos sultAnes con experiencia previa come vecinos 
<vecinos por segunda vez>, a~rupados de acuerdo a la 
topografla de sus territorios. 

sin barreras topogr&ficas 

Nombre machos 

cons.-tuerto 
cons.-aleta 

PROMEDIO 

frecuencia 
<enf.lhr> 

.40 
• 71 
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con barreras topogrAticas 

.Nombre machos frecuencia 
<ent/hr> 

cons.-gallo 
cons.-verano 
aleta-verano 

.oe 

.07 

.02 

PROMEDIO • O.OS ~ Q.03 



Z.5 CONDUCTA TERRITORIAL ENFOCADA· A LAS HEMBRAS. ACARREOS. 

L.os acarreos son la persecuciOn del ma-::ho a 1 as hembras q'.h? 
transitan en la parte acuAtica de los territorios impidi~ndol~s 
la salida de ~ste. a bien oblig~ndolas a entrar y per~anecer 
CEtograma, Apéndice 3>. La Figura 19 muestra los valor·es 
acumulados de una muestra de 21 machQS sultanes agrup~dos de 
acuerdo al n!lmero de hembras acarrE!adas un eventci. Se 
registraron 821 acarreos a grupos de hembras que ~arfaron de u110 
hasta cinco lnd'ividuos, resal ta el valores de 72.1 acarreos a 
hembras solitarias; 63 fueron a grupos de 2 hembras; 27 fu~ron a 
tercias; 5 a grupos de ~uatro hembras y solamente 3 acarreos a 
s:rupos mayores de 5 . Pe los 821 acarreos, 451 <55"> fuero11 
exitosos, es decir las hembras permanecieron en lós lgrritarios. 

FIG 111. PORCENTAJE DE ACARREOS A GRUPOS 
DE t 2, 3,Y, 4 Y 8 HEMBRAS HACIA LOS 

TERRITORIOS DE MACHOS DE LOBO MARINO. 



3. VARIACION DE L.A TERR!TORIA1.IDAD 

3.1 EQUll.lBRIO ENTRE 1..AS FUNCIONES CONOUCTUAL.ES. 
Con el propbsito de conocer sl tas funciones conductuates de 
descanso, patrul taje, atenclbn a las hembras, Y. agontsticas, en 
sus variantes activas y pasivas es tan interrelacionadas se 
realizaron pruebas ,de Spearman de los valores de 21 machos los 
resultados se muestran en el Cuadro 15 y la Figura 20. s~ 

obtuvieron v3lores significatlvos entre e\ Cuidado de Hembras 
activo y: Descanso pasivo <r=-.602 p~.01>, Descanso activo 
1r=-.S10 pC.:.OU, y Patrullaje pasivo <r=-.538 p<.011. E.ntrE- el 
Patrulla.je act.lvo y Agresividad pa.;:iva <r=~.387, p<,01), 
Finalmente entre ta Agresividad activa y Hembras pasivo <r=-.509 
p<.01) 

CUADRO 15. CoC'relaclOn (5pearmen) entrl? tas conductas 
t~rritoriales de los machos de lobo marina cam~n. 

FUNCIONES 
CONOUCTUALES desc.p. dese.a. pat.p. pat.a. hem.p. hem.a agr p 

descanso 
pasivo r::.359 P'·. 05 

r=.SOB p<. 01 
descanso • 12 
activo 

patrul taje • 15 ,19 
pasivo 

patrul laje -.31 -.29 -.16 
activo 

hembras -.26 . 16 -.03 -.03 
pasivo 

hembras - • 60• -.Sl• -.53• .29 .15 
activo 

agresividad .02 .16 -.14 -.38• -.os -.01 
paslvo 

agresividad .20 - • 12 -.02 .21 -.50• -.23 -.29 
activa 

n•21 •=valores si1nifloatlYos 



dHC. a .. pat. p • pat .• D f'ltm. p 

"' h..,. • 0 •ar. p 6 d••o p. O valoras 
significativos 

FIG 20. CORRELACION ENTRE LAS CONDUCTAS 
TERRITORIALES DE 21 MACHOS SULTANES. 



3.2 VARIACION INDIVIDUAL DE LA CONDUCTA . 

Con el prop~sito de conocer las variaCiones entre la conducta de 
los 21 machos registrados c.::uadro 111, se apllcO el an&.lisis de 
varianza de Kruskal-Ua! lis. se obtuvo un valor de H=17.15 p>.001 
gJs3. lo que representa que la conducta de cada macho varib 
significativamente. 

El Cuadro 16 muestra los valores de acarreos a hembras, entrada 
de int.rusos, y entrentaadentos entre vecinos de una muestra de 7 
machos registrados en 1987. Se aplico la prueba de Chi cuadrada 
a cada tipo de· conducta. De los tres tipos conductuales se 
obtuvieron diferencias significativas entre los machos. 
<acarreos K = 76.57 p< 0.001; intrusos x =758.4 p<0.001; vecinos 
x=76.57 p(Q.001). Resalta que el macho al 1 len, mac:ho sucesor 
oportuno, present.b los valores mAs altos para las tres 
actividades, por su parte el macho permanente m&s e~itoso <El 
Feo) fu~ de los machos que presentaron los valores mA.s al tos de 
acarreos y de entrada de intrusos, mientras que los 
correspondientes l9s enfrentamientos fueron los segundos mA.s 
bajos. 

CUADRO 16. Valores de acarreos, entrada de Intrusos a los 
territorios y enfrentamientos ·entre vecinos, de 7 machos 
territoriales • 

-----------------------------------------------------------------

MACHO 

al 1 len 
tuerto 
leo 
aleta 
constelacibn 
&al lo 
marcas 
santo 

PROMEDIOS 

CH! CUADRADA 

ACARREO 
HEMBRAS 

O.SS 
0.63 
0.54 
0.52 
0.30 
0.29 
0.23 
0.07 

0.40 

76.57 

CONDUCTA (eventos/hora) 

ENTRADA DE 
INTRUSOS 

2.eo 
0.34 
0.96 
0.41 
O.Oi' 
0.57 
0.37 
0.22 

o. 71 

758.4 

-s::-

ENFRENTAMIENTOS 
ENTRE VECINOS 

0.82 
0.28 
0.20 
o.su 
o.se 
0.47 
0.39 
0.19 

0.44 

76.S7 



3,3 VARIACION DI LA CONDUCTA ENTRE HACHOS PERMANENTES Y 
SUCESORES. Con el objeto de conocar si los machos permanenteri y 
sucesores que se establecieron durante el perlado de copulas 
presentan variaciones conductuales entre el los ~e aplico la 
prueba de T de·Student para las cuatro funciones conductuales de 
una muestra de 21 macnos sultanes. 

En el Cuadro 17 y Ja Figura 21 se muestran los promedios de las 
runciones conductuales de tos machos permanentes y suce::ores, se 
aprecia que para las dos categortas ~I descanso y el patrul Jaj~ 
fueron las mAs frecuentes, mientras que la funcion de conductas 
entocad&s a tas hembras fueron menos de la mitad de &stas, 
mientra~ que la agresividad alcan:O valores muy b~jcs. Al 
~ompara1 los valores entre los p~rmanentes Y su~esor9E 

obt1Jvteron diferencias significativas entre t3'l patrul !aje pat.livo 
<t:.2.12 1 p=.023), siendo los machc.s permanentes los que 
obtuvieron los v~lores mas altos • Para la agresividad pasiva y 
activa tambi~n se presentaron diferencias, <t=l.53, p=.1~1; 
t=l.402, p=.177>, siendo los machos sucesores los que presentaron 
las conductas mAs elevadas. 

CUADRO 17. Promedios y valores de signiflcancia CT Student> de 
las tuneiones de conducta territorial entre Jos machos 
permanantes y sucesores. 

t:ONDUCTAS HACHOS HACHOS T prob 
PERMANENTES SUCESORES 

<valores promedio> 

-----------------------------------------------------------------
dese. p. .332 t0.1Z6 .332 !0.155 0.009 0.993 

dese. a. .090 1:0.044 .116 t0.076 1.019 .321 

pat. p. .178 ,!0.071 .100 t0.041 2.482 .02311 

pat. a. .223 t0.080 .261 !0.064 1. 043 .310 

hem. p. .060 ,!-0.062 .069 !0.060 .297 .769 

hem. a. .102 :!:0.149 .086 !0.108 .241 .812 

agr. P• ,007 ~0.006 .015 :t0.019 1. 536 .141• 

agr. .010 t0.007 .016 ±0.011 1.402 .177• 

n•21 •=valores sl¡nltlcatlvos 

----------------------------------------------------------------
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0.5 --;;¡;¡(f··-·----------------·---·-------

0.4 

0,3 

0.2 

0.1 

o 
DESCANSO W.TRUL!.AJE HEMBRAS AGRESIVIDAD 

FUNCIONl!8 

B 8UCE80AES - PERMANENTE& 

FIQ 21. COMMRACION DE LAS FUNCIONES 
·CONDUCTUALES ENTRE MACHOS PERMANENTES 

ANTICIPADOS Y SUCESORES OPORTUNOS. 
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4.0PTIMIZACION DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL. 
C~mo se menciono anteriormente e! vconom!zar Ja ~strategi~ 

territorial reside en reducir los gas~os terrltcrial•s. !~l•s 
el tiempo de permanencia. las co1r<:Juct~1s a~onlsti':.;>.::: ¡ J¡¡¡s: 

enfocadas..:.. !as hembras; p<::!ro tambi~n a•.im~ntar los be:nef1 ::ia~, ce 
decir las copulas. A con•~tnuacibn se anal iz~n lús tenden-:1;;;.s q•.1•.;o 
favore>i:;-!?n o l:i:i. economtc. ter·ritoria:, s':'leccionaro:i .:. los 
rn;i..·:h.; .: perm'='nentes lemprant:.>r.os, :ra qu¿ como se men·~ i. onO 
anteriormi?nte ful! Ja cate¡;ortci mtis fre-::uent.e, por otro lado Jos 
valores de su duraclOn en ~J te-1·r!tw1 lo los mt.i.s l.;.rgo:;. 
reportados hasta ahora por ~s~a subespecle, por lo que 
important~ reat!:~r ~nall5is m~s ~xhau~tiuo de: ~us 

car.:.cter !stic<Js. 

4.1 PERMANENCIA. Para conocer la duracl6n 111~9 tr0cuente de 
los machos permanentes tempraneros d~ mayor éxito. se ;enltzb 
histograma de frecuencia CFigu:-a 2:2> agrupando a todo~ los 
$UltAnes de ésta• categorla en intervaloi de de 10 dlas do 
permanencia, se calcu!O el porcentaJ~ de los maches exitosos para 
cada intervalo. Se aprecia e11 Ja Figura que dos inter•talos 
fueron los que obtuvieron el :n.:ayor nfimero de machos, el intervalo 
de 46 a 55 dlas de perman~ncia, y el correspondiente a 76-65 
dta.oe. En reJaciOn c..J ~xito, pa1·a los int~rvaJos m:ts trocuentes 
C46 a 85 dlas> se aprecia una tendencia de aumentar el éxito 
conf.:irme 3~ !T'•.:rE.>ment3 la ¿1;ra•:lbn, lo:. valo•·::s m~•.i c..ltos de 
tnclto ~orrespcnd~1l al intervalo de 76 a 85 dias con un 83% de 
macho~ que copularen. Para ~l intervalo de mayor estancia 

.territorial eJ pocentaje de machos exitosos aJsnilnuyb . 

......... ~---~ 
ftQURA 21. DfA8 DE l'OMAHENCIA DE LO!I 

MACHOS l'lRtllUE.NTll !H LOI RRRIT0Rt08 
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P~ra conocer qw~ tactores pueden favorecer al ~xttc de los machos 
de acuerd~ a su tl~mpo de permanencia, se relacionaron sus techas 
de lle~ada y salida con el pertodO de nacimientos y copulas. En 
la Figura 23 se muestra el nomero de machos que llego para cada 
semnna, pst como el valor con respecto a sus fechas de abandono 
de los t.o::>rritorios. Se apre•.:ia que el inicio del perlada de 
partos en la lulier~ fué en la tercera semana de mayo, presentando 
sus valores mAximos en la tercera de junio, por su parte el 
perlado do c-Opulas Inicio en la. tercera de junto, presentando sus 
mAximos en la tercera de julio, es decir que un mes despubs de 
que las hembran dan a luz entran en estro. Resalta en la Fi1ura 
quo Ja segunda semana de mayo es la techa mAs frecuente que usan 
los machos exitosos para ocupar los territorios, fecha que sP 
representa una semana antes al inlcil> de Jos partos en la lobera. 
Por otro lado ta mitad de estos machos abandonaron el territorio 
durante la cuarta semana de julio, cuando el mAxlmo·de cbpulas 
habla terminado, la otra mitad termina de abandonar la lobera en 
la segunda semana de ngosto. 

Para conocer ta tendencia que siguen los individuos mas exltogos, 
se agruparon a Jos machos de acuerdo a la semana que entraron en 
los territorios, posteriormente se promedlO et numero de copulas 
entre el n~mero de macho5 obteniendose un 1ndice <copulas /macho, 
Fi¡: 23>, se aprecia que los machos que acumularon mAs copulae: 
llegaron la cuarta semana de m~yo. De igual manera se analizaron 
a· los machos de acuerdo a sus techas de sal Ida. los resuJ tados 
indica~ que salieron la cuarta s~mana de julio. 

N 
u .. 
E 
R 
o 10 
D 
E 8 
e 
V 8 B 
N 
T 4 o 

" 2 

o 
1 ~~º 4 1 

2 ll 4 
junio 

- LLllO- Y llALIDA8 

- COfOULM/tO 

2ll4 284 
;jul.io ngoeto 

CJ COl'ULM-0 

EiiiiiJ -109/IO 

tr10U"A l'S. \aRIACIOtl ll!llllAKAL DI! LL l!QADl'o 
y IALIDM a MACH08 HflMANeNTl!S EXIT0808 
•H neu.caON AL PEMOOO MRT08 .., COPUu& 
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4,2, CONDUCTA TERRITORIAL 

4.2.1. lnfluenola de I•• conducta• agonlsticas en el &xito 
reproductivo. Para conocer como influtan las condu~tas 
agonlsticas en el hxlto reproductivo se correlaciono el n~mero de 
copulas con tos valores de tas ~onductas de agresivld~d de las 21 
machos del Cuadro 1\ La Figura 24 muestra el val:J!' da l;;.s 
conductas agonlstlcas en su variedad pasiva y ~ctlva y el n~mero 
de copulas para cada macha, se aprecia una tendencia de aumentar 
el n~mero de copulas conforme ios machos llenen menos conductas 
agresivas. Al realizar l3s correlaciones, encontr~ 

slgnificancla <r=-.411, p(.051 en las condl1ctas agresivns mhs 
energ~tlcas. es decl~ que los individuos que tuvieron una mnyot 
agresividad obtu~leron un menor n~mero de copulas, mientras que 
para la agresividad pasiva Jos resultados no presentaron valores 
significativos, no obstant.e tamblbn fui3'ro11 negativos <r=-,.297, 
pi.OSI, fenbmeno que refleja una tendencia a disminuir el bxito 
de los sultanes conforme aumenta la agresividad pasiva. 

e 7 
o 6 
n 
d 15 
u 
~ 4 
• 3 • 

2 

o 
3 7 18 10 11 12 ·16 21 8 9 18 2 4 

macho• 

•-arMIVldad acllva g.-greelwldad pulva Dcopulaa 

FIG 24. NUMERO DE COPULAS Y VALORES DE 
LAS CONDUCTAS AGONISTICAS DE 21 SULTANES 
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4_2.2. lntlu•noia d• la• oonduota• •ntooada• a la• hembra• •n •1 
txitc reproductivo· El Cuadro 18 muestra los valores de las 
correlaciones obtenidas entre las copulas Y las pautas 
conductuales enfocadas a las hembras. Se obtuvieron valores 
signiflcativcs entre las copulas y las conductas de) cuidado de 
hembra ~ctivo <r=.767, p<.01>, entre las copulas y los acarreos 
<r=.766 p<.01) 1 as! como las cbpulas y el l:!xlto de los mismos 
<r=.764, p<.011, es decir que existe- una tendencia a auaientar el 
~xito de los machos conforme elev~n su inversion en las conductas 
enrocadas a las hembras. Esta situaciOn se aprecia claramente en 
las Figuras 25 y 26. En la Figura 25 se muestran los valores de 
las copulas y las respectivos para las conductas enfocadas a Jas 
hembras variedad paslva y activa de ~1 machos. Resalta que los 
machos que presentaron los valores mAs altos de las conductas 
enfocadas a las hembras presentaron los valores mAs altos de las 
cbpulas. La Figura 26 representa el nOmero de copulas, acarreos 
y bxito de los mismos de ocho machos. se aprecia una tendencia a 
dismin~ir estas conductas en los machos de menor nbmero de 
cbpulas. 

