
.. . 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

LA POBLACION DEL LOBO MARINO COMUN 
~a cali!ornianus e~~ (Lernon 1828) EN LAS 

ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA, MEXICD. 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

B o L o G o 
PRESENTA: 

ALFREDO 

,/.;:trs1s coN 
FALLA DE ORlGEN 

MEXICO, D.F~ 

ZAVALA GONZALEZ 

1990 

\ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CONTENIDO 
Pag. 

PRESENTAC10N ..................................•..........•..... _. . . . . . . . . . . . . . . 1 

RESUMEN......................................................................... 2 

1. INTRODUCCION ......................•... , ........... ,......................... I¡ 

1.1 Objetivos....................................................... 6 

11 • ANTECEDENTES Y GENERAL 1 DADES ........................ , . • • . . . . . . . . . . . . . . . 7 

2.1 Aspectos sobre la situación legal del Golfo de 
California y régimen juridico de sus islas ................ 7 

2.2 Las Islas del Golfo de California.......................... 7 
2.3 Protección de las Islas del Golfo de California.......... 8 
2.4 Legislacion del lobo marino .................................. 10 
2.5 Notas Historicas .............................................. 13 
2.b Estudios sobre el lobo marino comün en el Golfo de 

California. Generalidades .................................... 14 
2.7 Aspectos de la biologia reproductiva del lobo marino ..•. 16 

111. AREA DE ESTUDIO ........................................... , ............. 18 

3.1 Generalidades acerca de la oceanografia flsica del 
Golfo de California ........................................... 18 

3.2 Islas visitadas del Golfo de California ................... 20 

IV. MATERIAL Y METODO ........................................................ 28 

4.1 Viajes y Campanas de investigación a las Islas del 
Golfo de California, ..........................•..•...•.•.•.•.. 28 

4. 2 Conteo de lobos marinos .......•..... , ......•. , .• , •.• ,, .. , ..... 29 
4.2.1 Clasificación de los animales por sexo y 

edad ..• , .. , .... ,, .... ,., ..... , .• ,., ..••..... ,.,,., •. , 31 
4.3 Tratamiento y presentación de los datos ................... 32 

4. 3. 1 Islas del Gol fo de Cal i fornía ........... , ...... , 32 
4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 
4. :s. 6 

Clasificación, numero y ubicacion 
geográfica de las loberas .. , .... ,,, ..• , .... ,.,, •. 32 
Loberas de reproducciOP, en el Galio de 
California, .......... , .. ,,· ......... ,, .... , ....... ,., 32 
Sustrato y orientación de las playas que 
ocupan las áreas reproductivas en las 
loberas .... , .. , ....... , .... , ......... , .............. 35 
Fluctuacion poblacianal ........... , ......•.. , ..•.. 35 
Tamano poblacional de Zalophus 

californianus en el Golfo de California ......... 38 



V. RESULTADOS ......... , ....................................... , ........... , . 39 

5. 1 
5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

VI. DISCUSIDN 

Islas del Golfo de California .......................... .. 
Las loberas de Zalophua californianus en el Golfo 
de California . , .......................... , ................. . 

5.2.1 Clasificacion y numero de loberas ........... . 
5.2.2 Distribucion de las loberas en el Golfo de 

California ...................................... . 
Loberas de reproducción ................................... . 

5. 3. 1 Rocas Consag .................................... . 
5.3.2 Isla San Jorge ................................. . 
5.3.3 Isla Coloradito ................................ . 
5.3.4 Isla Granito ................................... . 
5.3.5 Los Cantiles <Isla Angel de la Guarda) ..... . 
5.3.6 Los Machos <Isla Angel de la Guarda> ....... .. 
5. 3. 7 Islote El Partido ............................. . 
5.3.8 Islote El Rasito .............................. .. 
5.3.9 Isla San Esteban ............................... . 
5.3.10 Isla San Pedro Mártir ........................ .. 
5. 3. 11 Isla San Pedro No lasco ....................... , 
5.3.12 Isla San Ignacio <Fara! Ión) ................... . 
5.3.13 Isla Los Islotes ............................. .. 

Sustrato de las playas que ocupan las áreas 
reproductivas en las loberas .. , ..... , .. , ................ . 
Orientación de !'1s áreas reproductivas en las 
loberas .................. , ...... , ......................•...... 
Fluctuacion poblacional ..... , , . , .... , .................... , 

5.6.1 Fluctuación poblacional estacional .......... . 
5.6.2 Fluctuación poblacional en primavera y 

verano .................. ,., ...................... . 
TamaNo pob!acional de Zalophus caiifornianus en el 
Golfo de California ...................................... .. 

39 

39 
39 

47 
51 
51 
54 
57 
60 
69 
80 
88 
97 

107 
117 
126 
135 
141 

152 

152 
156 
156 

172 

193 

200 

6.1 Aspectos sobre la situación legal del Golfo de 
California .................................................• 200 

6.2 Islas del Golfo de California ............................ 202 
6.2.1 Jurisdicción ...................•.......•..•..... 202 
6. 2. 2 Protecc ion ...................................... 203 

6.3 Legislación y protección dE!l lobo marino ............... 205 
6.4 Las loberas de Zalophus californianus en el Golfo 

de California ..•............•.•.•...................•....... 207 
6.4.1 Clasificación de las lob~ras ................. 207 
6.4.2 Observaciones acerca de los nombres de 

algunas loberas y sobre el limite austral 
de la distribucion del lobo marino en 
Hexico ............................................ 208 

6.4.3 Distribución de las lobe~as en el Golfo 
de California ........... ) ....................... 212 

6.4.4 Estructura de las loberas de reproduccion ... 213 
6.4.5 Orientación de las areas reproductivas ...... 215 

6.5 Fluctuación poblacional ........... .' ........................ 218 



6.5.1 
6.5.2 

Fluctuación poblacional estacional .......•.....•. 218 
Fluctuación poblacional en primavera y 
verano ...... , ..........•............................ 224 

6. 5. 2.1 Hembra<> ................................ , 224 
6.5.2.2 Nacimientos ............................. 225 
6.5.2.3 Partos prematuros ............. , ....... 226 
6.5.2.4 Crics .................................... 227 
6.5.2.5 Juveniles ............................... 228 
6.5.2.6 Machas .................................. 229 
6.5.2. 7 Territorios ............................ 230 
6.5.2.8 Copulas ................................. 232 
6. 5. 2. 9 Temporada reproductiva . . . . . . . . . . • . • . . 233 

6.6 TamaNo poblacianal de Zalaphus califarni&nus en el 
Gol fo de Cal i fornía ...........•........•..........•...•....•.. 235 

VII. CONCLUSIONES ............................................................. 238 

VIII. REFERENCIAS ••• , .•...•..... , .. , ..•.••.•..••••••.••••.••.•.••••••••••••••• 242 



-1-

LA POBLACION DEL LOBO MARINO COMUN, Zalophu§ californianus 

californianus (Lesson 1828), EN LAS ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA, 

MEXICO. 