CUADRO 10. Correlacion <Spearrnan> entre las copulas <&xlto 
reproductivo> y las conductas enfocadas a las hembras. 

TIPO DE CONDUCTA 

hem. p. 

hem. a. 

acarreo 

exltO de acarreo 

.353 

0.764• 

r.::.359 p<.OS 
ra.soe p<..01 

nz:21 

,. ... 64.? p<. os 
r•.633 p<.01 

n•B 
• valores slgntttcatlvos 
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FIG: 25 NUMERO DE COPULAS Y VALOR DE LAS 
CONDUCTAS HACIA HEMBRAS DE 21 OUL~NES. 
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4.3 INFLUENCIA DE LA TOPOGRAFIA EN EL EXITO REPRODUCTIVO. 
Como se menc~ont. c.n•_er iormen":.<:' la mayor !a de tas :-!i;:t 1 as se 
reall:aron en el aglJ~ y con hembras derivadas de grcpo~ d~ 
flotacibn, por lo que lo~ territorios que posean las ;ualid~des 
espeotf1cas para; la formaciOn da estso grupos, favoreceran 
lncr&mEo-ntar el ~xlto del macho EUlt!n. En la Figura -;:.7 se 
tepre&ent:a la toca.l l:acibn en los tt:rritorios de la =on<:l C y D, 
donde se forman estos grupos en tres diferentes niveles de maree, 
as1 como la proporclbn de las copulas registradas de los anos 85 
a 89 para. cada Arca territorial. Reslata que los territorios Cl, 
C3 y 01, presentaron grupos durante las tres mare~s, ast cerno el 
mayor valor de apareamientos. · 
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Para conoc~t ~l ademas de las Areas acu~tl~as exl~t~ alg~n 

sustrato terrestre que promueva el ~xito repr~ductivo de los 
machos se realizaron dos anAlisls; el primero enfocado a conocer 
tas &reas de preferencia de las hembras. y el segundo con el 
objeto de conocer la relaclon entre el nomero de copulas del 
sult&n y tos porcentajes de las carcterlstlcas topogr&flcas de su 
territorio. Para et primero se para analizo la distribuciOn de 
las h9mbras, hembras con cr\o y cr\os en el territorio que se 
presentaron mAs c~pulas <D2l en el ano de 1989. 

El Cuadro 19 y la Figura 28 muestran las Areas de preferencia de 
las hembras y hembras con crto. Para la categorla de hembras 
adultas se distingue una preferencia al agua <26.6%), playas 
<24.1%1 y barreras <18.04%>, por su parte las hembras con crto se 
localizaron en mayor proporcibn en la playa <33.6~> y barreras 
<26.9">. 

CUADRO i9. Su9trato de preferencia de la.s hembras adultas y 
hembras con crlo en un territorio reproductivo de la 
lobera Los Cantiles, Golfo de Calltornla, Yerano de 1989. 

topografla 1' 

categortas PLAYAS CUEVAS BARRERAS ROCAS PISO AGUA 
AISLADA ROCOSO 

HEMBRAS 26.61 12.93 ·18.04 A.61 13.53 24.06 

HEMB. ICRIO 33.61 15.54 26.89 13.36 10.08 o 

~-....... _,.._,..,..A ... --,_.__,. --r:::J-
- I& 81111111"10 119 ""5f'EAEHCIA DE L.A8 

- Y -CCIMQIOEN UN 
~ORIO~ 
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El segundo anAlisis 9e representa en el Cuadro 20. se muestran 
las correlaciones entre las copulas y los tipos de sustrato del 
Cuadro 4, se aprecia que no se considero la parte acubtica para 
et antd lsls, ademas se agruparon los sustratos de bari·eras, 
cuevas, y rocas aisladas en la cal¿goria de sitios protegldo5, ya 
que estas caracterlsticas otr~cen alslami~nto y protecci~n 
hembras y crlos. 

CUADRO 20, CofrelaciOn ($p¿armanJ entre las caracterlstloas 
topogrAticas de los territorios y nbmero de copulas 
promedio por ano. 

CARACTERISTICAS 

Sitios protegidos 0.36 

p 1 SO f'?COSO -Q. 34 

Cantos rodados O. 03 

n~7 r=.714 p<.OS 
. r=.693 p<.Oi 

Para conOcer si es mAs de una caracter\stlca terrestre la que 
influye en el ~xito reproductivo 9e reati=aron regresiones 
lineales entre las oOpulas y los factores, sitios protegidos/ 
piso rocoáo tr=.95•>, cantos rodados/piso rocoso <r=.20>, sitios 
protegidos/ca11tos rodados. 5610 se obtuvieron valorea 
significativos entre los apareamientos y el factor sltiOs 
protegid~s/piso ro~oso esto representa que al aumentar el_ sitio 
protegido en relactbn al piso rocoso se observa una tendencia a 
incrementar el nbm•ro de copulas en los territorios. 
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V 1 1 1 , D 1 SCUS l ON 

1.BENEFICIOS DE LA TERRITORIALIDAD. EXITO REPRODUCTIVO. De 
acuerdo a! Cuadr~ 2 e! 95.5~ de las copulas fu~ron acuAtlcas, 
siendo el 70.5% de hembras derivadas de grupos de flotacien, lo 
cual refl~ja la importancia del medio acuA.tico para que los 
animales se soclabllicen y alcancen el ~xito reproductivo. 

Estos valores difieren a los reportados por Odel 1 <197::1 para ias
loberag del Pacltlco, quien senala que el 60 ~de las copula~ ~e 
realizan en &gua. E5ta diferencia se puede atrlbutr a que las 
lemper~turas mayores del Golfo de California provocan una mayQr 
estancia de tas hembras en el agua para termorregularse, como lo 
senala Heath <19651 y, por consecuencia los animales tengan una 
mayor oportunidad de: que el macho det~cte el estado estral de la 
hembra, se reconozcan, y, estimulen saxualmente en este medio. 

La cor~elacton positiva entre las copulas y el nbmero d~ dtas de 
grupo de flotaciOn mostrada en el Cuadro 3 confirma la r~laciOn 
del medio acuAtlco para las actividades sexuales, de tal manera 
que los machos que posean una par~e acuat1ca dende se formen 
estas congregaciones estarAn favorecidos para obt~ner ei ~xlt~ 

reproductivo. Aunque no se obtuvo correlacton si~nificativa 

entre el ntimero de c~pulas y ol ntimero de hembras en tierra, se 
aprecia una tendencia a relacionarse directamente. Este hecho 
senata que aunque no todas las hembras que se·· encuentran en un 
territorio copulan con el macho sultAn, ~ste aumentara su 
posibilidad de alcanzar el bxito reproductivo si tiene un valor 
alto en el nClmero de hembras. Estos resultados ponen de 
manifiesto la selecclOn de las hembras hacia el macho sultAn. 
Finalmente, el nbmero de crlos no es un par&metro diraoto del 
tuclto del macho, lo cual puede reflejar .que aunque un territorio 
tenia las caracterlsticas adecuadas para la erlanza, el macho 
sulta.n es e¡ selec.-:lonado por la.s madres para los 
apareamientos. Este hecho resalta la necesidad de inicilar ios 
estudios c~netlcos que ayuden a conocer el &xito reproductivo de 
los sultanes. 



2. COSTOS DE LA TERITORIALIDAD 

2,1.ADQUISICION DE LOS TERRITORIOS 

2.1.1. DESCRIPCION TOPOGRAFICA DE LOS TERRITORIOS Ceomo 
mostr6 en el Cuadro 4, el tamano de los territorios varit. do) l~ú 
m.2 hasta 1925 m:.?. estas •Jiferencias el tamano de los 
territorio~ se~ala la variedad d& costos invertido~ par~ ~¡ 
cuidado de las Areas territoriales. ya que h• 1nedida que sea mAs 
grande el territorio. habrA mAs gasto energetico et 
patruJ laje. HAs adelante Se discutirlt si el tamano da Jos 
territorios se relaciona con el ~xito reproductivo de los mpchos, 
Por otro !&do, estos valares san mayores a los 15 m2 a 291 m2 
reportados por Odell Cl872> para Jos territorios de Ja isla de 
San Nicotas. Esta diferencia retleja una mayor superficie de 
sitios disponibles par-a Ja reproduccibn el Golfo de 
Callfornia. 

Seis de los siete territorios presentaron Areas acuAticas durante 
marea media, ademAs de obtener los porcentajes mAs altos, duranle 
la marea alta todos presentaron Areas acubticas. Estos 
resultados _reflejan que los territorios con areas acu~ticas son 
los adecuados para realizar las actividades reproductivas. Esta 
condlcton concuerda con la frecuencia de los apareamientos en el 
medio marJno mencionada anteriormente. Por otro lado puede 
reflejar que las actividades del macho sultAn se desarroll~n 
preferentemente en el medio acu~tico. La parte acuAtlca tambtan 
se relaciona con la termorr~gulactbn de los animales, ya que 
constantemente se registro a los individuos refrescAndose en 
bstas Areas. Cabe mencionar ,que el sultAn del territorio que 
carec1a de agua <C2> se refrescaba en la poza local izada dentr·o 
de su Area territorial. Finalmente la presencia de una parte 
acultica representa la salida al mar • permitiendo a hembras y 
juveniles salir alimentarse. Las Areaa acuAticas como 
condiciOn de los territorios fue reportada anteriormente por 
Peterson y Bartholomew <1967) para las loberas del Pacifico. 

El pillo rocoso tul- el sustrato que ocupo el segundo orden de 
cobe>rtura, lo que representa la importancl& de Asta 
caractertsttca topogrAfica para el establecimiento de Jos 
territorios. su tunciOn principal es el descanso de los animales 
en tierra. El qua saa preterenta a las playas de canto• rodados 
para cumplir con tsta funciOn, puede deberse a que en el piso 
rocoso se localizan las barreras y pozas. lo cual le atribuye al 
territorio mayor variedad topogrAflca para cumplir con distintas 
funciones •. Esta preferencia hacia el piso rocoso marca una 
diferencia con las loberas de Santa Cruz las cuales son en su 
mayorla de playas de arena, sltuaciOn que "puede propiciar 
diferencias en el comportamiento de los animales entre estas dos 
poblaciones. 

---:;-



La roca ai~!~da, la~ barreras y las cueva9 proporcionan 
prot~~ei~n a Jos animales, especialmente a los crlos .. En el 
Cu~dro 4 se aprecia que el ~n!co territorio que no presento roca 
sis lada, obtuvo los valores m&s altos de barrera, lo cual senala 
la importancia de que eY1stan en las Areas territoriales sitios 
indicados para Ja crianza. 

La playa de cantos redados se relaciona con Jos partos, trabajos 
anteriores CGarcla y Aguayo, 1991b> demltestran que el S1% de los 
nacimientos se realiza en ~ste ~ustrato, esta condiclOn puej• 
reflejar la taci l idad de acceso que t1enen las hembras prenadas a 
estas Areas. Finalmente las rocas sumergidas ·solo se presentaron 
en los dos territorios mAs gr~ndes, siendo en el mayor. reflejo 
de ta gran superficie acuAtica. 

Con todos estos resultados se puede inferir que los territorios 
de lobos marinos en la lobera Los Cantl les se caracterizan 
b~sicamente por la presencia de 3 sustratos: el Area acu~tica, el 
piso rocoso, y las rocas aisladas. Estas tres caracterlsticas 
proporcionan a los animales sitios de sociabillzacion, 
especialmente de apareamientos, sitios de descanso, ast como 
lugares propicios para la crianza. HAs adelante se discute que 
tipo de sustrato puede favorecer al ~xito reproductiva. 
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2,2 PERHANENCIA TERRJTORJA~ 

HACHOS TRANSITORIOS. Las f~chas de permonencla de tos m.:..:;h·Js 
trahsitorios fuera del perl~do de hembra$ receptivas cFi¡~r~ 7l, 
asl ~orno su permanencia territorial tan brev<? t2.4 t 2.0~ dlas, 
Cuadro Sl, provoca la ausencia de ~xito l''='Pt'Oductivo dt'! •!>5t.·::>.: 
ma<:!'°•C'i. L::> ari•.;?rÍor sugiere qu<? lr•s m¿.¡-::h·:·= tr~nsitc•rios :::1.';.$011 
lo;; t~rritorios par& obtener una capacil~cibn o Jerdrqut~ 

adecuada para el sostenimiento de territorios en temp~redas 

su!:>3ecuentes. 

La presenci3 oe e~tos m3chos ya habla 
'19BSl los describiO para la lobera 
tambilrn le presF?ncia de machos 
caracterlstlcas a principios de mayo. 
una sucesiOn da machos de dlgtint~s 

sido zep~rt~da. !1o:~les 

El Rasltc <iisting Ji[,ndo 
sub~dul~os con ~stas 

De ~sta manera se propon~ 
edacte'3 aJ inicio dt> I<> 

t¿mporada reproductl~a. machos que ocupan lam Areas territoriales 
can et objete de aJquirir jerarquta y experlencla. Estas 
desplazamientos entre machos tlnalizan cuando los rn~~hos adultos 
ya experimentados establecen sus territorios. 

Esta forma de adquirir eYperienci~ pu~de ser com~n para espQcies 
socia!:'ilizaoas en territorios reprod'.1ctivos, como ~sel caso de-1 
lobr:- marino de de :5tel l+?r Ecmet.:ipias jubatu':i IGislner, l98Sl, y 
par.:. ·~ 1 1 ob•:i mar t no t:1e 1 Sur Otar ia byrona_ S.:i.mpa~na y Le Bo.:.>ui 
(19~- 1 • especi~~ ~ J3s que han sido reF~rtado; ffi3·~hus subaduJtos 
y adultos qu~ s~ establecen •n los territorios al inicia de la 
t. eni¡.:i 0:;ra 1ja. 

MACHOS PERMANENTES. 3e d19tinguieron a los machos 
permanentas tempraneros y machos permanentes t3rdlos. Se pueden 
considerar como las ocupantes de los territorios definitivos. De 
acuerdo con la Figura 6 y et Cuadro 6, las fechas de mayor 
fr~cuencla de llegada para los machos permanen~es tempr•n•ro• 
coincide con la de inicio de los partos, condlclbn que puede ser 
importante para el reconocimiento do la pareja, asl como para que 
los 11._~chos prcimu~v,.;n la o:ontra.:ta de las hembras al estr~. Estos 
individuos so11 los que sa m3ntienen durante todo el periodo de 
apareamiantvs, situaciOn que se refleja en ser Ja categorla que 
obtuvo el mayor pocentaje de machos exitosos, eg decir los 
sultanes que tienen mayor probabilidad de copular. Su prolongada 
permanencia t62.9 dlasJ repres~nta un gasto energbtico alto, 
sl~uacibn que sugiere que Jos machos de ~sta categorla deberAn 
tener un ahorro ~n actividades desgastantes. mAs adelante se 
discute las variaciones conductuaJes entre las distintas 
catr'!'g.::ar1as de tos mar.has. El dif1ell des:pla:z.amiento de estos 
machos, permite inferir que san machos de alta jerarqula social. 



resrn rr~s ffj IEBE 
~ ll M ~Ch, 

Ai cc¡;¡r:a!'ar las recrias :ie t?st . .?.blec1m!o:-nt.:- .je i•.l= m?•:-nos 
perman~ntes ~e-mprane.:-•.:is con :as: ri:~sis·.raacs para I~ lobera de 53.n 
Nicolas \Üd~l l, L'il72 ·• se ~:fncuentra un :..deian~.o je dos semanas 
para lr-s loberas. del Golfo de CRI ltc.rnia. Respecto a las fech3s 
de salida la frt?<:::uencia m!i;; aita se re~istrO entre el 2::!: y :_7 de 
julio, por ~o que -=n el G·:t!fo de Calir'·.lrnia las territorios se 
pr·-:dongan por 2 semanas m~s. como tambll-n lo seri.ala Zavala 
{1990>. Por su parte el p1~medlo de Ec>stancia para ~sta categorla. 
de 62.9 .! 1::.s dlas, 51.Jpt>ra <J las e·~tiF.iil..::iones ¡:''l:a la JoberE.. de 
San N1col::i.s: las 9 dJas intorm.:idcs por PetetsQll y Bartholor.iew 
<19671; y a la cifra pc•slertormente moJlflcada por Odell (19721 
para ~st~ misma lob~ra siendo de 27 dlas de permanencia. Egte 
autor ta:nblt-n seNala la estancia territorial del 11.:ibo marino 
de Ca.111c.rnia como de las menores relac!.On a otros 
pinlpedos. Can lo reportado en ~ste trabaja. la estancia del 
lobo marino combn del Golfo de California es ahord una de las mAs 
prolongadas. Esta~ diferencias de las fechas de llegada. s<tl Ida. 
a.s1 como t?I tiempo de estancia entre los machos permanentes dt.?I 
Gol fo de California y- las respectivas. para Jos individuos de la 
costa de Estados Unidos. sugiere que las altas temperaturAs del 
Golfo de California permite ampliar el pertcdo de rcproducci~n do 
los animales, ya Qlle se presentan las condiciones necesarias para 
que las hembras entren en estro y los machos permanezcan en celo. 

De acuerdo con Odel 1 <1972), una de las c0:1.usas prlnclpales para 
que lo~ machos abandonen los territorios es la nec\?sJdad de 
al imenlarse. En el caso de la poblacion del Pac\flco lós machos 
sa d~splazan hacia el norte para ancontrar las br~as de 
alimentaclbn <IOng, 1983>. La .:sita produ•:tividad del Golfo de 
California a lo largo del ano <Secretarla de GobernaciOn -UNAN, 
i988J, sugiere que los maches de ~sta loca 1 idad se ül imanten 
ocasionalmente durante el perlado reproductivo. Esta inferencia 
se apoya con las observaciones de dos m~chos territoriales cot1 
lndiclos de haberse alimentado. El primero, un machb de la zona 
C en agosto de 86, quien mordisqueaba un pulpo en ta boca, 
desgraciadamente se sumergiO y no se pudo comprobar si se lo 
comio, sln embargo no observaron restos del cefalOpodo on el mar¡ 
el otro registro se realizo en Junio de 1989, cuando un macho 
escuplO restos de peces, despu&s de esla.r ausente 
territorio durante toda la manana 

De igual rorma. la alta productividad del Golfo su1iere que los 
machos se alimentan en Areas cercanas a las loberas de 
reproducclOn, desgast&ndose menos, lo que le permite obtener una 
estancia territorial mAs prolongada. Esta situaclOn so ve 
apoyada por lo reportado por Zavala <1990>. quien sel"'ialc. la 
presencia de los machos territoriales en las Areaa reproductivas 
durante todo el ano, excepto en Invierno, para la Provincia Norte 
en el Golfo de California. Se recomiendan a lo largo del at\o, 
para aclarar bsta variante. 



Respecto & los machos permanenLes tardlo•• se reglstr•(·on sol~ 
3 individuos <Cuadro 7>, por lo que se sugiere continuar la~ 

observaciones de estos individuos, no obstante sL1 lle&ada 
posterior y la ocupaclbn de &reas donde no hay grupos de 
flotaclbn, manifiesta que son machos competidcres de menor 
jerarquia a los duehos del ~errltorlo que ocuparon, sttuaciOn qu~ 
no les permitiO desplazarlos. Se registro la cbpuia en ~lerra d~ 
un macho, renom~no que refl~~a Que aunque no ~s c:·m~11 la 
tormaclOn de Jos grupos de fiotac!On en sus Areas, los ma~h·JS 

permanentes tard1os pueden aparearse con hembras disponible~ en 
otros lugar~s. 

MACHOS SUCESORES. De acuerd~ ccn el Cl1adrc 8 y 13 F!g11~a 9, 
las· fechas de inicio para ios ma~l1os sucesores oportunos se 
registraron d~sde la tercera seman3 de junio, su mLximo se 
presentb en la cuarta semana de julio, situaciOn que restringu~ 

probabilidad de encontrar hembras receptivas y se ret lej~ en 
un menor porcentaje de machos exitosos en comparactbn con los 
machns permanentes. No obstante el promedio da.permanencia menor 
(16.8 ~ 13.7 dlas>, involucra costos mi~ bajes, 3ltuacl0n que le 
atribuye un equilibrio entre los gastos y beneficios de és~a 
variante en la estrategia t~rritorlal. Con el obj~to de conocer 
cual es la variante mAs eilcaz 1 mAs adelante discute la~ 

diferencias conductuales entre estas doa categ~rias. 

En comparncibn con la fecha je llegad~ de Jo~ mactios ~u:qsores 
del islote el Raslto repor~ada 3 p~rtir de la tercora semana de 
julio, <Morales y Aguayo 1986), la suceslOn en los Cantiles eg 
prematura especialmente en la :ona A, diferencia que puede ser 
resultado la irregularidad de la zona, ya que ~n anos 
anteriores tu~ un~ zona de solleros, por lo qUe los ~achos 
adultos entren frecuentemente en ~sta Are3. 

Por su parte los machos sucesores tardlos presentaron el mAximo 
de ~ntradas durante la sesunda semana de agosto cuando ya termino 
el pertodo de hembras receptiva~. por lo involucra a machos s!n 
posibilldad de copu!3r. Estos Individuos ni igt1al que \os m~chos 
transitorios. s~ proponen como adultos jovenes que se encuentran 
adquiriendo experiencia y jerarqula, para posteriormente ocupar 
~reas territoriales permanentes. Lo anterior se apoya QOn el 
registro de dos machos <machos "Verano" y "Constelacibn". Cuadro 
9 y Cuadro 7'. 



Los macho~ suces~res tard!o& ya han sido registrados en otra 
lcbera de-1 Golfc de Caiitornla tMoral,,.s y Aguayo. 1996J, Y 
tambi&n g~ h3n informado en la isla San Nicolas por Peterson y 
Bartholome~ (l967J, quienes reportan esta sucesiOn de machos como 
un fen~meno com~n a lo largo del periodo reproductivo. En otros 
otA~fdOS se han reportada machos adultos que visitan las Areas 
territoriales desput>s de que la mayor actividad reproductiva se 
ha presentad.:i, siendo ~ste í:!I .::as·:i p~r::i ArctoGephalus ¿_gp~ 
<Mi 1 ler, 1975>, Otar la byrona <Campagna et al., 1988> y, 
EumetoPias Jubalus <Gisin'=r, 1965), quit>n tambien ser.ala que los 
beneficios obtenidos para estos machos es ta facilidad de 
adqulsiciOn d~ territorio reproductivo en los anos 
subsiguientes a su ocupaclbn. SituactOn que epoyarta lo 
propuesto este estudio. 

Por todo lo anterior se logra distinguir de acuerdo a la 
permanencia de Jos machos reproductores por lo menos trf'..>s 
variantos de la estrategia territorial: los machos permanentes 
tempranos, los machos permanentes tardlos y los machos suce~ores 
o por tu.nos. 

Las permane1ltes tempraneros ocupan los territorios desde el· 
inicio del periodo reproductivo abarcando la mayorln del tiempo 
en que se presentan las hembras en estro, por lo que tienen unn 
amplia posibilidad de aparearse, son macho~ con alta j~rarquta 
por lo que son dif1ciles de despla~ar. 

La estrategia de los indlviduos permanentes tardtos resido en 
llegar m&s tarde a los territorios y ocupar loa sitios con pocas 
hembras en grupos de flotacion por lo que no s~an detendldo5 por 
los machos perman~ntes tempraneros, evitando QI enfrentamiento 
directo pues su jerarqula es menor. Aunque estos machos tambi~n 
se encuentritn en e 1 peri ~do de hembras en estro, t l enl?n menos 
posibilidad de copular. 

Por su parte los machos sucesores oportunos establecen ~us 
territorios al tln&I de la temporada, desplazando & los 
permanentP.s ya cansados, o blfm ocupand~ los territorios ya 
abandonados, por permanencia ~an corta duran~e el perlado 
reproductivo, tienen menos posibt l idades de copular. Son de 
menor jerarqula que los permanente' pues evitan el anfrenta•lento 
directo cuando los primeros se encuentran en buenas condlclones 
t!sicas. 

Por otro lado la adquisiciOn de la experiencia territorial y 
jerarqula se propone a trav~s de estancias transitorias y3 sea al 
inicio o al tln de la temporada, cuando hay ninguna 
posibilidad de copular. 
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2,3, CONDUCTA GENERAL, 

De las cuatro funciones, tres $e consideraron de gasto 
energ~tico: la de patrullaje, la relacionada con la atencibn d~l 
macho a las hembras y las agresivas. La de d.e:,;cans:o impl !ca I~ 

recuperacibn de energla por parte del m.:..::ho. A·:!am.;:: e! 
patr1Jl taje es la funclbn dondt? predorn.ln~n !as exhil l ~:c-nes 
conductua les. 

De acuerdo con la Figura 10, !a funci6n a•::tiva qu~ pred~m:nO ru~ 
.el patrulla je, ~sle hecho impl lea por un lado, qu<:- el mach•:> 

mediante exhiblcione5 conductua\es puede anuye1\t~r & inir1Jso~ sin 
ten9r que enfrent~rlos o perseguirlos, ~horrando un Aasto 
en~!'g~tico y promoviendo 13 e<::ono1nla terril.:irial. Por otrr, lado 
el patrull3.je tambibn provoc~ la atra=ci~n de ¡~5 hembra~ ha~la 

su Area t~r1·itor1al. ::;in t~:?ner riue ¡:erseguirl;.s. La at.:onclón 
directa a las hembras (15"'l refleja la interac•:!i~n directa do los 
machos las hembras m.edianle let cual pueden reconocerse y 
estimularse seMualmentq. 

Las R~res!~nes tueron en su ma)·urla ~ manera de exhlbiciOn v con 
poco cont:;.cto tlsico, la que rer le Ja que la c1:ind•Jcta es un 
indicador de a~reslOn, promoviendo a que los individuos 
disminuyan el desg3ste flslco y ahorrar ~nergi~s, caractarlsti~35 

lmportant.es en un sistema reproductivo como o:?I d.:ol lobo marina 
eom~n. en dondB los machos territoriales no se alimentan durante 
t>ste perlado. Por parte Pet.e;.:;on y Bartholomew <1967>, 
senalan el uso de conductas a~reol·13s estereotipadas para evitar 
I~ pérdida de los individuos. Por otro lado Pet~rson C1968> 
atribuy~ a los d~spliP.gues conductuales como los factores mAs 
importantes en el m<:rntr.nirnlento del territorio. ya que lo~re. 

observar a un macho que a~n sin colmillos poseta un territorio 
reproductivo exitoso. El ~%de Ja ~gresividad puede reflejar 13 
competencia entre sultanes, ya que aunque las 0Mt1iblciones 
conductuales durante el patrul 1:-i.je ?Vitan a los intrusos, se 
requiere el uso de conduc~as m~s asresiv~s para evitar y alejar a 
los machos intrusos que logren entrar a las Areas territoriales. 

En relaciOn al medio donde se desarrollaron las pautas 
conduct.uales, el pr•:imedio d.:o los porcentajes de las 26 pautas 
conductuales reali=ad~s por -,, m3chos ~ultknes. Indica que los 
valeros mAs 3ltos correspondieron al medio acuAtico C64.l3%) 1 

comparadas con los valores p3ra el medio terrestre C35.66~> en la 
Lobera Los Cantiles <Cuadro 12>. Este hecho estarla indicando la 
tendencia de I~ pobla~jbn de Zalophus c. callfornlanus en ~sta 
roglOn del Golfo de California a sociablllzarse y realizar sus 
actividades reproductlvas mayoritariamente en el medio acu&tico 
en contraste con lo reatlzado por la poblaclOn de ~sta subespecte 

la costa de California. Odell <1972> informo que en esa 
regtOn los machos suJtAnes, solamente ejecutan activ1dade5 
reproductivas en el agua en los escasos dias calurosos. Estas 
diferencias y las mencionadas anlertormente en relaci~n al medio 
donde se desarrollan las copulas, sugiere la tendencia a la 
subespeciacibn entre est~s do5 poblaclones. 



2.• CONDUCTA TERRITORIA~ AGONISTICA 

2.4.1. Entrada de intruso• a los·terrltorlos. 

CATEGORIAS DE INTRUSOS, En la Figura 11 se moslrO la 
presencia de jbvenes l, jovenes 11, subadul tos, adu 1 tos, ast 
como intrusos en grupo en los territorios. Es importante 
resaltar que para &sta especie no hablan sido rPportadas 
agrupaciones de intrusos. Los grupos de machas soltercs qu¿ 
entran a los territorios ya se hablan reportado para otras 
especies como es el caso del lobo marino del sur ~ 
f Javescens <Vaz Ferrelra, 1987; L~ Bo<?ut y Campagna, 1988>, 
y, para el lobo fino de Alaska Callorhinus urslnus 
<Petrson,1~661. A diferencia de estas especies donde los 
grupos se conforman por subadultos para secuestrar cr\o~ y 
interaccionar con las hembras, la conducta y estructuras de 
tos grupos de intrusos de Zalophus cal1tornianus, su~iere 

el agrupamlento de lndlviduos para el aprendizaje de las 
pautas territorlales con ltderes o con lndlviduos que tlenet1 
un poco.de m~s experiencia. 