PRESENTAC ION 

El presente traba¡o está integrado al programa de 
investigación "Bioloala de los Mamíferos Marinos en el Pacifico 
Me>=icano", coord1nev1ci por' el profesor Anelio Aguayo Lobo del 
Deoar'tamento de 81c.loc,ia de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé~•~o <UNAMI. También forma 
parte del proyecto ciP investigación "Conservación de las Islas 
en un Mar del Desi~·rto", coordinado por la doctora Enrioueta 
Velarde González del Departamento de Zoologla del Instituto de 
Biología de la UNAM. Fue realizado en diferentes islas del Golfo 
de Cal1forn1a durante los a~os de 1985 a 1987. Se contó con el 
aooyo de la Secretaria de Marina, de la Dirección de Flora y 
Fauna Silvestre de la SEDUE, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (que otorgó la Beca-Tesis número 48226 al autor de 
la presente contribución durante el periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 1985 al 28 de febrero de 1986) y de los pescadores 
y lugareNos de los poblados de Bahía de los Angeles y San Felipe, 
B.C. y de Bahla Kino <Viejo), Son. 
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RESUMEN 

El trabajo aqul presentado fue realizado en 36 islas del 
Golfo de California entre Jos aNos de 1985 y 1987. El objetivo 
principal es el de contribuir al conocimiento de la bioloqla y 
ecologla del lobo marino comün, Zalophu•• californiAnus 
californianus, en Hexico, por lo que sP. tratan aspectos sobre su 
distribución y tamaNo poblacional en el Golfo de California, asl 
como la fluctuación de la población y de las categorlas de lobos 
marinos en las diferentes estaciones del aN0 1 con especial 
enfasis en primavera y verano <temporada reproductiva). 

Este tr·abajo es observacional y se basa en la realizaciOn 
de censos directos desde el mar abordo de embarcaciones pequeNas. 
Para visitat· las islas se par~t1c1pO en tres salidas de trabajo de 
campo a la Isla Angel de la Guarda con un proyecto de Pinnipedia 
de la Facultad de Ciencias, LINAH, que involucraron 11 
transportes; en un viaje de investigación al Archipielago de las 
Islas Marias tambien organizado por la Facultad de Ciencias; y en 
ocho campaNas de investigación a diferentes islas del Golfo de 
California con un proyecto del Instituto de Biologia de la UNAM. 
El total de dlas de trabajo de campo para el presente estudio fue 
de 189, desde mayo de 1985 hasta agosto de 1987, y se visitaron, 
ademas de las 36 islas, 19 islotes y siete rocas de este mar. 

Con la finalidad de presentar un marco de referenca sobre 
el habitat de los lobos marjnos en PI Golfo de California, se 
presentan aspectos que tratan sobre la situación legal del Golfo 
de California y de sus islas; as! como de la legislacibn y 
proteccibn que hasta 1989 rige en torno a los lobos marinos 
comunes en M~xica. 

Los resultados 1nd1can un total de 40 loberas, de las 
cuales L~ son de rep1·oduccicn, 18 no rep1·oduct1vas <que incluyen 
a cuatro posibles loberas de apareannento> y 9 paraderos de lobos 
marinos. La distribución de estas loberas no es al azar y 
depende de varios far:ta1~es ~?ntre los que destacan: 1 > las zonas 
de surgencia en el 9olfo, ~) ~reas en las costas insulares que 
brindan proteccibn y cobijo para los nacimientos y crianza de los 
neon;.tos. y 3! Ja existencia de islas sin grandes depredadores 
como coyotes o perros terales e~óticos. Las loberas de 
reproducción se componen de tres areas principales: areas 
reproductivas, areas de solteros y areas libres de animales. Las 
areas reproductivas se localizan en lugares protegidos y ocupan 
principalmente playas rocosas, de cantos rodados y terrazas de 
piedra, ademas de cuevas y hoquedades situadas en la base de los 
acantilados. La parte acuatica de dichas areas es importante 
para la defensa de los territorios, para realizarse las cbpulas y 
para la termorregulación de los animales. Estas areas 
reproductivas se encuentran situadas principalmente en la parte 
norte y oeste de las loberas, protegidas de los vientos que 
prevalet:en durante la estación de verano. 
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Se conoce el área de reproducción de Zalophus 
californuanus californianus en al Gol fe de California, la cual 
abarca desde los 31 12 · N hasta los 24 35 · N por su costa 
oriental y hasta los 25 34' N por su costa occidental, siendo 
este áltimo paralelo el limite austral del área reproductiva de 
la subespecie en la costa occidental de América dol Norte. El 
llmite mlls surel'lo de su distrlbución fuera de la ternporada 
reproductiva es hasta los 20 42' N, en las costas de Nayarit. 

Se tiene conocimiento de que en la parte norte del Golfo 
de Califot'nia, los lobos marinos presentan una fluctuación 
poblacional <estacional) diferente en las estaciones de otoNo e 
invierno a lo que ocurre en la parte central y sur del golfo. 
Sobre la fluctuación de cada categoria de lobos marinos, se sabe 
que en Ja parte norte del golfo los animales permanecen mas 
tiempo en las areas de reproducción. Los resultados indican que 
existe una población residente en el área nortel'la del golfo. De 
acuerdo con la literatura, en la parte sur del golfo existe un 
intercambio de individuos de algunas categorias con loberas de la 
costa occidental de la peninsula de Baja California. 

Nuestros resultados también muestran que la temporada de 
reproducción de Zalophus californianus en el Golfo de California 
se inicia a mediados de mayo y duara hasta mediados de agosto (de 
mediados de primavera a mediados de verano>; la época de mayor 
actividad se presenta durante los meses de junio y julio. Se 
hace un anal1sis detallado de lGs fenómenos relacionados con la 
reproducción, tale5 como los partos prematuros, los nacimientos, 
los territorios y las cópulas; los cuales influyen directamente 
sobre la fluctuación de la población y de lag¡ categorlas da 
animales durante las estaciones de primavera y verano. Estos 
evento,;; son comunes a todas las loberas de reproduccHm del Golfo 
de California. 

Por ultimo, se informa el námero de lobos marinos 
registrado para el Golfo de California en 1987. Este valor 
fluctua entre los 18,700 y 23,500 individuos. El tama~o de la 
población calculado, aplicando dos fuctores de corrección, es de 
28,000 lobos marinos. La población de este mamlfero marino en el 
Golfo de California esta aumentando en forma sostenida, ya qua 
censos comparables de la literatura y los censos del presenta 
trabajo muestran que la tasa promedio de aumento anual de 1979 a 
1987 fue del 1.98 'l.. 
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1- INTRODUCCION 

Para los mexicanos. el Golfo de California es de vital 
importancia va que en él existen especies de flora y fauna marina. 
asi como recursos geológ1cos, químicos y físicos. que son 
importantes r·oscrvas dP t·r~cursos naturales para las futuras 
generaciones. No obstante., l.a mayor parte de sus aguas, son 
consideradas como pat1•imoniales desde el al'lo de 1976 <D.O.F. • 
06/0211976). Antes de esta fecha el Estado mexicano ejercla 
jurisdicción hasta las 12 millas marinas, permitiendo que en el 
Golfo de California, como en otras aquas oceánicas del pais, se 
practicara mAs alla de sus ciyuas territoriales, una pesca libre y 
sin limite1 lo cual tt~ajo como concecuencia un abuso y desorden 
en la explotilción de los recursos marinos por parte de varias 
potencias pesqueras e;:tranjeras. Siendo el Golfo de California un 
mar interior cuyos limites naturales fa1~man parte del territorio 
de un sblo pais, a difere11c1a de otros 1nares interiores como el 
Hediterraneo o el Báltico. cuyos limites naturales forman parte 
de varias naciones y donde necesariamente el régimen juridico de 
sus aguas debe ser diferente, se podrian declarar por parte de 
los Estados Unidos Mexicanos a las aguas del Golfo de California, 
más allá de las 12 millas marinas~ como aguas territoriales. 
En este caso particular no habria ningún otro Estado riberef'lo 
afectado por estas medidas; y en el caso de que alguna potencia 
lo hiciera, !?~in duda la comunidad internacional respaldaria la 
acción soberana de los Estados Unidos Me:.:ic.anos. 

Como p<>1·te del proceso anterior, desde hace algunos al'los 
han venido sobt·esaliendo los estudios e investigaciones sobre los 
recursos marinos del Golfo de California. tanto del suelo y 
subsuelo., como de ~us a.quas e isli'.s.. De estas últimas, los 
tr~bajos indican que hasta hace pocos a~os et•an unas de las islas 
menos perturbadas de la tierra, debido a su aislamiento y 
carencia de agua dulce en la mayor!a de éllas (Velarde et al., 
1985>. Sin embargo, el aumento de la población humana con sus 
actividades proo1as como la agricultura, ganaderia, pesca y 
turismo, podrlan ser un problema que no solo debe plantearse 
desde un PLlr~ta de vista pat·ticular· n1 enfocarse sOlo a un grupo 
de organismos. Lo que realmente es un oroblema a evaluar en la 
actualidad y a predecir en el futuro, es la ruptura en el equili
brio de los eLosisLGrnas del Golfa de California. 

Dentro del ecosistema marino del Golfo de California, los 
mamlieros marinos tienen especial importancia por las diversas 
especies que lo habitan temporal o permanentemente. El lobo 
marino común de California <Zalophus californianus californianusl 
es el único pinipedo que podemos encontrar habitando esta regían 
en 1'15 cuatro estaciones del ario. Los lobos marinos en general, 
al ic11Jal que otros r>inlpedos, se encuentran en la p.>rte superior 
de la piramide alimentaria IAguayo, 1989>. Su número poblacional 
en una reg1on determinadd y el nivel trófico que ocupan, son 
Indices que reflejan la abundancia de alimento marino (peces, 
mo!L1scos, crustaceos, entre otros> y de la productividad de !!lU 

agua'l. En relación al lobo marino comun de California se h01 
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observado que sus poblaciones se han incrementado en los ultimas 
decenios, a pesar de que en arios anteriores fueran explotadas. 
Sin embargo, no se dispone de datos suficientes para determinar 
la trayectoria de las poblaciones de México (Comite Asesor sobre 
Investigaciones de los Recursos Marinos, 1976), por lo menos hasta 
mediados de los af'los 70. Estos mamiferos marinos por sus hábitos 
alimentarios (oportunistas t~ue se alimentan en aguas paco profun
das tanto de dla como de noche> y las presas que componen su 
dieta básica, principalmente calamares <L~ligol, peces pequehos 
<Engraulis, Merlucciusl, diversos peces de roca y Clupea (Comite 
Asesor sobre Investigaciones de los Recursos Marinos, op. cit.>, 
son de importancia en las pesquerias locales de diferentes luga
res de América del Norte, donde hace varias décadas se han 
iniciado los estudios encaminados a conocer la biologia y ecologia 
de este pinipedo. De la misma manera los lobos marinos son de 
interés para México por su interacción en algunas actividades de 
pesca ribereha a nivel local, por su utilización como carnada 
para la obtención del tiburón <recurso que, junto con el cazan, 
ocupa el cuarto lugar de producción pesquera en el estado de Baja 
California de acuerdo con Walter, 1989) y por su tamaho poblacio
nal (calculado en aproximadamente 20,000 animales para el Golfo 
de California y 63,000 para la costa occidental de la peninsula 
de Baja California por Le Boeuf et al. 1983). A pesar de lo ante
rior, aun falta por conocer diversos aspectos acerca de este 
mamlfero marino en aguas mexicanas; entre ellos quiza su influen
cia sobre las pesquerlas de la región es uno de los temas poco 
estudiados y que cada dla los pescadores locales y habitantes del 
área e>:igen una mayor atención por parte de las autoridades 
correspondientes. 

Saber con más '":actitud el numero de lobos marinos que 
hay en el Golfo de California, asi como su comportamiento 
reproductivo y sus hábitos alimentarios a lo largo del aho, 
permitirá conocer mejor la biología de este recurso potencial 
para México, as! como evaluar su influencia en las pesquerías de 
las aguas territoriales y patrimoniales del Golfo de California y 
Pacifico Mexicano. 



1.1 Objetivos 

El presente trabajo, al tratar sobre la población del lobo 
marino común en las islas del Golfo de California, pretende 
contribuir al conocimiento de la ecología de la especie en México, 
asi como aportar información para complementar el conocimiento 
de la fauna insular de la regían. Los objetivos planteados para 
estos fines son: 

1) Dar información actualizada sobre la distribución y el 
tamaNo de la población de Zalophus californianus en el 
Golfo de California. 

2) SeNalar las loberas de Zalophus californianus en las 
áreas insulares del Golfo de California. 

3) Conocer la fluctuación de la población y de las catego
rías de lobos marinos en las loberas de reprodución del 
Golfo de California durante las cuatro estaciones del 
aNo. 

4) Discutir la variación del número de lobos marinas por 
categorla en las loberas de reproducción del Golfo de 
California, durante las estaciones de primavera y 
verano. 



Il. ANTECEDENTES V GENERALIDADES 

2.1 Aspactou sobre la situación legal dol Golfo de California y 
régim~n jurldico dr- nus inl~~ 

A pesar de la situación geográfica del Golfo de 
California y no obstante la importancia económica que 
representa P•>ra nuestro pais, los derechos que México tenia hasta 
hace poco sobre est"" espacio mnri timo eo·an muy discutidos ya que 
no existiAn normas jurldicas internacionales clüras sobre las 
cuales apoyarse CBecerra, com. pers. junio, 1987>. Los derechos 
me::icanos sobre los recursos del Golfo de California no eran res
petados por potencias pesqueras corno Japón y los Estados Unidos 
que realizaban labores de pesca en la zona. Con base en el dere
cho internacional, México fundamentó su soberania para el Golfo 
de California consider•ndolo "golfo cerrado". Además, el derecho 
internacional hablaba de la configuración f isica del golfo, del 
interés vi tal del Estado litoral sobre los recursos '1l.h ! situados, 
del concepto de dependencia biológica del golfo a tierra firme, 
asl como de la noción del golfo o bahía histórica (Sepúlveda, 
1984). 