La presenc1a de todas las categorlas de edad de los machos 
intrusos, sugiere que dentro de los territorios ademAs de 
realizarse funciones reproductivas, los animales se agrupan 
en ellos para efectuar distintas funciones dependiendo de la 
edad en la que se encuentren. 

La entrada de Jovenes 1 puede involucrarse con la l~ct~ncla 

tuera de tiempo atm desput>s de haber sido deslet.o:.doa, ~st3 

1nteracc10n con las hembras concuerda con lo reportado por 
Morales l1990l, quien indica que Jos jovenes y las hembras 
tienen un patrOn de fluctuaciOn slmilar lo largo del 
periodo reproductivo." Otra causa de la presencia de los. 
jovenes 1 en los territorios, aplicable tambl~n a tos j0•.1enos 
11, eg la lnterelaclOn con animales de su misma edad para ~1 

desarrollo de conductas agontsticas a manera de jue¡o y 
aprendizaje, las cuales como to senatan Peterson y 
Bartholomsw,{l9671 son realizadas dead~ sus primeros meses de 
vida, ya que la prAclica continua de los despliegues 
aganlstlcos le confieren una mayor ef~ctividad. Por su parte 
los subadultos entran a los territorios tratando de tener un 
acercamiento sexual con las hembras, as\ como para apreendar 
el ritual agon!stico y establecer las jerarqutas desde sus 
etapas m•s jOvenes. La presencia de intrusos adultos 
unlcamente se presento para desplazar a los machos ocup~ntes, 
siendo en realidad la bnica categorta que pu~de ser 
competitiva. 



RESPUESTA DEL. MACHO TERR 1TOR1 AL. Como se 1 nd leo en la 
Fl·gura 12, el macho persigue al intruso en un 81~ 1 situacton 
que refleja la atta agresividad de Jos machos terrltorlales 
durante el periodo reproductivo y la m!nlma tolerancia de los 
sult~nes n machos de cualquier edad dentro de su terri,torio. 
Las amena2as son Ja~ pautas conductuales para evitar la 
entrada de los intrusos a los terrltoriOii resalta que son 
actividade!l sin contacto ftsico y de bajo costo ener·gl!tlco, 
este hecho sugiere que los machos sultanes ahorran gastos 
territoriales al desarrollJr ~sta conducta como alternativa 
para alejar intrusos de sus territorios. Se obtuvo 
marcada mayorla de persecuciones en relaclOn a las amena~as, 
hecho que era de esperarse pues cuando Jos intrusos ya est&n 
dentro de Jos territorios, poco sirve al macho sultbn las 
conductas de prevencibn. HAs ad~lante se compara la 
efectividad entre la amenaza y la persecucibn, caracterlstica 
que se relacio11a con la frecuencia en que se de•arrolle cada 
una de ellas. Las persecuciones fueron mAs frecuentes que 
las amenazas, lo que manifiesta u11 mayor gasto generado por 
el macho. Por su·parte las indiferencias se desarrollaron en 
la maycrla de las veces durante los momentos de descanso del 
macho sultAn, ~ste hecho manifiesta que los intrusos 
selecclOnan el momento oportuno para entrar a los territorios 
y pasnr inadvertidos. En otras ocasiones el sultAn detect6 y 
tolerb la presencia de los intrusos 1 esta tolerancia puede 
implicar una estrategia del sultAn para ahorrar energ1a, ya 
que aunque el macho no provoque el abandono de los intrusos 
en los territorios, estos salen tarde o temprano. 

REACClON DEL INTRUSO ANTE LA RESPUESTA DEL MACHO. En la 
Figura 13 se observa que ante las persecuciOnos del macho 
sultA.n, las huidas tul!- el recurso raA.!: socorrido por "el 
Intruso abandonanado activamente los terrltorlos. Este hecho 
permite inferir que la persecuciOn del macho sull&n hacia el 
intruso es auy efectiva. Por su parte, cuando al macho 
sult&.n era indiferente, los intrusos sallan la mayorla de la11 
veces de una forma pasiva, y lao pocas veces que 
permanecieron en loa territorios ge mostraban a la 
expectativa del macho. ~ste hecho concuerda con los trabajo~ 
de Schusterman y Oawson (1968> para Zalophug caltfornJanus, 
quienes mencionan que la permanencia de los intrusos es tan 
larga .co~o se mantenaan inadvertidos visual y f6ntca••nte 1 

sltuaclbn que tambl&n depende de la categorla del Intruso, 
como se dJscutlrA mas adelante. 

-54-



La ct~:tiví~ao de la conducta as~esiva d~ persecuciOn 
confiere al macho sultbn un equilibrio ent.re los costos Y 
beneficios implicados en las conductas agonlst!cas, ya que 
aijn4ue la persecucibn exige un g~sto energ~tico alto, tu~ la 
m!.s frecuente de Iris tres al ser la m&.s efectiva para 
ahuyentar int.rusos. Por otro lado, el que los intrusos 
salgan a~n sin ser asredidos por los sultanes senala que los 
intru~os no cu~plie~~r1 o; ~~j~ti~o de e$t~blecer 5erarqu\as 3 

trav~s d~ la rituali=3ci~n. El abandona volunt~rio de l~s 
intrusos, apoy<t la lnfrencia propuesta anteriormente, la cual 
menciona que la indiferencia ei; una estrategia econbmic3 del 
sult~n para ahuyentar intrusos. 

ANALISIS POR CATEGORIA DE INTRUSOS 

RESPUESTA DEL MACHO. La Fl gura 11, muÍO'stra 1 os porcentajes 
de los tres tipos de respuesta del macho territorial para los 
intrusos jovenes, subadultos y adultos. 

Per•aou•ion••· Como se indico e11 ta Figura 12. las 
persecuciones fui! la po.uta conductual agontstlca m~s 

frecuentemente utl l lzada por los sultanes, se aprecia q•.Je 
para las tres categor\as de intrusos es la pauta que alcanza 
\os valores mfls altos senalando qui:! ante la entr¡ida de 
intrusos, el macho sultAn los persigub sin importarle la 
edad. Este hecho corrobot"a que el sultAn desarrol 1a 
conductas efectivas aunque sean de alto costo enerR~tico para 
alejar intrusos y mantener su ter-ritorlo. Resal.ta en la 
Figura 14, que las categor1as de menor edad fueron las mbs 
perseguidas, lo que sugiere que los jovenes al no ser 
agradldos flslcamente durante la persecucion del sultAn 1 no 
se preocup~n por entrar de una manera oportuna o r~accion&r 
ante la amenaza. 

Amena.1a1. Para cualquier categor1a las am11n¡;,=as a.lc~n:aron 
los valores mas bajos, hecho que era de esper~rse, pues 
cuando los intrusos ya estan dentro del terrltorto es in•s 
efectivo que el macho per•lga al intruso que sblo amenazarlo. 
No obstant.e los valores entre las categorlas presentaron 
diferencias significativas, especialmente por los adultos 
quienes alcanzaron los valores m•s elevados, •ituaciOn q~e 
implica el uso mA.s difundido de las amenazas, por sult&nas y 
machos adultos lntru•os, -ya que &stas categorlas son las de 
mayor experiencia en la riluallzaciOn y respe~o de jerarquta. 
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lndlterenola. Como se muestra en la Fl~ura 14, las tres 
categortas de intrusos obtuvieron valores similares de 
indiferencia del sultAn, siendo marcadamente ·menores en 
relacibn con las persecuciones, lo cual apoy3. la i;r<ln 
agresividad desplegada por el macho ante la enlrrtda de 
cualquier intruso. Resal ta en la Figura 14, la tendenci.:t de 
presentar mayor inoit~ren~ia las categor1as de m~3 edgd. 
Siendo que Jos '!le.Chas adul .. _os las in""rus::i::; qu-= 
prese11taron los valores mAs 3!tos de ind1fqren~la. 

Consi<:lerando que en la mayortc;i de las indiferencias el 
intruso pasa inadvertido por el macho sultt.n, lo·.; adulto.:; se 
sugieren como la cat~gor1a de mayor experiencia Fara ~ntrar 
oportunamente a lo~ t¿rritorios y pod~r ocupa;ios. Este 
hecho se confirma con las obse:·vaciones d@ machos d• suce~!~n 
que l l~gan dlas antes de su ocupaclbn, pre.os~ntando cor,duct.:.s 
de vigilancia hacia los territorios. Los resultados permiten 
inferir que la eKperlencia para entrar en los territorios de 
manera oportuna se va adquiriendo con la edad. 

REACC 1 ON DE 1 NTRUSOS ANTE LAS RESPUESTAS DE LOS HACHOS. 

Ante .la per••ouolOn. La Figura 15 muestra los porcentajes 
de reacciOn de los intrusos antC' la!' perse•:Uciono'ii del 
sultAn, reslata que todas las categor1as huyeron del 
terr ltor lo m&s de 90%, hecho que comp.r1Jeba 13. 
efectividad do: esta conducta agonlstica. del sultAn para 
ahuyentar a los intrusos de cualquier edad. Aunque no se 
presentaron diferencias significativas entre las categorlas, 
se aprecia en la Figura que los intrusos adultos huyeron en 
menor rroporciOn to cua! a su ve: propl·=iO una elevacibn 
slgniticativa para el valor de salldc;1is pasiva.::1, este hecho 
puede· lmpl lear la reslGtencla de los adultos para abandonar 
los territorios pues es considerada la Onica categorla 
realmente competitiva, tambibn ~ste incremento en las salidas 
pasivas se relaciona con la ritualizaclOn entre adultos de 
las ~onductas agon1sticas. 

Anto la am•nazas. Cuando los sullltnes amenaz;:iban a los 
intrusos lFig•Jra lót, lo!l Jovenes reaccionaron abandonando el 
terrltorio, hecho que senala la ba'ja jerarqula de los 
jOvenes, asl como la taita de experiencia en la ritualizaeiOn 
agon1stic:t. Por su parle los intrusos adut tos salen 
pasivamente m!.s de la mitad de las veces, condicibn que 
sugiere el deearrol to del ritual agonlstico de ~sta catagorla 
y el macho sultAn. Finalmente los subadultos permanecen en 
mayor proporcibn que los adultos, hecho que retl~ja su falla 
de ~Kperi~ncia en el uso de este ritual. 
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Ante la tnditereneta. La Figura 17 muestra que ante las 
1nditer~n~1as tod~s las categorlas salieron en mayor 
proporclbn que permaneci~ron, lo cual apoya el hecho de qu~ 
la indiferencia sea una P.strategla del sultAn sin costo 
energbtico para qufl los intrusos abandonen el territorio. Se 
aprecia en ta Figura qu¿ los subadultos son los intrusos que 
permanecieron con tes: va:ores mAs altos, s!tuaciOn que 
refleja su falta de experi~ncia por lo que permanecen en los 
territürios ü~n sin des~rr.::iJ lat el rl.tua! agonlsticc. Por su 
parle los adultos salen m~s que perman~cen, ya que al no 
haber realizado In rituallzaciOn y establecimiento de 
jerarquta, no les confiere ninguna ven~aja permanecer en log 
territorios. Finalmente los )ovenes es la categorla que sale 
con mayor frecue>ncia, hecho que refleia que es la conduct3 
més activa en l~s territorios reproductivas. 

2.4.1, Conduota agonlstica entre vecinos. Como se muestra en la 
Figura 18 los enfrentamientos sin contacto flsico obtuvieron 
va 1 ores mtls a 1 tos que aque 1 1 os que presentaron cont;tcto, hecho 
que refleja Ja relevancia do las exhibiciones de conducta ritual 
sin agresibn directa para delimitar la jerarqutas entre lo~ 

machos en la sociabl l l:acion de Ja especie. Este fenOmeno 
promueve el uso de actividades do bajo costo energ~tico y el 
menor desgaste flslco. 

De acuerdo con el Cuadro 13, los vecinos nuevos que presentaron 
barreras topogrbficas tienen signlflcatlvamente monos conductas 
agonlstlcas, qu~ los quu careclan de estas, sltuaciOn que s~nala 
la influencia de la topogratla en los ll~ltes territoriales. La 
dismtnuciOn de conductas agresivas en territorios con barreras 
topogr&flcas, confiere a Jos suJtAne~ un ahorro energ~tlco en el 
mantenimiento territorial. Para las loberas del Paclflco, la 
dtsminucton de agresividad entre vecinos con barreras 
topogr~ticas ya·habta sido reportada por Pe~orson y Ba~tholome~ 
{ 1967). 

Al comparar el Cuadro 13 y l4, se encentro una mayor actividad 
agonlstica ent.re loe machos vecinos por ve:: primera. que los 
vecinos en otras temporadas, tanto para el G~upo con barreras 
lopogrAf leas, come. para el que no las presento Le anterior 
refleja la importancia de las experiencias previas y ~I 

aprendi~aje de las pautas agonlsticas, para que los sultane• 
reconozean las jerarqutas y establezcan sus llmit~s territoriales 
con un mlnimo costo energético. El que el •acho tolere mAs a 
vecinos conocidos que a nuevos v•cinos, sugiere que los lobos 
marinos responden al fenOmeno denominado "querido enemigo~ dentro 
de su estrategia territorial, fenOmeno reportado on otras 
especies en donde se ha comprobado la reducclOn de los costos 
territoriales. Esta capacidad de los machos !!Ougiere el 
aprendizaje de los individuos para 1 legar a obtener una econom1a 
territorial. 



2.5 CONDUCTA TERRITORIAL ENFOCADA A LAS HÉMBRAS. ACARREOS. 

Considerando que tanto las cbpulas, como los 3c&rreos son en •l 
agua, el que los machos acarreen a hembras solas en un porc~nt~j~ 
mayor que el cort·espondiente a hembras en grupo r,Figura lS', 
permite inferir que el macha 3provech3 estcs ~cer~amientos p~~a 
reconocer y detectar i:-1 estado 1 isio\Ogico de !.:. h.;ombf'a, as\ t.::":imo 
para. provo~.;i.r tz. estim'Jl3c!t•n de \" ;•.::.1~:l:l ?:: :_::o l.ois .:i.~·.: ·irJ.:i;,.;;-s 
~=-xua ¡ E>s. 

Come se mencionb les result . .:i.d·:.s, cuana·:. l;;i..~ h·.?rr:bra~ era.n 
acarr~adas no siempr~ permane~ieron ~11 los territorios. con,jicibn 
que reflc·ja la \ll:lert~d q"-'e ti~n.:·n ~!;ta=. t.rt:.i1sitat· y 
se1~ccionar a los machos cc.n los ~1 . .ie i:-aputar~ri. ya que como lo 
m.aonciona Flsher t 1930i, ~fita. sel '?cci6n a!:'.egura de a 1 guna manera 
la mitad de su d'9sGendencta. Por ot.ro lado 1a se\!:'cciOn sexu~I 
tementn? promueve la competen~la entre los macho~. situacibn que 
1avc.rt:•ct.- ;-. ·::j'.lO 100: territciric .. s s~an oo::-upados ·por machos sultanes 
de calidad y por lo tanto a mejon•r la pablacion. 

3. VARIACION DE LA TERRITORIALIDAD 

3.1 EQUILIBRIO ENTRE LAS CONDUCTAS. 

Como se aprecia en !a Figura 20 y E:c<l Cuadro 15 se obtuvo 
corralacl~n inversa úntre Ja runcibn d~ atenclOn a las hembr~s 
activo 'I las tunr:lon.:-s d~ descanso y patrul laje pasivo. La 
prim~ra correlacl~n refleja que algunos machos dismlnuveron GU 
descanso para enfocar sus conductas a lau hembr~s, ~~te hecho 
ri;;>salta que ta funciOn m!i.::; importtlnte de los sultanes E>S la 
reproducciOn. de igual manera el qu1;: los mach·~S dlsn::nuyan el 
paLrullaje pasivo para atend¿r hembr~s contlrma b~ta condlcl~n. 
adam~s el patrullaje pasivo es, en rel~clbn con tas funciones 
restantes las de mPnor riescuido del mantenimiento del tei-ritatlo. 
La correlac16n inversa entre el patrut !aje pasivo y la. 
agr~sividad p3slv~ muestra dos opcione5 en la esti·ategia 
tf:'rritorla!. la r1 imera car: ... cti:ori;,:ad,;. pC'r un Cllidado constante 
del tetrJ.L•Jrio í':ledl3.ntP el patrulL:i)e pasiva, evitando la entrada 
de intrusos y pres~nt~r m~nos conductas agonlst1cas; y la ~egunda 
en la que tos machos dlsmlnuyen su patrullaje y eon ello aumente 
la probabilidad •te que entr•n los intrusos, hecho que se reflej~ 
en una alta lnversl~n en las co11ducta5 ~gresivas. 
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Finailmen-;.e. los valores lnv~rsos entre las conductas pasivas de 
h~rnbras y agre~lvldad rafJeja por un lado. Ja importancia de que 
lo$ sultanes aumenten sus actividades hacia las hembras 
aisminuyendo otras. y por otro lado. que, los machos territoriales 
q•.1e presentaron m&.s conductas agres:I vas. dlsmiriuyeron sus 
conductas enfocadas hacia las hembras. Hecho que puede ser 
reflejo de que ias hembr~~ eviten a sultanes con alto erado de 
agresividad, eSt.3 sltu~cll!·n r'?sponde al tenOmen1J de la sel-=?ccit:in 
de las hembras a los machOG de mayor jerarqula y calidad. los 
cuales debido a su alta dominancia. presenten menos conductas 
agonlsticas otreci~ndoJes a las hembras un terr~torio con las 
caracterlstJcas adecuadas para la crianza. 

L.as correlaciones obtenidas en el Cuadro 15 ·y la Figura 20 
representa ta !nteracciOn que existe entre las funciones 
conductuales, es decir que cuar1do Jos machos varlen los valores 
da alguna tuncIOn, tendrAn que modificar los valores 
correspondier.t~s a la funclbn lnterrelacfonada. este hec~~ senal~ 
el equilibrio entre los gastos generados por las actividades y la 
recuperac10n del sult6n. 

3,2 VARIACION INDIVIDUAL DE LA CONDUCTA , 

Como se mostrb en el Cuadro 16. la conducta d& las machos vartb 
entre "st de una manera significativa, lo que indica la 
plasticidad que tiene Ja especie para administrar las distintas 
actividades territoriales,. Ja• cuales son efecluadas .a trav&s de 
patrones conductuales definidos y estereotipados. Estos 
resultados se apoyan en lo sanalado por Lcrenz <1966>. quien 
describe la conducta como patrones instintivos y aprendidos que 
se modifican dependiendo del medio, para ~ste estudio los machos 
muestreados presentaron diferencias •n el tamano y 
caracterlsticas topogrAflcas de loe tarrJtorlos. condiclones que 
pueden influir en la conducta de los ~achos. 

L.a variaoion en las conduct&s repercute.en ol •Klto reprodu~tivo 
de lps Individuos, mAs adelante se discute cuales son las 
conductas que favorecen a Ja adqulstclOn de las copulas. 
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Al anal i::ar cai;:os par": lc•Jlares:. se mencii:.1r1b en leis r-es:'Ji tEld·:i.! qu.;. 
el macho su=esor opor~uno. obtuvo los valores mAs altos en las 
tres conductas; los retaclonadc..s con les acarreos retleja..n ia 
gran actlvidad desplegada para atraer hembras, ya que tiene poc35 
posibl l idades de encontrar hembra::; e-n estro; por otro lado sus 
valores altos de intrusos y enfrentamientcs repres-ent3 la gran 
competencia dllrante el periodo de sucesibn. En relacibn al macho 
permanente mbs exitoso resalta los valores altos de intrus~s. 

hecho q~e se relaciona con ta gran comp~~en:ia q·Je ti~ne ~ste 
territorio al ser uno de los mbs r~vorecidos oara I~ formac1~11 de 
los grupos de t lotacibn. Los machos an'al lzad0s ocuparon el mismo 
territorio, por lo que su diferencia conductua.l se atrib•.Jy<? 
principalmente a la dlsponibll idad de hembras en estro, ec decir 
las hembras influyen directamente en la con1jucta de !os rn3chas. 
Estos resultados concuerdan con lo report3do por Petorson 
Bartholomew ! t967J para la lobera de San IHcolas, quienGs 
reportan que la conducta de los machos se ve estrechamente 
relacionada con la presencia de las hembras. Por otro lado los 
valores mayores de intrusos y enfrentamientos del macho sucesor 
se relacionan con el momento en que hay mAs competencia, al 
llegar un mayor n~mero de machos. 

3.3 VARIACION CONDUCTUAL ENTRE MACHOS PERMANENTES Y SUCESORES. 

De acuerdo al Cuadro t7 se encontraron diferencias siqnificativas 
entre las conducta~ d.:- los mai:hos per,nanentes y suc;sores. Lc:.s 
permanentes obtuvieron valores menores en conductas agonlsttcas, 
mientras que su patrul laje de manera pasiva fue mayor, lo que 
refleja que ésta categorla utllt=a mAs bste tipo de conductas 
estereotipadas de aparente bajo gasto energ~tlco para et cuidado 
del territorio. permitUmdoles mant'?nerse por m&s tiempo en to!. 
Lo anterior demuestra un gasto menor en sus actividades. Est~ 

. situaciOn se ve asociada al diferente tiempo de: permanen.cia de 
cada categorta: el costo de los permanentes es muchc mayor por lo 
que deberAn ahorrar en sus actividades, condiclOn que se refleja 
en un descanso mayor. 

Lo~ valore~ mayores de la a~reslvid3d pasiva en tos machos 
sucesores su~iere mayor ~ompeten~la dur~nte su estancia , 
!Flsura 20l la cual es ocasionada por la llegada de machos 
adultos dispuastos a ocupar los territorios. estas actividades de 
alto costo energ~tico puede realizarlas debido su eorta 
permanenc la. 
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Tantc Ja~ ~ariaciones individ~ales como las vari3c\cnes po~ 
cat~gori3 de machos e11 la estrategia territorial. pueddn 
responder al concepto de Estrategia Evolutivamente Estable lEEE> 
discutido por Parker ( 1986>. Una EEE define. come- la 
estrategia adopt~da pe~ la mayorfa de los miembros de ~na 
poblaciOn, En los sistemas btoiOgicos las EEE pueden ser puras o 
me::cladas, las primeras s6lo tienen una alternativa en ciertas 
condiciones; mientras que para las estrategias me:clad3s. existen 
vlas alternati'.'.ois par-a r<;>.ali::ar la accl~n. bajo una ci:indiclOn 
dada. Como resultado se obtienen Individuos diferente 
a.docuacJtm, pet'a conjunto la poblaclt:in encuentt'a en 
equl l ibrlo. 

Con los t'esultados obtenidos en el preEente estudios~ puede 
lnferit' que Ja estrategia te.-rritorlal -de Jos machos de lobo 
marino, es una Estrategia Evolutivamente Estable mezclada, con, 
por lo menos dos formas alternativas. La primera, caracterizada 
por tos machos permanentes, los cuales para la obtenci!ln del 
éxito reproductivo se encuentran en los territorios durante la 
mayor parte de la temporada reproductiva abarcando completamente 
el periodo do;> partos y cbpulas, con un gasto energético grande 
generado por el nOmero alto de dlas de permanencia, pe~o con 
bajos costos en relaciOn a la conducta agon!stlca. Y la seg~nda, 
la presentada por los machos sucesores, los cuales se establecen 
en los territorios al final del periodo de copulas, presentan una 
perman.<3'ncla corta, 1 o que 1 es perm! te efectuar gas~os 

conductas agonlsticas de alto costo energ~tfco. 

De acuerdo a las caracterlstlcas de los machos, podr6n realizar 
una u otra variante, para la estrategia de los machos permanete:; 
se proponen individuos de un alto grado jerArquico y experiencia, 
para que de esla manera puedan sostener el territorio durante una 
larea permanencia, estas caracterlsticas implican machos adultos 
m~duros experimentados. 

Pot' su parte la variante de los ma.chos suces<.Jres, es 
caracterizada p9r machos que despliegan un gran gasto energ~ttco 
en conductas agresivas durante un pertodo muy corto de tiempo, &s 
decir involucra a machos adultos jovenes que a~n encuentran 
estableciendo su jerarqu!a. 

Estos resultados sel'lalan que las dos variantes do Ja estrategia 
territorial se desarrolla por los macho• sultanes a lo largo de 
su vida reproductiva, dicho en otras palabras. existe a lo larao 
de la vida reproductiva de los machos territorial•• de los lobos 
marinos dos tacetas o variantes en la estratE-Kla territorial, ~a 
primera realizada en sus etapas de sultAn j6ven y sin experiencia 
y la segunda cuando el macho ya maduro ha adquirido una mayor 
jerarqvla y experiencia reproductiva, 
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4.0 .. TIHIZACION DE LA TERRITORIALIDAD; 

4.1 PERMANENCIA TERRITORIAL. Se apr~~la ~n 13 Fi€~t~ =¡ una 
tendencia de aumentar el porcentaje de los machos a~ltogos 

contorme aum-=nt:a su permani;:.nci~ 10 anter!ot lm~! ie3 q'-.J>? entr~ m!s 
tiempo los machos permane.::can en los terrJlorios, m&s opc.r·t•.:n1d3d 
t~ndr&n de copular. Tambi~n se aprecia en la Figura que en ~I 
intervalo de mayor duracfOn disminuye el poc~ntaje de los 1nachos 
~xitosos, condiciOn que era de ~sp~r~rs~ pues las ~slan~i~s muy 
prolongadas abarcan periodos sin hembr~s en estro •principalmente 
en mayo y agosto), tal como s¿. aprer:."ia en la Fi~ura 23. situ.'.:fciOn 
que causa un g~sto inecesario de ~nergla. o~ ~sta maner~ se 
Jnfiere que pura que los macnos sultanes puedan hacer mds 
eficiente su estrategia territorial. deberAn estar presente~ l~s 

fechas en que se encuentre ~I mayor n~mero de h~mbras para pod~r 
detectar su estado fisiolbgtco. Dicho en otras palabras, el 
estadc. tisiolOgico d.,;. l~s hembras .::ondiciona la c"nducta d?l 
macho. 

Con lo anterior se esperarla que lo~ machos q•.Je estan pre-sentes 
desde Ja tercera de junio, y principalmente en la tercera de 
julio, son Jos machos que copulen cor1 m3yor tr~eu~ncf3 Los 
r~suitada~ mu~stran '1ue los mach0s exitos~~ abarcan de la ~&rcera 
semana de mayo para salir en la cuarta de julio, lo qu-:> 
representa cuatro semanas de adelanto al periodo de hembras 
receptivas. Este adelanto sugiere que los machos lleguen desde 
el momento del parto para int~ractuar con las hembras y promover 
a qui.? e!Otas entren en estrC1. Al anal i=ar a los machos qu<:.> 
obtuvieran mayar ntimero de copulas, 1:?9 decir los mtis 
eficientes. se aprecia que ! legaron principalme-nte en la cuarta 

·semana de mayo, es decir dos semanas mAs tarde, s1tuac16n que 
refleja que los machos que obtienen mAs copulas son tambi&n los 
que reduc~n su periodo de permanencia y por tanto economizan el 
gasto te~ritorial. 



4.2 CONDUCTA TERRITORIAL 

4.2.1 lntluenota d• la• conducta• aaonl•tioaa en el •xito 
reproductivo La correlaclOn inversa entre las cbpula~ y la 
agresividad (Figura 24) , representa que los machos que tienen 
menos despliegues con los intrusos, obticn!:?n un mayor ft"<ito 
reproductivo. La baja agresividad del macho puede reflejar una 
alta jernrqula y por tanto una alta calidad del individ•JO, 
si·tuaciOn que puede favorecer a que las hemb~as lo selecc!one11. 
Por otro lado esta baja agresividad también so relaciona ~en la 
baja· frecuencia da peleas entre vecinos, y entradas de int~~soE 
en los territorios, estas caracterl$llcaa proporcionan a las 
hembras tranquilidad territorial para la crianza y el descanso de 
las mismas. 

4;2.·2 Inf tueno1a de 1•• conducta• enfocadas a las hembra11 en el 
6xito reproductivo La correlac10n slgniflcat1va entre las 
actividades entecadas a las hembras. los acarreos, b:dto, y las 
obpulas <Cuadro 18, Figuras 25 y 26>, demuestra la importancia 
que tiene el culda.do'del macho h&cia las hembras. ya que este 
cuidado favorece al reconocimiento entre Ja pareja y a la 
estlmulacion tlsiol~gica de log individuos hacia las acttvldades 
sexuales. Esta .caractqrfstica puede senalar que en los lobos 
marinos la soclabillzacton previa a los apareamientos es 
comportamiento com~n de la especie. 
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4,3 INFLUENClh DE LA TOPOGRAFIA EN EL EXITO REPRODUCTIVO 

Lar valores m~s altos de apare~mlentos en los territorios donde 
~e forman grupos de flotaciOn durante las tres mareas mostrados 
en la Figura 27, confirma la importancia del medio acuAlico para 
la realiz~cibn de las actividades reproductivas, ast como el 
papel determinante de estos grupos para que tos machos detecten a 
l&s hembras en estro y realicen las actlviadede9 de ·cortejo. 

En el Cuadro 19 y la Flgur~ 28 se muestran las caractertsticas 
topogrAficas que prefieren l~s hembras y hembras con crto en la 
parte terrestre del territorio. La predominancia de las dos 
calegortas a los sltlo5 protegidos, refleja la importancia de 
~sto sustrato para qua la lactancia• crianza y descanso se 
realice en un lugar seguro, ~•ta situación confiere a los machos 
con territorios que contengan estas formaciones una mayor 
posibilidad de copular al encontrar hembras que puedan ser 
inseminadas. Como se mostrb la GrAtica, las hembras prefieren 
tas playas de cantos rodados a los pisos rocoso, caracterlstlca 
que puede relacionarse con la vla de acceso m&s f&cll para pasar 
de la parte acu~tica hacia la parte terrestre, ya que las playas 
presentaron una pendiente nuave, mientras que para llegar al piso 
rocoso, Jos anima~es tenlan que brincar, especialmente durante 
las mareas muy bajas. 

Durante el presente estudta el terrttor\o 20 tu~ el que presento 
mas copulas en todas las temporadas <Garcla, en elaboraclbn> por 
lo que se infiere que ademAs da la5 cual 1dades del mncho, las 
caracterlsticas del territorio son determinantes para la 
atracclon a las hembras. Esta condiclOn que concuerda con el 
modelo propuesto por Orians <1969 en: Krebg y Davies, 19781 para 
los terrltorlos reproductivos, quienes mencionan que las hembra& 
no solamente seleccionan al macho, sino tambl&n lat>: 
caracter,stlcas territoriales, ya que un terrltorlo de calidad 
que es competido ontre machos asegura las cualidades del macho. 