Gracias al desarrollo del derecho internacional, 
actualmente los derechos que nuestro pafs tiene sobre el Golfo de 
California. son indudable:.>~·- Mó:<ico 11 expresaniente reconoció, 
através del decreto del 28 de agosto de 1968, que la mitad sur 
del Golfo, obviamente fuera de la franja del mar territorial a lo 
largo de ambos lados de la costa, es Alta Mar" (Szekely, 1979). 
Respecto a la parte norte, incluyendo a la Isla San Esteban (28° 
42"N, 112•35· O> sus aguas quedaron sujetas al régimen de aguas 
interiores, en lc'l.S cuales nuestro pais ejerce la misma soberanla 
que goza en su territorio. Mas adelante, con la creación de la 
zona económica eMclusiva el dia 6 de febrero de 1976, nuestro 
pais comienza a ejercer los derechos de soberania 1 principalmente 
para los fines de exploración, explotación, conservación y admi
nistración de los recursos naturales (tanto renovables como no 
renovables) de los fondos marinos (incluyendo al subsuelo) y de 
las aguas suprayacentes que se encuentran dentro de una faja 
mar!tíma con una anchura mái:irna de 188 millas náuticas (348.17 kml 
adyacentes al mar territorial !O.O.F., 13/11/1976). 

2.2 Las Islas del Golfo de California 

Las islas, cayos y arrecifes de los mares adyacentes a 
nuestro pais, asi como los zócalos submarinos de los mismos, 
forman parte del territorio nacional <Art. 42 constitucional> y 
como tales dependen del Gobierno de la Federación, con excepción 
de aquellas islas en que hasta la fecha (en que se erigió 
la Constitución: 1917) hayan ejercido jurisdicción los Estados 
<Art. 48 consti tucionall •. Esta distribución de jurisdicción del 
territorio insular entre la FederaciOn y los Estados se debe a 
la incertidumbre en torno al número de islas, cayos y arrecifes 



qust componen nuestro terri torirJ in5ulnr. L.• Ccinstitución no 
dalimita cuálea islas están bajo JuriGdicción estatal y cuáles 
bajo la federal IRodrlguez, 19851. 

Refiriéndonos a las islas del Golfo de California, los 
estados de DaJa California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit 
hablan incluido en sus constituciones la Jurisdicción y derechos 
sobre las islas ubicadas en sus costas lver Cuadro 1> ; pese a lo 
anterior, en el a~o de 1981 la Secretaria de Gobernación <1981) 
publico un trabajo sobre al régimen juridico e inventario de 
nuestras islas en que se establee:& que, conforme al articulo 49 
constitucional, el terr-itorio insular- me:dc:ano dt1pti!nde dir-ecta
mente del Gobíet•no de la Federación y es a la Secretaria de 
Gobernación a quien c:or-r-espcmde administrar las isla:. de ambos 
mares de jurisdicción faderal. Se aclara también que las islas 
son unidades territoriales independientes a las partes integrantes 
de la Federación y que cuando fueron eregídos los territorios 
federales en Estados, sus extensiones y limites no comprendieron 
el de las islas que se enc:u12ntran en sus litorales. De manara que 
las islas han estado y están sujetas al i~~arum del Gobierno 
Federal y ninguna ley (incluyendo a las constituciones locales da 
los Estados> posterior a la fecha en 'que entró en vigor nuestra 
Constitución, puede derogar dicho impar-um Federal. Es anticons
titucional considerar que algunas isla.:¡ forman parte de los 
Estados, concretamente aquellos que las han integrado en sus 
constituciones (Baja California Sur, Sonora y Nayarit). Este 
documento <Secretaria de Gobernación, 19811 no hace referencia al 
Estado de Baja Calíforni.;; que t.umb1én contempla dentr-o de su 
constitución algunas islas, tanto del Pacifico Mexicano coaio del 
Golfo da California. 

Acerca del numero de islas en el Golfo de California, la 
Secretaria de Gobernación y Secretaría de Marina <1987) informan 
un total de 92. Oe acuerdo con el trabajo de la Secretarla da 
Gobarnacíbn / UNAM <1988) el número e5 de hasta 100 islam. 

2.3 Protección de las !~l~~ cl~l Golfo de Californi• 

Con la finalidad de conservar los recursos biOtic:os, que 
incluyen especies endémicas y migratorias, y evitar la explotación 
errOnea e ilic:ita a que han sido sometidas durante muchos ahos, 
el Gobierno Mexicano desde hace varias décadas ha venido apoy;ando 
la creación de refugios y resar-vas naturales en el pais. En el 
Golfo de California, en el aho de 1963, el prG!Gidente Adolfo 
López Mateos declaró a la Isla Tiburón zona de réserva natural y 
refugio para la fauna silvestre nacional <D.O.F., 15/03/1963). En 
1964 declaró también a la Isla Rasa zona de reserva natural y 
refugio de aves (D.O.F., 30/05/1964). Hás tarde sa dió a conocer 
un decreto por el que se establece una zona de reserva y refugio 
de aves migratorias y de la fauna silvestre en las islas situadas 
en el Golfo de California <D.O.F., 02/08119781. Este dec:r-eto 
hace l"eferencia a las siguientes ••• (sic) ••• : "l'lontague, Gore, 
Consay, Miramar, Mejia, Gravitas, San Luis, Encantada, Angel de 
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Cuadro 1 Estados de !a Federación que han extendido su jurisdic
ción ,, las islas advar.:entes en las aquas del Gol fo de 
California. 

ESTADO 

Baja California 
<municipio de 
Mexicalil 

Baja Califet·nia 
Sur 

Sonora 

Nay<wi t 

ISLAS 

~lontegue, Gore, Encantada 
San Luis, Angel de la Gua1~
da, f·ond, Partida, Rasa, -
Sals1nuedes, San Lorenzo. 

Cerralvo .. Santa Ca tal 1na 
<Catalana), San Juan Nepo
n1L1ceno, Espiritu Santo, 
San José de Santa Cruz, Del 

FUENTE 

D.O. de Baja Ca
lifornia, 20/12/ 
1959 (en Foglio, 
19781. 
Ley Orc,anica Mu
nicipal para el 
Estado de f<aja 
California: Art. 
7 <en Secretaria 
de Gob1ernac ión/ 
Ul\IAM, 19881. 

Const1tucion lo
cal: Art. 34 len 
Fog l io. 1978; y 
Secretarla de Go 

Carmen, Coronados, San Mar- bernaciOn/UNAM, 
cos, Ta1~tugab y "aUemcls las op • .::it .. ) 
islas, !slotes y cayos -
adyacentes locali2ados en-
t1~e los pa1·alelos 28 y ~2 
:.o· norte" .. 

El TiburOn 1 San Esteban, 
Lobos y ºciernas islas e is-
1 etas que hc1n est.-""\do suje
tas a su dominio 1

'. 

•• ..• igualmente for·man par
te del territorio del esta
do las islas que corr·espon
den conforme al art. 48 de 
la Constitución General de 
la Republica". 

Constitución lo
cal: Art. 3 <en 
Secretarla de 
Gob.,rnAción/UNAM, 
op. cit.l. 

Constitución lo
cal len Foglio, 
1978) 
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la Guarda, Smith, Punta Partida, Salsipuodea, San Lorenzo, Anima, 
Tortuga, San Harcas, Santa Inés, San I ldefonso, Coronildo&, Del 
Carmen, San José, Esp i ri tu Santo, C01rral vo, San Jo1·q.,, Patos, 
Pelicanos, Lobos, Turners, San Esteban, San Pedro Mártir, San 
Pedro Nolasco, De las Piedras, Santa Maria, San Ignacio Guinorama, 
San Felipe, Pájaros, Macapule, Ceboars, Cebuisega, Metates, Arena, 
San Juán, Saliaca, Garrapata, Mero, Altamura, Pachichiltic, 
Beredito, Lucenilla, Cardonosa, Rasa y Tiburón". La Isla Isabel, 
ubicada frente a las costas de Nayarit, fue decretada~ en diciem
bre de 1980, Parque na.cional parR conservar y aprovechar sus 
valores naturales con fines recreativos, culturales y cientlficos 
<D.O.F., 08/12/1980). Pese a lo anterior el articulo 2 del 
decreto de 1978 limita la protección solamen~e a las islas 
mencionadas arriba, quedando incompleta la lista y protección de 
las islas existentes en el Golfo de California y poco clara la 
denom!nación de ellas. 

2.4 Legislación del lobo marino 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública <D.D.F., 29/12/19821, a la Secretaria de Pesca y Secreta
rla de Desarrollo Urbano y Ecologia les compete establecer las 
épocas y zonas de veda de las especies acuáticas de México <Art. 
43. frac. V> en aguas de nuestra zona económica exclusiva. Tales 
disposiciones deberán fundarse en dictámenes de Orden cientifico 
o técnico y sf'r· publicados C'll el Di2wio Oficial de lA Federación 
<Art. 17 de la Ley FedPral de F'vscil, 19861. A partir de éllo, 
~mbas secret~t'fas r~ev1san y depuran información de las especies 
que requieran de algún tipo de veda mediante un proyecto de 
actualización del calendario de vedas para que sean publicados 
en dicho órgano oficial. Sin embargo hasta el mom2nto no se dis
pone da ningún decreta especial para Zalophus californianus como 
existe, por ejemplo, para la ballena 9ris <Eschrichtius robustU!il, 
especie para la que se han creado decretos oficiales que estable
cen como zonas de refuqin las agua<; del Complejo Laguna Ojo de 
Liebre,B.C. <D.O.F., 14/01/1979; 2<1/03/19801 y las del interior 
de¡., Laguna d" San Ignacio, B.C.S. (D.O.F., 31/12/19791. Ademt.s, 
la ballena gris está protegida en el ámbito internacional por la 
ComisiOn Ballenera lnter·nac1onal desde 1946 <D.O.F., 06/12/1949; 
Aquayo y Urb~n, en prensa>, com1siOn a la cu~l Mé~cico se adhiere 
y suscribe en forma definitiva el 17 de junio de 1949. 

La protección del lobo marino corno recurso, al igual que 
de muchos otros recurso~ acuhticas, ha estado impllcitamente 
ccmtemplada en diferentes es·fuC?rzos del Gobierno de Mexico al 
definir y defender los bienes de la NaciOn desde mediados del 
siglo pasado. Por iniciativa del presidente Benito Jut.rez 
correspondió al doctor Justo Sierra O'Reilly en 1858, elaborar un 
proyecto de Código Civil en el cual quedaron incluidos los bienes 
inmuebles de Me>: ico; y aquel los que conforme a la ley estaban 
declarados del dominio de la Nación, eran bienes de propiedad 
publica (Sierra, 19811. Antes de esta fecha e>:istlan, por lo 
menos desde el a~o de 1811, decretos del gobierno espaNol que 
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permitlan la "pesca" del lobo marino, de la ballena y de la nutria 
en "todos los dominios de Indias" <Fleischer, 1988), asi como 
ºprivilegios e;.:clus1vos ptt1 a la pr:isca de la foca o becerro 
marino y ball~na'' er1 el Golfo de California a alqunos particulares 
por periodos de ha.sta 10 d!ioo::-; <Roblt:.-s Pe7ut:-l a, 1866 en Fle1scher~ 
1988; Sierra y S ll?t"r,,, 19T/I . 

En 19t7, arto t:'í\ quf.c> Pl Co1v:;t1tuyento de Queretara 
cristalizó l,~ Canc:;tituc1ón f'ol it1cu de: los Estadas Unidos 
Mexicanos, el ingen1c?r'O F·c.,stor·· Rouuí:: consideró. ref1r1endose al 
porfiriato, que n1n<:1ún qnb1r:'1-no padri.J tener· "facultact para ceder 
en gf.:nera l y PE"t,pr~ tu.:tnn•n tf'. 1 os d[~rec.hos que correspond 1 ¡1n a la 
Nación sobrG sus bienes, los cu.:1!e-s tormaban el acervo de su 
patrimonio <Sierra, 1981). De esta m3nera, se incorporaron al 
articulo 27 const1~ucion.:tl l<.1s bienes de la Nación sobre los 
que ésta ejerc1a un dn1n.inio di1~ecto, quedando asi plasmada la 
idea de que la prop1Pdi:\d de L:ls t. JPrr~s y aquas, asi como el 
dominio directo de lo~ i·e~ut~sos n~tL1rales de la plataforma 
continental y zac¿,los s1Jb:nar1nos de las islas cu~prend1das 
dentro del te1"'ritor·i.o naclnnal, t.:arresponden originalmente a la 
Mac:1ón (Siert'"• op. cit.). Fl ?O de enero d•o.1960, el artlculo 
27 c..onstitucional fue nur-?vamr~nte refot--rnado con la incorporación 
de l~ platAformR continentül v de sus r"'Pcursos natut·alcs al régi
men Juridi<.::o de prop1er1iHJ dP la. l'Jación. Est.J re?forma qur:idO com
pleta con la ad1c1Dn L11:>-l ,_t1·l lculo 42 const1 tucional <Madraza, 
1985). 

El 20 de Jl&r110 de 1c;1(J se lon1c-1 un actlí~t~do que "l{,1ovanta la 
''t-da de caza y pese..-, dE1 l lnbn mar1nn r-~11 las CH]uas territoriales de 
la costa oc:.cidc~nt:.:d dP. r<.11.---1 t;al1fot·111a .1 par·l1r dE'l 20 de agosto 
ele 1918" (Bnl. Of. clr> le' o.o·!.,. rlr.? ?\gt·lfultura y Fomento, 1918 en 
Fle1c;r:hP.r, 1<Y88J. L'-.Jt;e ,·i.r.1n·1·r.~o tui., cord>1·mc"\dn el 13 de septiembre 
r1e P•;e m1smn ,--tí'1o. lr""\11 ~•1'llo en llv:. "I·:.lotes Co1·onddos 11

• v por 
'jlCL"\men ch:l Sr10 .. d1::- {;c1r1c1i1tura y fomento, se proh1h10 la caza 

del lobo mar1nu ·r [Jt·? ltirJd clase de avt-:•:_~ mcH·1nas <Bol. Ofª de la 
Srl•3:. de Agr1cultu1~a .; om0nt.o, 1910 f.?íl Flr~tschr:?r·, op. cit .. ) .. 