Para al segundo anallsla, no se oncontrb correlacl6n entre las 
cbpulas y los distintos sustratos <Cuadro 201, es decir no hat un 
austrato terrestre ospecttlco que promueve ol •xtto r•productlvo, 
nO obstante al realizar la relaciOn entre tos factores de pnrejas 
de sustratos se obtuvo una tendencia a aumentar las copules 
conforme se lncro•anta los altlos protegidos en relaclbn al 
sustr~to rocoso. Estos resultados concuerdan con lo •enctonado 
anterlor•ente, la• heabras reoeptlvas prefieran los sitios 
protegidos para la crianza y la lactancia. · 

Finalmente el analtsls de conductas aaontsticas entre vecinos 
<SecelOn 2.4.2J co•prueba la l•portancla de las barreras 
naturales para pro•over a un ahorro en los gastos terrltorlales y 
por lo tanto a un mayor ~xlto reproductivo. 
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l~. CONCLUSIONES 

l. El 95.S~ de las cbpulas observadas en tas zonas A, S, C y D 
de ta Lob~ra Los Cantiles durante los veranos as a 89 se 
desarrollaron en la parte acu&tica de los terrltorios. 

2. Los grupos de flotaclbn son congregaciones de mAs de dos 
hembras que flotan sin movimiento en las Areas acuAtlcas sln 
oleaje de los territorios reproductivos. 

3. La presencla de los grupos de f lotaclbn promueve a las 
actividades sexuales y es un reflejo confiable del éxito 
reproductivo de los machos sultanes. El 70,51~ de las hembras 
que copularon derivaron de estos grupos. 

4. La presencia de las hembras: en la parte terrestre de loa 
territorios durante toda la temporada de reproducci~n no es un 
par•metro confiable del &xlto reproductivo de los machos. 

S. Actualmente el n~mero de crios no s• considera un lndlcador 
directo del flxlto de los sutt.anes, sin embargo a trav6s de la 
t6cnlca gonbtica serla un parAmetro confiable. 

6. La supert lcie promedio de los terrt torio• es da 540 m2, la 
mayor reportada para la especia. 

7. Los territorios d• reproducclOn en lo• Cantiles se 
caracterizan por la presencia de tres sustratos, siendo entos en 
orden d9 importancia: ·El Area acu~tlca, el piso rocoso y las 
rocas aisladas. En el primero se d•sarroll3n tas actividades de 
reconocimiento y estlmulaciOn de los machas. El pl•o rocoso y 
las rocas aisladas. proporcionan a las hembra• lo• mejores •ltlos 
para la crianza. 
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6. Se dl~tlnguleron 3 variantes de Ja permanencia d~ los oa~hoE 
adultos que pr~s~ntaron conducta territorial: machos 
transitorios, machos permanentes y machos sucesores. 

9. t..os machos tran•itorios ~ntraron y salieron a los 
territorios con mayor frecuencia en la tercera semana de mayo. 
Su estancia promedio fu~ de 2.A ! 2.03 dlas. Fu~ron tacllmente 
despla:ado; p~r otros sultanes. !Jo copularon y repre~entaro1l el 
17.5% d~ 1~ mue~tra. 

10. l.os machos permanentes se clasiticaron en 
tempranero• y tardlo•. Los primeros fueron sultanes de alta 
jerarqu!a que llegaron désde finales de mayo para permanecer 
durante el periodo de partos y cbpulas, Son machos 
experimentados dittciles de desplazar y salieron con mayor 
frecuencia en la cuarta semana de julio. Su estancia promedio 
fub de 62.9 ! 15.5, la mAs extensa reportada para la especie, 
Representaron el 42.1 "de la muestra y el 41.66" de estos machos 
copulo. Su larga permanencla en los territorios implico un gasto 
ener.¡&lico al to, el cual se reflejo en el uso de pflUtas 
conductuales de gasto moderado (patrullaJe>, ademAs de presentar 
en raras ocasiones pautas agontsticas energ6ticas. Los 
individuos permanentes tardlo• fueron sultanes de baja 
Jerarqula que l Jegaro'n a los territorios en la tercera de Junio, 
cuando los tempJaneros ya se hablan establecido. Ocuparon las 
Areas de lo~ territorios desfavorecida~ para la formaciOn de los 
1rupos de flotaclOn. Salieron en julio y agosto, obteniendo un 
promedio de permanencia da 34 L 14.7 dias. Representaron el 2.6~ 
de la muestr&. El 33.3" copulo. 

11. Los machos auoeaore• fueron sultAnes JOvenes que 
claslflcaron en oportunos y tardlos. l.os oportuno• ocuparon 
los territorios al desplazar a los permanentes a finales de la 
temporada, O bien. se establecieron en los territorios 
abandonados. Llegaron con mayor frecuencia en la cuarta semana 
de jullo y sallaron en la primera do agosto, obteniendo una 
permanencia promedio de 18.8 t 13.7 dlas. Abarcaron el final del 
¡:ier 1 o U o Je cbpu 1 a~. Representaron e 1 20. 2" de 1 os machos, E 1 
13.~4~ se apare6. L~s machos sucesores tardloa se 
establecieron de la primera a la cuarta semana de agosto con una 
duraci~n promedio de 6.7 ~ 4.1 dlas. No abarcaron el periodo da 
apareamientos. Represento.ron el 17,54" de los sultAnes • 
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'-· ~a estrategia de .os ~ultin¿s perrn3nentes \te~praneros y 
tardiosJ y la de los sucesores oportur.os son la:3 utili=adas para 
Ja adquislcibn d~I ~xlto reproductivo. Por su parte, la 
corres?ondiente a tos machos transitorios y los sucesores tardlos 
se proponen como estrategias para adquirir experiencia y 
jararqula terr-itorial. A lo largo de Ja vida reproductiva de loe 
machos hay dos ta.;et&s de la estrategia lerrltorlal, Ja primera, 
reall=ada en su et&pa d~ sultAn joven a trav~s de la cual 
adquiere experiencia / jerarquta. Y la segunda por machos 
maduros :,.· can e.xpei ienci<;. a travt-s de la cual adquieren el ~xlto 

reproductivo. 

1:3. L.a conducta. territorial de los machos se d9scribi0 en 26 
paulas; las cuales se agruparon en 4 categorlas funcionales: 
descanso, patrul laje, actividades enfocadas a las hembras y 
agresividad. El descanso adquirilJ el mayor porcentaje 
<43.12%), lmpl lea la recuperaclOn del macho. El patrul laje tué 
Ja funciOn activa que predomino <39.17~}, es Ja categorta que 
agrupa pautas de gasto energbtico moderado, implica el cuidado 
del territorio ante intrusos, Ja del imitaclOn de las fronteras 
ante los vecinos, y la exhibiciOn y atraccibn hacia las hembras 
sin tener contacto ftsico. Las actividades enfocadas a las 
hembra• presentaron el 15.35% 1 dentro de bsta clasif icaciOn se 
agruparon las conductas de relactOn evidente con las hembras, 
especialmente las sexuales. Finalmente, la funciOn aconl•tica 

fue Ja de menor porcentaJ~ <~.36%J, agrupa conductas enera6L1cas 
relacionadas con alejar competidores. 

14. El 61.76% de las conductas territoriales so dasarrol laron en 
el agua, situaciOn que confirma ta lrup~rtancia da la parte 
acuAtlca del territorio. 

15. Se reportaron la entrada de intrusos jovenes Fase 1 y tl, 
subadultos, adultas y, por vez primera para la especie, se 
observaron entradac de intrusos en grupo. Se propone la enLrada 
de los adultos y subadultos para adquirir una jerarquta social o 
despal:o:ar al- macho territorial. En. ~I caso de los jovenes para 

.el aprendizaje de las pautas conductuale• territoriales. 

16. L.as respuestas de los sultane• para aleja.r a los intrusos 
fueron: persecuclon 1 am9naza e indiferencia. L.a persecucHm fue 
la mAs frecuente <81~>, implica un mayor &as~o ener&6L1co pero 
una mayor efectividad. La Indiferencia (14S) impl loaba la 
entrada de los intrusos cuando el macho da•cansaba, o biln ta 
tolerancia del macho a lnt.rU!tos. L.as amenózas <S"l se 
caracterizaron por conductas rltualizadas de.gasto ener¡&tico 
moderada. 



17. Ante la respuesta. de los machos, los intrusos 
frecuentemente abandonaron el territorio en torn1a de huta o 
salida moderada. Pocas veces permanecieron en los t~rritorlos. 
Cuando los machos persiguieron a los intrusos, los intrusos 
reaccionaron en un 97% con huidas, confirmando la afecttvidad.d~ 
la ¡;:onducta. Ante la amenaza, el intruso huyo en un 5'3" y ante 
I~ indiferencia, los intrusas salieron moderadarnent~ en un 7~~. 

18. Cuando los Jntrusos joven•• entraron a los territorios, el 
sultAn los perstgulb en un 84%, r~accionando los jovenes a su vez 
con huidas .C96K>. Las pocas ocasiones que fueron amenazados (4X) 
huyeron en mayar frecuencia <70.5">· Cuando los sultanes fuet.Jn 
lndifesentes <12%1, los jovenes salieron <88,SKJ de manara 
pasfva. La categorta de jovenes fu~ l~ de mayor trAnsito en los 
territorios. A la entrada de los subadultoa el sult&n 
frecuentemente perslguiO C70%l provocando la huta de Jos intrusos 
C98"l· Amenazo soto en un 7", reaccionanado a su vez los 
subadultos Ja permanencia <53">• reflejando su paca 
experiencia para la rituali~acion. Finalmente, el macho fu~ 

Indiferente en un 22.", los subadultos salieron en un SS" de las 
ocasiones. ~os intrusos adultos fueron perseguidos ~n un 63~, 
reaccJonando con la huida <91'.4J. Al ser am~naz&dos <12"> tos 
adul tu.:;: trecu~r.tementEt salieran de manera pasi•1a C67%>. El 
sul tAn tuti: indJferente E"n 25"· hecho que ref 1 eja la 
e~perien~lA de Jos adultos para entrar oportunamente. L~ 

lndtferencla provoc6 la salid~ de los 111trusos en un 62". 

19. Lo. mayorla de la conducta. agonlstlca entre sultanes vecinos 
fue sin contacto flslco (93">, hecho que refleja la frecuencia de 
la ritualizacl-!.in en la estrategia territorial. La frecuencia de 
l~s pautas agresivas entre sultanes vecinos cuando presentaron 
b~rr~ras topo~rAficas en sus fronteras, y cuando los vecinos ya 
se conoctan, es decir que se aplica el fenOmeno de "querido 
enemf go". 

:o. Lo:i machos sultanes i:;uli:ln hacia sus territorios a las hembras 
qui:io nadan c~rca de estos lacarreos>, el 55" de las veces l&s 
hembras permaneci~ron en ellos. Los machos aprovechan estos 
acerriamlentos para detectar el estado tfsioJOgico de las hembras 
y estimularla~ sexualm~nle. 

21. Se comprueba el l lbre trA.nsito de las hembras en tos 
territorios, hecho que apoya la saleccf~n de las hembras a los 
machos y promueve la competen~la entre los sultanes. 
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~~ Ee muestr3n 9V1dencias de que al aum~ntar !as conductrt~ d• 
los sultanes enfocadas a las h¿mbr&s, se d!smlnuy~ el d~scanso y 
el patrullaje. Cuando aumenta la agresividad dismlnuy~ el 
patrullaje y las conductas enfocadas a las hembras. He=ho que 
senala un e~u11ibrio entre lús gastos generados por las 
actividades territoriales y la recuperaclbn del sult~n, to cual 
se conoce como equllibrlo entr~ las tuncloryes conductuales. 

23. Se mueGtr3n evid~ncias d~ que la conducta terrttorial 
Individual entre 21 sultanes vario slgniticativam~nte. 

24, Se obt1Jvo variaciOn si~niflcatJva entre l:i. condu·::t.<:> de los 
machos permanentes y los sucesores, diferencia q~e radica en Jos 
valores menores de las conductas 3gonlsticas y mayor~s en el 
patrullaje pasiva de los permanentes. Estas diferencias. se 
relacionan con la varlacibn de permanencia de cada categorta, los 
sultanes permanentes tienen una estancia mayor. 

25. Las diferencias conductuales entre los m&chos permonentes y 
sucesores, asl como las diferencias individuales de los 
permanentes, refleja que la estrategia territorial de los ·machos 
~s una estrategia evolutivamente estable CEEEJ me:~lada, con por 
lo menos tres f..:irmas alternativas, Ja de lo·; machos p~rmc:1nent~s 

tempraneros, la de los permanentes tardlos :t la de Jos sucesores 
o por tunes. 

26. Los factores que tavorecen el éxito reproductivo de los 
machos territoriales SQn: 

A) Para la estrateg!a ae machos p&rmanent~s tempraneros ~s 
llegar a loe territorios en la cuarta semana de mayo obteniendo 
una estancia entra 76 y 85 dl~s,. duraci~n que permite al macho 
estar presente desde el !nieto de los partos para interactuar con 
las hembras y estimularlas, ast como abarcar el periodo cuando se 
encuentra el mayor n~mero de hembr~s en estro. 

B> Au1ñentai las conduct;;11s ~nfocadas a tas hembras, "/ dlsmlnuir 
las conductas 3COnlsticas. 

C> La ocupaclOn de terrltortos con lugares acuAtlcos disponible~ 
para la formaclOn de grupos de ftotacibn y sitios protegidos 
<roca aislada y plso rocoso) adecuados para la crianza. 



:'.:fJ Lús :~ct.•:•r.::-s que reducen el ::ost-=- territorial son: 

AJ Di~minuir la estancia territorial, tratando de abarcar las 
fechas del mAximo de nacimientos <tercera de junio> y mAximo de 
cbp• .. d.a.s tter.:::era de julio). 

Bl Ocup~r te~rltorlcs ccn barreras naturales y con vecinos 
~r.r:i-:;-di~ .... oo :,.·3 :onc.cidcis, lci .::¡ue promueve a reducir las conductaS 
.:igc r.l s t le-as, 

C> DismJnuir los enfrentamientos ~ntre vecinos pero incromentar 
l:.s dt= patrul taje. las cuales son -::.onductas de menor gasto 
energ?ticQ qu~ t3mbl~n senalan las fronteras de Jos territorios. 

0) Enfocar las conductas mAs agresivas hacia las intrusos 
adultos, mientras que para los jovenes Invertir conductas menos 
costosas como la amenoza .. 

28. Las variaciones de la permanencia y conducta de los sultana~, 
asl como las diferencias de las caracterlsticas de los sustnttos 
torritoriales entre la Lobera Los Cantiles y la de Ja Isla San 
NlcolRs sugiere una tetndencia a la especiaelon por lo quto' se 
recomienda tniclar estudios de gen~tica comparativa. 

29. Se sugiere iniciar estudios sobre la. torrnaciOn de grupos de 
flotaci6n otras lobera1> del Golfo de California y dei 
Pacifico. 

30. Es importante alargar el periodo de ob!ierva.cl6n de las teehao 
de .1 leguda y sal ida de los machos territoriales y ampliar la 
muestra de individuos observados. 

31. Se recomienda continuar con los estudio• sobre la entrada de 
intrusos en grupo a Jos territorios para determinar su funclOn. 

32. Se sugiere iniciar los estudios sobre la bloaner¡•ttca de las 
pautas conductuales para conocer con claridad los gasti;.s de 
energla provocados por las diferentes actlvidad~s. 