En J11l 10 de l'lllu <:-.(? establl?r- tli 1tr)d veda p<tr·cial de protec-· 
r10n del lobn m:1r1nri Píl r;ol F'acit1c:o Me1·1can<> <M~rcado,1979 en 
I· l1:?1St.:h0r,. 1'11181. Cn 1'J11l_1 l .. r.ntoncpc-, 111r·. riC' t .. asca. 1;.~ lndu.;;t1·1.:i'ti 
l.r1ne:.-·,1s, ":~P d1ó a. l<l tat·Prt dP \lr:sat"t·ol la.1" l?is nof·mas \(;HJlSlt1tivas 
i:;Uf:! .1mp.,r·asen Jos r·P-c·ut·•;o•; htolt'1qtcos dp los mares y dt~ la~ aqua5 
lntr~r·1nrr ... r~ dPJ p.3.1~ r.nn Pl prop~1~.it:o cie 1';imtnor.l.1· la merm.1. 
rh-•r· 1 1.ida do Ja pe~"c a y f nvu1·c.'CPt" la t."'r:p lo tac 1 ón ven l d~ra ..• Po:.H"ü\ 

1 ~11.., ··,11"vc'"it1 OP. pt"ov1.~1_·hn a lr>t111st.rt.:ll1~;¿. y pe~r.adoreS 61 Uiecreti\rla 
th~ t'J.'ir lna, l'f41J). ~:11 1 .. •.\.ci m1~-.ma J111bl tri:iCtc"1n 1.."lfli\r'PCC L'fl el 
• opltulo cJt· Lr~y1r.ldr.1<'111 ¡;1w Espe<.tf"'o:t la voda dt:• d1v&rsoii 
mamf for11 .. :a m...t1·1nnh: h.:il ltHi ... 11.; 1 eluf¿¡11l1~ 1nar1nu, toe:.:' t1n., ( loho 
f Jr1111, manJJt t ¡ lt1l11.l m.u--1nc1. E~t,1 vnd.'1 rJf.'l lotlcJ m:\l·\nn liHl \<i\•1 

..,,·,u.,~. l1ti>r~1l1;o•\ tft:d 1-~HL!tic.:11 Mux1r.:1no rHn"1n1tt."' fi,u "llt~\"\C"a" dtJ\ 
l dt- 1hdyn ü.I l~, du Jultu ¡f._. f~ld.-1 .:il"u:i, qulY.'ddnltn ftJ.:ld~' un.:t vc..•dc• 
'tdflural tpnr' .1tuct.o(' ~1 tnd.a.·- l.:HJi. iH¡llti"l t1ul llltu·.11 th.•l l"AL~lficn () 
u u11;a tt:l•JlfJn d~ t1l lt1E.) y \.1t-.. 1n¡.1nr·i.d <por· ~~t:i1' l 1m1 t.aLld ~' una pd.rte 
Odl utlo) de .. 3.du ul ll• rttJ 1ul 111 h;H:d:ct t::l '.ll da clhrtl dul titQu\enta 
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aho. Entonces, las úr1icas restriccione~ eran no captlJrar hembras~ 
crics y machos jovenes y las exportadores estaban obligados a 
aprovechar el aceite, las pieles y los huesos del animal. Sabre 
el número de ejemplares a capturarse por temporada, era la Secre
taria de Hat~ina, através de sus delegaciones de pesca, quien lo 
fijaba cuando era necesario. 

Los primeros datos r-;erios de captura e ind11strial1zac1ón 
del lobo marino d«tiln de 19-_~f, y fueron obtenidos a r.::dz de su 
explotación en el Golfo de L>l liornia CLluch, 1969). En el arto 
de 1967, aún habla una veda del 16 de JUiio al 30 de «bril, 
quedando ab1et'lA la tcn1poradil de caza rl~l 1 de mayo ~l 15 de 
julio en el Golfo ti<? r:,,¡1fornia )' l1tm·al occ1d1?ntal di? la 
peninsula de Eid.irt California <Cnm1siór1 Nac1on.=tl Consultiva de 
Pesca, 19671. En esta épora CRNos 601, lrl Dirección G~1eral d8 
Pesca~ al otorqar !ns pe1·i111sos anur3.les, ~stablec-ía que los 
nerm1s1onat·1os teni~n obl1Qac1ón de: costear· los gastos de Ltn 
bióluyo para cc1ntr·nlAr l~ E!~plot~c1ón, no captur·ar hembras n1 
mAchr1s subadL1ltos s1110 únic~mente el 50% de los machos adultos; 
anrovechar inteq1·a1n~nt.e a los animales; efectuar· censos previos y 
posteriores a la e~plota~1ón que dieran Idea de la magnitud y 
efecto de la misma <Lluct1, 1969) ~ F'E1 SP c:i lo estipulado por las 
autar·1dades, sólo e1·an r·espotados la veda y la no captura de 
hembras y mar:tins subadul to<:".. La final xdad de la PXplotación era 
obtenP.1· ace1 te para la d1 lttclón del ace1 te de hlgado de tiburon; 
Psto ilCe\Prr>r,h<:~ t1n •·r:~nurmr·..- desperd1c10 de ca~·ne, de piel, huesos 
y vic:P.ras" CI luch, 1'J\lJ9>. Para el c,ho de 1971, se mantiene la 
misma disnar:i1c1ón de• ve:~d.1 de) lotJo m~r.ino, como la mucr5tra el 
Cuadro Ot1cial de Vedas rle J~ entor1ces Subsecretaria de Pesca. En 
el aNo de 1Q76 l~ es~iPt.l~ es protegida de la caza comercial 
extrrtnJera. atr,"1.vés de un dPCrl11 to o11c1dl en el que se re·farma el 
artlcttlo 37 di=• J n Lr:.>y r·P.dPr·al par-<"l. el Fomento rle la Pesca de la 
Secretilrla el•• Industi'lil y Comerc1n <D.U.F., I.:'./(12/1976). Esta 
re1orma r1roh!be la r.a;o:.'\ n pe<3r:a C:Qmet~c1al d2 mamíferos marinos en 
las ,,qu \5 tf?r1 .. itnt·1r-ilf!S y r~n la -znn~ ~conñmtc~ Pi<c)tt<51Vd por 
parle d·• emba1·car:1un•~s P''.t.ran,Jer','l.S <Ar~t. 37, frac .. III de esta 
Ley de P¡sca). Fn el añn fi,, 1982, L.1 fj1.·c1·et.Jrla de Pesca por medio 
de la Su·>sec:retat·i.:t de f.nmPnto Pesquer·a y de la Dirección General 
de Administración de Pesqu..-::1·fas., señala t:~n su cuadro de vedas de 
ese aNo una veda del lobo marino durante todo el aNo para el 
litoral occident~l de Baja California y Golfo de California. 

En la actualidad el lobo marino se encuentra protegido 
de la pesca comercial extrilnjera desde el arto de 1976. Para los 
mexicanos la especie está vedada desde 1982; veda que dura todo el 
at'fo y se aplica en las aguas terr1tor1ales y patrimoniales de 
México. Sin embarga, este recurso renavabl~ se puede utilizar 
mediante la Pesca de Fam~nto, que es aquella captura que tiene 
como propósito el estudiL1, la Investigación clentffic:a, la 
experimentación., la exploración, el desar1~01lo o conservación de 
las P.Species Vl?dadas <Car. I l, art. 9 y 11 de la Ley Federal de 
Pesca., t9BA>. La pesca de tomento puede ser pt·act1cada por los 
particulares nacionales y e~tr·anJeros y por las entidades 
públicas (Cap. IV, art. ::.;, trac.I>; los nacionales siemp1·e y 
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cuando acrediten su caoacidad técnica y científica en los 
términos que determine el realamento de la Ley de Pesca v cuando 
los científicos o 1nstituc1ones de investigación científica 
extranjeras estén dab1damente act·editados por la repr·esentación 
diplomática de su oais 1Cap. IV, art. 37, frac. 1 y 11 de la Ley 
de Federal de Pesca. 1986). Otra forma de utilizar a esta y otras 
espec. i es de maml fe1·os mar 1 nos en Me;.- ico es a través de la Pesca 
Didáctica. o sea. 11 la QL1e t·eal1~an las instituciones educativas 
del pais reconocidas por la Secretarla de Educación P~blica dentro 
de sus progr~amas de ensehAn=a. investigación y adiestramiento 11 

CCap. 11, art. 14 de la Lev Federal de Pesca. 1986); instituciones 
entre las aue desta~an la Universidad Nacional AutOnoma de Mé~:ico. 
el Instituto Politécnico Na~1onal y las universidades estatales. 

Las infr·~cc1ones a las OL1e se incur·r·irá a lo establecido 
por la actual Ley ae Pese~ son. entre otros casos: cuando se 
practiQue la actividad de pesca de fomento y/o la pesca didáctica 
sin contar con el per·m1so correspondiente; cuando se capture la 
especie declarada en veda y cuando se realicen actos de comercio 
con estas especies vedadas <Cap. XV, art.90, fracs. VI, XXII, XLI 
de la Ley Fedreal de Pesca, 1986). Para el caso del lobo marino y 
de acuerdo con las disposiciones legales, actualmente la infrac
cibn por su comer·c1al1zación ser'ia la más grave de sancionar y 
multar por pdrle de las auto1·idades corr·espond1entes. Esto seria 
mediante la cancelación de 1~ conces1bn, pPrm1so o autorizaciOn, 
asi como el d~comiso riel ot·nducto v ~r·tes de pesca; una multa oue 
it'i~ de 201 a 1000 ·1ece~ el salario min1mo (con base en el salario 
min1mo qer.et•al qu? r1 Je\ para el D. F.> y, de acuerdo con la 
gravedad de la falta. clausurd de la instalación o instalaciones 
v decomiso de la embarc<'cibn (Cap.XVI, .:irts. 91, 92 y 93 de la 
Ley Federal de Pescd. \9061. 

Notas Históricas 

Se conoce qLle por· lo menos desde hace 7,000 aftas diversas 
9ruoos étnicos, sem1nómadas ocuparan la península de Etaja Califor
nia logrando su adaptac1óro al medio ambiente inhóspito. Grupos 
como los cochimies~ guaycuras y per·icúes, vivieron de la caza, 
oesc~. t~ecolect~ de fr~t1tos y semillas comestibles. De los animales 
que utiliz'1ban, la foca comt'.m <Phoca vitulina) era caoturada (muy 
probablemente en la costa occidental de la peninsula) por su 
carne para consumo, la cual se comia asada a cruda, y por su oiel 
para la elaboración de mantas CMathes, 1980). En el Golfo de 
California el lobo marino fue cazado durante el ~ltimo o los úl
timos dos mil aNos (Hubbs y Roden, 1964 en Lluch, 1969). Se le 
capturó regularmente y en abundancia por los antiguos pobladores 
de Baja California. Sonora y Sinaloa, constituyendo una importante 
fuente de p1-otEinas de ot'igen animal junto con las aves y otros 
productos marinos !Lluch. 1969). Los indios seris de Sonora lo 
cazaban en la Isla San Esteban; utilizaban la piel para su cobijo, 
para elaborar~ su calzado y como complemento en sus chozas, y la 
carne la consum!an al igual que la grasa CFelger y Moser, 1985). 
En la época de la colonia los lobos marinos junto con las baile-
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nafii y delfines., fueron seli.alados corno animales ctcu._\ticos que se 
les encontraba en Jos m<>r'ec; d~-, California <Claví.iero. 1789l. En 
esta época c:omenzO la indusL1 ... 1tj,!1;:tOJ.c16n del lol)O rnt:1.r·1r10 uara la 
obtención de su aceite. En las costas de Crtliforn1a 'I Baja 
California entre 1860 y 1870 c.:\zarlores norteamericanos obtuvieron 
miles de bar·riles de aceite de lobo m~r·ino. Entt·e los anos de 
1940 y 1955 se real1zar·on lc;s últimos intentos de e~~plotaciOn de 
la especie, sin e>~ito alguno, en la costa occidental de Baja 
California y en California pat· parte de compahJas norteam~ricanas 
(Lluch, 1969>. En i:l Golfo de, C.\11 tornia el lobo ma1-1no fue 
capturado en abundanc121 en t•.:,;lt:ts y costas, tanto de la peninsula 
como del continente~ hasta la d~cada de los a~as St:1 del siglo 
pasado, época en que se otcn~g0.ron los prJ.meros permisos legales 
para la capture:.\ c..11.-: i~\ ¡::-sr,C?c.H? 0n L:~ región: al señor Manuel 
Müj1ca, por decreto presuJenc1al, le fue otorgado el 6 de junio 
de 1856 el 1

' ••• priv1legio e~:clus1vo ¡Jor' ocl10 ahos, para la pesca 
de la foca o t1ecet~ro marino en las costas e islas del Golfo de 
California 11 Clluch, lCJ":.9): al S1C?f1or Luis H1vas Gonyora le fue 
dado el 30 de septiembr~ d8 18SO, un per,niso por 10 ahos pdra la 
pesca de 11 la foca o bec.err·u mdrino y la ballena 11 en el Golfo de 
California (Sierra v 51erra, 1977). En Ja década de los a/íos 80 
de ese Sl~Jlo, la e~:t'lot~-:-,c10n dí? los lobos marinos continuo 
alrededor de algunas islas del golfo. En el aho de 1905, Nelson 
C1921, en Ecahr·e, 19831 uuser•vQ que los lobos marinos eran 
cazados all"'ededot· de las 1sL."\s San Pedro Mi\rtir, Angel de la 
Guarda y San Lor~en:_--o: entonces i.:t'"-J breas mas frecuentadas por los 
cazador~es fL1er·on el extr·emc> nat·te d8 ~ngel de la Guarda <Puerto 
Refugio) y s,.1n Pedr··J f·~c'11·tir. En el a.f10 du 195(1 algunos concesio
narios de Guaymas r·eín1r:12.1·on lc::i. C!<:plotación de la especie en la 
región <Lluch, 19691 oue dur·o hast" finales de los anos 60 y 
principios de los 7f>. En esta época l~s cacerias se realizaron en 
las islas G1·an1 to, SR.n F'E-drn tJulasco. Srtn F·edro Miirtir y en 
algunas playas de la Isla Anuel de la Guarda (en las loberas de 
Los Mach0s y Los Cantiles>. 