33, Se recomienda individual izar a los macho• sul taneg con 
precisiOn para conocer su comportamiento reproductivo a Jo l•r10 
de su vida .. De i¡ual manera es importante la indivlduaJizaciOn 
de las hembras para conocer el proceso de selocclOn sexual. 
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APENDICE 1 

CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS Y FORMACIONES DE LOS TERRITORIOS. 

tipologta 
en J v..; mapas. 

~ 

D 
·llim 
~ .. 

AGUA. Parte del t~rritorio acu~~ico donde no 
alcanza a detectar el fondo, atin en las mareas mAs 
bajas no se descubre. 

ROCA SUHERGlDA.Roca que forma parte del piso acu&ti~o 
del territorio y :oiempre estti. cubl~rt" de agua, se 
desconoce con pres1c!On su textura. 

CANTOS RODADOS. P 1 ayas compuestas de rocas cuyo 
e~pesor vart~ d~ 1 a 25 cm. 

PISO ROCOSO. Placas de rocas que 
Jos territorios, de ~~uerdo a su 
rugoso por la presencia de batanes, 

FORMACIONES: 

forman el piso de 
teKtura puede ser 
o 1 iso. 

POZAS. Hendiduras en el piso del territorio donde se 
~stanca el a¡;ua con el cambio de mareas, lormando 
fosas someras donde dP.scansan y se refrescan tos 
animales. Estas se presentaron en e 1 piso rocoso. 

CUEVAS. Hendiduras techadas en la pared del 
azantltado. De diferentes profundidades y tamanos. 
CeneraJmente son Jugares sombreados y frescos donde 
pueden resguardarse los animales. 

BARRERAS. Se reitere a formaciones donde la roca se 
encuent.ra formando paredes de al turas que varlan 
entr~ 0.2 y 1.0 metros. 

ROCA AI~LADA. Sun rocas de despr~ndlmiento que se 
encuentran dispuestas en los territorios. con 
tamaños que varlan de 0.7 a 1.2 metros. 
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APENDICE 2 

CLASIFICACION DE LAS CATEGORIAS DE SEXO Y EDAD DE LOBOS MARINOS 

Al MACHOS ADULTOS 
Lobos ccn cresta sagital bien d@sarrollada, c~n una ·1ongltud 
promedio de 2.13 m (L!uch, 1fl59>, comple)(ibn robusta y cuello 
fortalecido. Frecuentemente presentan heridas en et cuello y 
extremidades. Como una subdlvislbn de los machos adultos, se 
dlstingu1aron de acuerdo a sus caracterlstlcas conductuales y a 
su localiz&~ien en machos con y sin territorio. 

1.Hachcs adultos territorfales b sultanes. Machoi 
adultos que frecuentemente se encuentran activos, vigilando y 
defendiendo un Ar ea en la lobera, mediante despl legues y 
vocalizaciones. Son .muy poco tolerantes a la presencia 
cercana de otros machos por lo que se les observa dispersos 
sobre la. linea de costa.<Horales_et al.,1987> 

A su vez dentro de ~sta clasiflcacibn se distinguib a machos 
territoriales "reproductivos" y "no reproductivos". Los 
primeros se encuentra defendiendo Areas situadas en el centro 
de la lobera donde estA.n presentes hembras y crtOs; los 
machos territoriales "no reproductivos" son machos adultos 
defendi~ndo territorios ausentes de hembras y crlas . Estos 
territorios se encuentran en las orillas de la lobera. 

2.Hachos adultos territoriales Con las mismas 
caracterlsticas morfolbglc~s de la categorla anterior pero 
sin comportamiento territorial. Se encuentran· en las zonas 
conocidas como de solteras, frecuentemente muestran 
despliegues y conducta agontstlca, pero sin defender un Aroa. 

B>MACHOS SUBADULTOS. 
Lobos con cresta uagttal evidente, su loncitud va de 1.7 a 2.0 
m, cuello robusto y complexiOn mediana con poca• y pequen•• 
cicatrices. Se localizan 1eneralmente en las zonas de solteros, 
donde se les observa mostrando despllegues y conducta a¡on1sttc; 
entre ellos <Mondes !!..l_U.,1967> •. Su presencia en los 
terrltorlos es poco frecuente y oportunista. 

C>HEHBRAS ADULTAS. Lobos sln cresta ·sagital evidente, c~n una 
longitud entre 1.4 m y 1.8 m <Lluch,1969>. complexlbn del¡ada y 
rostro de facciones m&s finas que los macho•. Su p~laje ea de 
color caté claro y con pocas cicatrices. Tienden a aaruparae 
ent~e ellas y con j~venes y crlos <Morales !.!___.!l.:_. 1967 Se 
localizan en Areas donde existe la vl1tlancia de los machos 
ter:-itoria.les. 
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D>HEHBRAS CON CRIO. Hembras adultas a 1 as q•Je se f·\.l~d~ 
comprobar 1a presencia de su celo en el momento del ~enso, ya sea 
porque se encuentre lactando, o bien que adem~s de enccntrbrsa 
muy cercana la. crlo, hEoyo. un reconocimi.ento o act!·:ldr ... d 
hembra-crlo. 

E> HEMBRAS EN AGUA. Hembras adultas que-
~ranseu~ntes en ta parte acu&t1ca del territorio, 
GRUPOS DE FLOTACION a los qu~ les defin+ c~mo 
de 3 o mAs nembras flotando. 

=~ en-::·1.;-1p.:-a.n 
o;. rd l!>n f .:>rmando 
1 a ·:or:.:;: .;,og'"°.::: i ':ln 

FlJOVENES. En bsta C3tegor!a es~ln ~~,to m~~hos :oma h9!CDraJ. 
Son lobos con •.ina longitud ent;re 1.:2 y 1.9 m, '~Qn O:Ql-:Oc d•:i f'-..?ld)~ 

va.ria.do, En '.il ea!Oo de los jbvenes machos, es"los pu,;.d1:•n i ic:t-:a: to 
presentar un esbozo de cresta saglt~I y una ~oloracibn caf~ 

obscu:-a. S•J •.amal'\o mAxlmo llega ser muy similar al de una 
hembra. Tienden a agrup~rse e~ zonas s~paradas de la~ hembra~ 
adultas. En el caso de las hembras jOv1:-nes, su -:uerpo 
delgado, 51; longitud varia úe 1..CJ m a 1.3 m. S1J coloraclbn 
tiende a !:er clara y se les puede observar en los grupos de 
hembras adultas. A jOvP.nes de ambos se~os de 1 a 2 anos ~n 
ocasiones se les puede todavt.a lactando. !Morales et 
l!l...:....,1987). Los lobos que t:o•:?rtcnccen a esta c3tegor1a sOñ 
generalmente activos ag,upAndose y desplazAndose los 
territorlci!;, 

GlCRIOS. Cachorros con una lonsitud d~ Q.7 a 1.2 m tHorales y 
Agu3y~. 19901, ~Qn ~~i~r~clOn caf~-grls!c•o al nacer, 
manteni~ndola po:- /J. b S dlas. para post.eriormente cambiar a C3fé 
obscuro. Durante sus 2 primeros meses de vida, ge obs~rvan 

jun~o a las hembras. Despubs de ese tiempo as comOn observarlos 
~grupados entre el los a las orl l las de los territorios y alejados 
de las hemtras •Horale~ et al., 1987>. 
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APENDICE 3 

ETOGRAHA 

Las 26 pautas conductuaJes se clasificaron de acuerdo a su 
funciOn en las categor!as de Descanso, ·patrul laje, AtencH1n a 
Hembras y Agreston. Categor!as funcionales descritas en en 
trabaJ•::>3 Dr.ter!Qtes • ~::.re!a ~. 1986a;. 1986b: Garc!.a y 
Aguayo 1369; 1980b, H.•91c). 

De acuerdo a su grado de actividad cada pauta conductual se 
calificb en activa o p.<:isiva; para el registro se adicionc-ba un 

. sub!r,dice: a=&ctivo, p=pa$ivo. 

1. DESCANSO. (0ESC. >. Son las conductas donde no se muestra 
moVfmiento o conducta activa <Figura 1>. 

al Acostado en tierra. El animal se puede encontrar acostado 
sobre su dorso con el cuerpo extendido, o bien sobre su costado 
con el cuerpo ligeramente curvado y las aletas anteriores y 
post.eriores recogidas sobre el abdomen. El macho puede tambi~n 
estar apoyado sobre su vientre con la cabeza baja, !as a lotas 
anteriores recogidas y debajo de su cuerpo, o extendf6ndolas 
ocupando una mayor superficie de apoyo en su vientre <Lluch, 
1969). 

bJ Flotando. Cuando el lobo estA acostado en el agua sobre cu 
vientre con las aletas rec:~S;idas exponiendo el dorso a la 
i;:uperficie, o bien, sobre un costado y con las aletas del lado 
opuesto extendidas· fuera del agua formando un· Angulo d.? 90"'en 
relaciOn al eje de su cuerpo. 

e> Erguido ~n tierra. El animal en tierra o a media agua, se 
encuentra sobre sus aletas anteriores y con el cual lo levantado 
entre 600 y · eoc. , la cabf!'Za puede estar al trente o echada 
completamente hacia atrAs. 

En Ja modalidad activa el animal puede encontrarse con los· ojos 
abiertos o vocalizando con ladridos de baja lntensi~ad y 
fr-ecuen-:ia. 

2. PATRULLAJE Y CUSTODIA DEL TERRITORIO <PAT. l. Son todas las 
conductas que representan un mantenimiento del territorio ctn 
estar Jigedas directamente a la a1resiOn de Intrusos · 
relacionarse con Jas hembras. CFt¡ura 2>. 

a) PatrulJ81e Pasivo. El macho dentro de su territorio acu&ttc 

na.da se desplaza lentamente en superficie o a media agua 
m.edlante giros y cambios· de pos:lctones; eJ nado puede ser 
d9limitando sus fronteras territoriales o bfen sin rumbo ni 
direccibn deffntda. Su vocal fzaciOn es len"ta y de Intensidad 
media. 
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b> Patru1 la1e Activo. El macho nada f.!n superficie ré.pldament·e 
con alets:os prolongados y coardlnados, algunas. vece$ se sumerge 
pero no plerde ni la velocidad n1 el rumbo. El nado ~eneralment~ 
lo realiza en las fronteras de terri~orio st~ui•:~d~ como 
trayectoria los llmltes ~e ~st~. o bi~n ~ru~~ndolo 

longllt1dinalmente. Su vocall~acibn lleva un r!tmo y es ~le ~Ita 
intensidad. El animal vocaliza dent.ro y fU'2'ra del a~ua. 

cJ Caminata. De acuerdo lo reportad..:. poi Llucti •.136'2:·, par:.:i. 
la tocomoclOn normal, el animal erguido en tieri-a se despta::a. >'ª 
sea apoyando sus al~tas anteriores alternadamente, en tanto las 
posteriores avanzan casi simultano:amente e inclinando el C\.l~l lo 
hacia el lado contrario de la extremidad deianter~ que avan~a. 
Al adelantar las ~1Ctremldades ¡...osterlores, el cuel le se inclina 
h~cla adelante y moviendo la cabeza d~ un lado hacia el otro, el 
animal vocaliza a un ritmo regular, y sincronizando 
mo•1lmientas. · 

Otra forma de caminata es adel~ntar slrnultaneamente los miembros 
anterior y po~terior del mismo lado, f leKionando el tronco hacia 
adelante y del lado contr~rio. par~ ~ost~riormente adelantdr el 
otro .:-estado con su acompai'"la.do moviemi~nto del tronco. La 
vocali=aciOn tamblbn es rltmica y de acuerdo con sus movimientos. 

dl i.::arrer·a, :-1uch <13691, l.nf<:lrr.ia q!Jf.> la .::art<:::a. 5¿ efectueo 
:::ua~s anima 1 es avanzan si mu 1 t"aneamen te con 1 os miembros 
anleriore~ p~ra ~ cuntlnuaclbn recoger en un solo tiempo las 
posteriorlO".E. L.a cabe=a la mueven hacia arriba y adelanl~ 
ta.:illtando el trabajo de las posteriores. ·La vocalizaciOn es 
rttmica y de frecuencia media. 

3. ATENClON A HEMBRAS CHE11. l, A ésta cat~g1..1rta pert.enei:::en 
todas tas conductas del macho dirigidas directamente hacia las 
hembras. El macho puede encontrarse an diferentes posturas de la 
c~tegorta de descanso o patrullaje. <Figura 3>. · 

a,) Vli.1ilr.ncia.. Cuando el macho est! acostado, erguido o 
desplazAndose. ~n agua O ti~rra. y dirige su atenciOn hacia tas 
ht3'mbio.ls m'"°.Jlante lci vista, ~l ~3.·=to, olfa.lo, o bié-n vocalizando. 

bJ Patrullalé Custodia. Actividad donde el macho nada a una 
distan.:ia de no mAs de 3 m del grupo de flotaclOn. Su velocidad 
puede ser lenta o rb.pida 1 su trayoctoria puede ser alrrededor del 
grupo en superficie, O por debajo de este sin alterar su 
conformaciOn, O bien entrecruzando ol grupo al sumergirse, b 
salir entre las h~mbras y alconzar a tocarlas con su hocico o 
rozarlas con alguna parte de su cuerpo. El m~cho vocaliz~ 

conti~uamente y ~on una mayor frecuencia d~I agua, una 
velocidad e intensidad media y con un ritmo constante. 
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el Descanso &n ~I Grupo. Cuando el macho flota en cualquiera 
do!! los posic~ones Y3. descritas para el descanso, pero a una 
dis~anz!a n~ 1nayor de tos 3 m del grupo de flotaci6n, b bi~n. 
denu·o d-e-l gn..1ro de t:c.tacibn. Ocaslonalml?nte vocali::a dentro o 
tuera del a¡;ua. Tambil!on alcunas veces 1 Jega a tocar con su 
hocico a alguna hembra. o bi~n rozarla con alguna parte de su 
cuc-rpo. 

dJ A~arreo. Acti~idad descrita como el acercamiento 
per~ dt>I macha hacia una O 111ti.s hembras para acorralarlas y 
dirigirlas hacia el lu¡ar donde se encuentr3n las otras hembras 
en su terrftot~o, preferentemente hacia el grupo de flotaciOn 
cuando ~ste est~ presente. Las hembras acarreadas pueden estar 
como pasajer~s en su territorio: o bi~n. s3lir del grupo de 
tlotaciOn para dirigirse a la parte terrestre del territorio o 
viceversa: e. bibn, estar ya sea en el grupo de f lotaciOn f.! en 
tierra para sal ir del territorio Esta act.ivldad es acompanada de 
frecuentes vocalizaclones de intensidad media y en algunos casos 
el macho 1 lega a tocar la hembra con su hocico o aleta, o blbn la 
ro::a suavemente, ra.ra vez se describieron embestidas <agresivas> 
fuertes hacia las hembras para impedir su sal Ida del territorio. 

e> Apaciguamiento. Reaccibn del macho ante hembras que se 
encuentran interactuando agresivamente, mordibndose o grunendo 
entrei ellas, ya sea por los crics, espacio vital o c-ausas 
desconocidas. La reacciOn del macho es a manera de acercamiento 
e interposlcfe.n ¿ntr~ el las, t bibn simplemente una vocali=aciOn 
dirigida hacia 1 as hembras en -:onf 1 lcto. 

Para estas actividades se registrb la 
especiticando cuando era· en agua b tierra, 
acercamiento del hocico por parte del mact10 hacia 

vocalizaciOn, 
y 1 os roces o 
las hembras. 

fl Solicitud de copula. Se agruparon las conduct.as del macho 
enfocadas a Ja obtenclbn lnmedlata de la copula. Hodiflcado de 
Garcla y Aguayo (1969). 

1. ACARREO lNTENSIVO. cuando el macho ademAs de acorralar a 
la hembra y dlrlgl:-la il su territorio, evita que se vaya 
hacia tierra, obligando a la hembra· a permnneccr en I• parte 
acu&.tica territorial. Sl hay grupo de flotaciOn, el macho 
evita que se integre a •ate. y, nada custodtandoJa 
constantemente. Su vocaJlzaclOn es de alta tr•cuencta o 
Intensidad. Es frec:uente que e 1 m•eho roce, ol tate•, O tenia 
cualquier tipo de contacto flsico con la hembra. 

2. SOLICITUD DE HEMBRA EN GRUPO. Cuando el macho 
GnconlrAndoso en Patrullaje Cuslodia 1 dlrlae su atenclOn 
hacia alguna hembra, ya sea: oltateAndola, abrazAndola con su 
aleta anterior, rozAndola, b vocalizando hacia ella. 
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¡>Actividad Sexual Comportamiento 
macho-hembra, ~I cual casi siempre flnall:a 

de 1 ntera.ce:Hm 
el apareamiento. 

1. NADO CONJUNTO. Cuando el macho y Ja hembra nad~n Junto~ y 
slncr~nlcamente dentro del territorio. El nado es- rAjlido en 
suporficle y a lo largo del territorio, dando gir-:Js bruscos 
al l lec;;.;r a los llmlt~s de ~ste. Algunas vec.:·s:· s..: :>b~·.¿.,:-"J~n 

saltos tuera de! agua y plru~las. 

2. NADO CIRCULAR. Cuando ia pareja nada a manera de 
persecución, formando una tray~ctoria circular en u11 mismo 
lugar y sin despl&zarse. 

Para estas dos pautas conductuales tos animales pued~n llegar 
a rozarse con todo el cuerpo, ó, tocarse con loe hocicos. El 
macho vocal iza muy poca, y, fznicZl.rnente en el agua. 

hJ Montas Fal l ldas. Dentro de- il!-sta cat°"n:or la se agruparon los 
abraz'!ls sexuales de la parejc:., de corta duración y separaciOn 
rápida. El abra::o puede ser: Vientre-Vientre, cuando ('I macho 
sostiene a la hembra con sus aletas anteriores por los costados 
para situarla frente a frente. Dorso-Ventral, el macho abr·aza 
a la hembra por s1Js cuartos posteriores, situando la reg16n 
posterior "do? Ja hembra a la altura del orirl·::lo peniano. 
Modificado de Garc!a y Aguayo <19891. 

i) ~Cuando el macho a.braza a la hembra en cualquiera de 
sus do:; modalidades, ! legando a introducir el pene. Se observan 
movimientos p&lvJcos, los cuales son los que determinan la 
dlterencia untre una monta fallida y una monta real CPetarson y 
b;;:ortr•olomew, 1907J. Durante Ja penetración el abrazo del macho 
•s mAs completo, se ob~erva una s~p~racibn de las aletas 
posteriores en la hembra y unú fleKión da la región peniana del 
ma-;:ho par.;:i soste-ner y apoyar la parte periü.nal de la hembra, 
también se observa en el macho una flacidéz ~11 sus aletas 
posteriores durante Jo~ movimientos p&lvicos, lo~ cu3Jos tienen 
distintos ~1tmos d~ intensidad. No hay vocali~aciOn del macho. 
Modlfi~ado .J.¡> Gorcla y Aguayo, 1989>. 

Gurdnt~ J3s cOp~l~s tan1bién se de~crJbi~ron las conductas de las 
h~mbras 1HodlfJcado de Garcla y Aguayo, 19891 ent 

Sollcttud de la hemb~a. 

l. N°ado cercano al macho. - Cuando Ja hembra nada 
insistentemente en un Area cercana al macho, el nado carece 
de patrOn definido, la hembra puede estar sola o acampanada 
de un jOven ·ó hembra. Cuando esta conducta se intensifica la 
hembra puede ll~gar a rozar ~J macho. El macho se puede 
encontrar flotando o nadando en el agua, con cualquiera de 
las actividades acuAticas ya descritas, y respondiendo O no a 
la hembra. 
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~ EMposici~n del Area genital al macho.- C~ando la hembra 
~¡ encon~rars~ con el macho, flota dejando descubierta su 
p~rte pos~erior separando sus aletas para mostrar su Area 
perlanal. El macho &eneralmente responde olfal&ando el Area. 

3. Honta al mecho. - La hembra abtaza los cuartos 
post~rlores det macho, el macho sener3lmente se volt~a y toca 
el hocico de la hembra, tratando de zafarse para 
posterf·l~m9rile abrazar a 13 hembra. 

4. Honla a otras ~~mbras.- La hembra abra~a a otras t1embras 
por los cuartos posteriores. Conducta ob9ervada dentro y 
tuera del grupo de flota~ibn. 

Separac1bn o t~rmino de la cbpula. 

l. So;-pa.raclOn del macho. Cuando el macho al finalizar los 
movimientos p&lvicos, deja de abrazar a la hembra sin ning~na 
conducta pre<Jia. de la hembra para propiciar la separaclOn. 

2. LiberaciOn de la hembra. Cuando la hembra trata de 
=atarse del macho, con movimientos continuos y de lado a 
lado. El macho puede o no separarse inmediatamente. 

3. Mordida. La hembra voltea la cabeza y muerde bruscamente 
el cuello del macho para provocar la separaciOn, el macho 
puede o no soltarla inmediatamente, 

Conducta posterior a la copula.- En esta categorla 9o; 
agruparon las actividades de intoracciOn de la pareja despu~n 
de la copula y que al igual que on las actividades previas 
pueden ser; Nado conjunto y Nado en circulos. 

Permanencia de la hembr;a en al territorio.- La he111bra 
de~pu~s de la copula puede o no permbnecer en el terrltor1o, 
ya sea en la parte acuAtica dentro o fuera del grupo, b bit-n, 
en la parte terrestre del •rea territorial. 

4. AGRESIVIDAD 1AGR.>. O~ntro de esta catogorla funcional se 
agrupan todas las ~onductas a¡onlsticas entecadas a d~tender el 
terrttorio. El recoptor de esta a.greslvfdad puede ser un fila.cho 
intrusos de cualquier edad, macho territorial vecino•, ~ al¡una 
hembra jbven. Las hembras adu 1 tas t 1 enen l t bre acceso a 1 os 
territorios y nunca se reglstr~ al¡una agresividad del macho 
hacia el las. <Figura 4l. 

a) Amenaza. Cuando el macho terrltorlal descansando en tierra o 
en aeua con la~ posturas ya descritas, vocaliza frecuente 9 
intensamente hacla el intruso, siendo ~u bnico movimiento el de 
incorporarse cuando se encuentra acostado, no se percibe 
desplazamiento hacia el extrano. 

b) PersecuclOn. El machO se despinza hacia Rl intruso ya sea 
con carrera O caminata, si es~& tierta, O bl~n. nadando a 
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cualquier velocidad 
vocalizaclbn inicial, 
el macho incrementa 
velocidad de nado. 

cuando encont ro en e-1 agu=-.. Uo h::i:,. 
pero si el intruso no saie dt? su t~rritorio 

fre~uenc!a e lntensid~d de sonido y 

e> Nado Paralelo. Conducta pre~entada e11tre des ma~hos 
adultos, <es frecuente entr-e machos territoriales v>:>cin•:•s. Est.=. 
cat&~orla conductual generaJment~ ocurr·e cu&ndc aJgun de los 
ma-:hos vo:-•:inos se acerca a la f-:>n1'.era ent:.r~ ambos 6 pro•.•·:>-:-?.ndo •_rn 
~cerc&miento del vecino. Los do~ m~:hos nad3n iAdo ~ !~t=~ =on ·Jn 
misma V'?locidad y a lo largo de !-:is limites, •1•J<.:ali::~ndo .<:1mbos 
-:onstantemente dentro y tuera del agua, con una intensidad y 
frecuencia alta. Estd ~onducta tamblbn se desorlblO entre ma:h~~ 
adultos territoriales y machos adultos intrusos. El nado 
paralelo es la principal condu•::f:.a q•Je ay1..1C:i ai ob'3t:.>rv.'.ldor 
defini~ Jo.:: ! Imites lerritoiatO?s de lr;-s mact-.•:·!;. 

d) Enfrentamiento. Actividad entre dos ma~hos que pu@de ser 
en asua o en tierra. En a2u~ trecuenl@me11te :e origina del nad~ 
paralEc'IO, ;::uando loz m:i.chos se detlE.rien br•J!0-::3.mente. sit.UAndc.s.¡¡o 
~rguidos trente a trente con el cuDI lo a 45 a 90 abren su bocn 
desmesurad3ment.e y ~n ocasiones I~ cierran bruscam~nte, tirando 
mordidas pero si·n tener contacto flsico. La vo~&li=acibn 
presenta al finc..J dQ la ¡1ctivfdad. En tierra los t.inimales t!Pnen 
Ja misma posic16n excepto que su cuello baja mAs, quedando casi 
acc.stados. T::imbi~n •roi:3li:.::an sOI,:, al fin.:.!. Algunas veces se 
pr~s~nt31l gruhldas. Esta a~tividad es tr~~~&nt~ •ntre vecino~ 
q~e ·:oinciden en Ja'3 fror1t,,..r;::i,;, ¡:i:'.:)t lo ".\''"' en al ¡¡un.=.~ oc.:-sione.:. 
l?::0!.1' .::onduct:,. ,:·u"'Ut? ¡..1..-s•:1.t.: .. r~"-' h"1::>':_:1 l"ll := ·10:-c!nc.,~ comune·::, 
d~ncmln~ndo~~ A ~zta v~riarite enfrentamiento compuesto. 

eJ ~ Actlvldad s1mil3.r a la conducta anterior pero con 
mnvlmientos 1!1picios d~ lado ~ lado de la cabe;:a d~ Jos m<..chos. 

Las conductas descritas a continuaci6n son las m~s acresi'las ~ 
Implican ·::ont.acto fisico. Rara voz. hay voc<\/l::acit-n. 

t> Choque de cuellos Ataque entre dos machos, posterior al 
enfrentamiento y originada =uando uno de los machos er¡utdos 
frente a fr~nte, se adelanta y une el cuello del otro con 
propf~ cuello, Impidiendo/e levant~rge. Algunas veces s~ 

r1..~Ci!:tr:tn emb'i'!;ti:l~s. y E>mpujon1•:; 1 .:.. ::.:·~ion<>lment.e mordida~. 

~1 Carga dlr~cta. fntoracciOn entr~ dos machos, en donde uno 
de ei los recarga su cuello sobre la parte anterior del cuerpo del 
contrincant~, lmpi-:llendole !evant:\rse. A diferencia del 
cuel laz~. los dos animales se encuentran orientados con la misma 
d1rer.ci6n. Pued~ s~r en ~~ua o en tierra. Pueden haber mordidas 

. durante la interacci~n; 

hJ Nado en Giros. lnteracci6n entre dos machos. los cuales 
situ3d>Js frene rrente en r;.I agua, muerden las aletas 
posteriores del contrario, enlr~cru~ando sus cuarp~s y girando 
frecuentemente ~n el agu3. 
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DESCRIPCION DE EVENTOS, 
con ~sta tbcnica fueron: 

Las pautas conductuales regist~adas 

al Acarreos de Hembras Para el registro= de este evento ya 
descrito, se considerb el nombre del macho, nOmero de hembras 
~correadas, y el ~xito del mismo el cual se definiO como posltlv 
o 
cuando las hembras permanecian en el territorio por lo menos un 
minuto. Esta deflnlcibn se real izO a partir del se1ulmlento de 
hembras, obteniendo que cuando estas permaneclan en el territorio 
durante el prl1ner minuto. se mantentan· por lo menos m•s de una 
hora. 

b> Grupo de FlotaclOn Para este evento se re¡lstraba, hora 
de inicio del gf'Upo de flotaciOn <O la hora de su primer 
re¡lstro>, locallzaclOn,· duraclOn , nOmero de hembras, y la 
actividad del macho territorial. Este evento se corroboraba cada 
hora.hasta su finallzaciOn. 

e> Cbpu las. Para es te evento se reg i g traban ademis de 1 as 
conductas ya descritas, los tiempos invertidos para cada 

.actividad, la descrlpclOn de la hembra. 

d> Entrada de intrusos. Conslsllb en la anlrada a los 
territorios de machos de las distintas categorla~.de edad, en el 
registro se espoclftcabn: 

1. El ntJmero y ta categorla del intruso.La categorta de 
jovenes se el as l t lcO a su vez en jOvenes tasa 1 y 11. Los 
jOvenes ( se describieron coao machos da 1 a 2 anos de edad, 
etapa en la cual los. caracteres del dimorfismo sexual no 
estAn bi~n definidos, alaunos machos ya tienen los testlculoe 
escrotados. Los jOvenes 11 se caracterizaron por ser aachos 
jovenes de 3 y 4 ano• que ya tienen un ••bozo do au cresta 
saeital, son de coloraclOn m6s obscura que la he•bra y en 
ocasiones se puede apreciar el rostro mas to•co. 

2. La re~puesta del macho terrltorlal, la cual s!:' clasJtlcO 
en: 

INDIFERENCIA.- Cuando el eacho no presentaba nlnaun ca•blo de 
conducta ante Ja.entrada del intruso. Cabe aclarar que el 
macho podfa estar dor•ido y no detectar la en~rada del 
intruso, o abn percatAndose d• la preae~cia dal intruso no 
modl~lcar su actividad. 

AMENAZA.- Conducta ya descrita. 

PERSECUCION.- Conducta ya dascrlta. 
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3. La. reacc1bn del intruso, la cual pod\a ser de tres tipos: 

·PERMANENCIA.- Cuando el intruso permanece en el territorio 
por m&s de 30 segundos. · 

SALlDA VOLUNTARIA.- El intruso salla del territorio por 
agua en nado lento, y por tierra en caminata. 

HUIDA.- El .lntruso abandonaba ei territorio 
nildo r•pido. 

e> Conductas a;ontsttcas entre vecinos ~espliegues agreslvos 
entre machos territoriales vecinos. Podlan ser cabeceos y 
enfr"entamlentos, especificando si habla mordidas. 

f> Peleas entre machos. Las peleas pueden ser entre machos 
adultos intrusos· y el macha territorial con el objeto de 
desplazar a ~ste ~ltimo, o bien entre vecinos para ampliar sus 
fronteras <evento menos frecuente>. Para el registro de este 
evento se anotaba la hora de inicio y fin del evento,descripclbn 
del macho intruso, b nombre de los meches vecinos, tipo de 
agresiones y duraclbn de cada una de ella. 
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FICt.'RA 1. P:-1nc1p.¡sles posturas d~ la c.nnducta de Dt:SCASSO de machos 

territoriales de lobo m.lrino •;oaún. 
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· TRL'l.LAJE de los machos F.lCL'RA 2. Pririct.pales conductas_ de PA • 
territorialea de lobo llllrino comun. . 
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FlCl'RA J. rrtncipales conduCtas enfocadas a les HD1BUS dr. mache.a cerrito

riales de lobo aacino cmún. 
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