2.6 Estudios sobre el lobo marino común en el Golfo de California 
Generalidades 

La primera r·eferencia c1entif1cd. del lobo marino en el 
Golfo de California data de los aMos 1854-1858 y se basa en un 
cráneo que McBain len Ronald et al., 1976> denominó como Dtaria 
gillespii .. Otros tt·aba.los a nuestro alcance permiten conocer 
más sobre el tamaho poblacional y distribución de la especie en 
este mar. Al respecto los más sobresalientes son: Townsend (1899, 
en Chiasson, 19541 quien reportó lobos marinos a lo largo de ambas 
costas de Ja península de Baja California, y sehaló también que 
habitaban en las Islas Marias. Nelson 118991, al igual que el 
autor anter~iot', inforf11ó de la presencia de la especie erl estas 
islas. Chíasson (1954>, indicó que este pinfpedo era abundante en 
el Golfo de California. Lluch 119691, además de ser el primer 
investigador~ mexicano que rMealizó estudias sobre la especie en 
aguas me::icanas seffaló, entr·e otros aspectos de la biologia de la 
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especie, las loberas y su tamaf'to conocidas hasta el momento y el 
número total de animales para el Golfo de California, costa 
occidental de Daja California y costa de California. Drr et al. 
(1970), en un lapso de ocho af'los (1960-1968) sef'lalaron diferentes 
localidades en donde encontraran lobos marinos, usi como el número 
de éstos e informaron sobre la composición de tales loberas. Mate 
(1977), realizó censos ae1·eos y relacionó el número de animales 
por latitud a lo largo del golfo; sin embargo sus resultados 
presentan un sesgo a causa de la tapografla accidentada e irregu
lar de las costas insulares. Balcomb et al. C1978) informaron 
además de sus observaciones de cetaceos, de los avistamientos de 
lobos marinos en el mar y las estimaciones de su número en algunas 
islas de la parte media del Golfo de California. Gisiner et al. 
(en Wells et al. 1981>, est.1maron el tamaf'lo de la población del 
golfo en aproximadamente 19,000 animales y sef'talaron a la región 
de las grandes islas como el área con mayor número de lobos 
marinos. Wells et al. <19811 reportan los números poblacionales 
de algunas loberas importantes de la parte norte del golfo. 
Aurioles et al. <1981a> visitaron diferentes islas y reportaron 
14 loberas reproductoras y 16 de descanso, además de dar una 
estimación del número poblacionalcle lobos en el golfo en fechas 
reproductivas. Le Boeuf et al. <1983) visitaron y censaron 
diferentes loberas de la costa occidental de la penlnsula y del 
Gol to de Cal 1i01·n i a duran te los ar1os de 1979 y 1981 para estimar 
el tamaf'lo de la poblac1on de la especie en la regían del Océano 
Pacifico Nororiental. Recientemente, Maravilla <1986) realizo un 
tt·abajo comparativo ~obre las fluctuaciones estacionales del lobo 
marino en 5 loberas reproductivas del Golfo de California y 
Pacifico Mexicano. 

Los aspectos sob1·e la biologla y ecologia del lobo 
marino en el Golfo de California son poco tratados en la 
literatura; además del importante estudio de Lluch <19691, ya 
moncionado, se conocen los trabajos de Aurioles et al. C1981b) 
sabre la dieta de los Jobos marinos en la parte suroriental del 
golfo; y Aurioles <1982> que propone tres hipótesis para explicar 
la fluctuación de los machos adultos, subadultos, hembras adultas 
y total poblacional en la lobera "Los Islotes", B.C.S. y otras 
lnhPras del oolfo a lo largo del afta. 

1\ pesar de los t1·ab¿¡jos ante1·i01·es, ha sido necesario 
incrementar el esfuerzo para profundizar en el conocimiento sobre 
la ecoloola, al imentacion, 1·eproduccion y comportamiento del lobo 
marino en el Golfo de California. Por ello, éstos son algunos de 
los objetivos que se han planteado en el Programa de 
Investigacion "Biologla de los Mamlferos Marinos del Pacifico 
Me><icano", del Departamento de Biologla de la Facultad de 
Ciencias de la UNAN <Aguayo, 1982a). Los resultados que 
hasta el momento se han generado y que aportan informacion para 
el conocimiento del tamaNo poblacional y distribuc:ion del lobo 
marino en el Golfo de California se muestran en: Aguayo (1982b), 
en que se hace una estimacion del mlnimo numero de lobos marinos 
e>:istentes en el golfo; Zavala et al. (1986; 1987) tratan sobre la 
distribución y el tamaf'lo poblacional actual de la especie en el 
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golfo, asl como de las áreas con mayor número de animales durante 
1 a temporada. ruproduc t ivc... Otr·os trabajos que contribuyen al 
conocimiento de la biologla y ecología de la especie en este mar 
son los de Morales <1985) y l'lo1·ales y Aguayo (1985) en que se 
informan los resultados de los estudios sobre demografia y aspec
tos reproductivos del lobo marino en el Islote "El Rasito", B.C. 
durante los al'los de 1983 y 1984; Morales y Aguayo <1986l tratan 
sobre aspectos de la conducta territorial de la especie en dos 
loberas reproductoras del Golfo de California. Un resumen del 
avance obtenido en el conocimiento del tamal'lo poblacional y 
duración de la temporada reproductiva del lobo marino en el Golfo 
de California durante los últimos 4 ahos se muestra en Morales et 
al. 11987bl. Otros trabajos son los de S~nchez 11987>, Morales 
et al. (1987a>, Garcia et al. 11988) y Zavala y Aguayo 11988; 
1989). 

2. 7 Aspectos de la biologi¿: ""'productiva del lobo marino 

El conocimiento general obtenido en la literatura, asl 
coma el resultado de los estudias que se han realizada en la 
Facultad de Ciencias, UNAM, permite tener una vision mas 
completa de algunos aspectos de la bialogia reproductiva del lobo 
marino cam~n de California <Zalophus califarnianus californianusl. 
Esta subespecie se distt'ibuye a lo largo de la costa occidental de 
América del Norte. Los limites de su área reproductiva son, hacia 
el norte, la Isla San Miguel en California E.U.A. <Petersan y 
Bartholomew, 1967; ~ing, 1983) y hacia el sur probablemente hasta 
las Islas Marias en Nayar1 t <Townsend, 1899 en Chiasson, 1954; 
King, 1983) incluyencJo todo el Golfa de California (Lluch, 1969; 
Wells et al.t98!l. Fuera de la tempm·ada reproductiva es posible 
encontr~ar animales a lo largo de la costa accidental mexicana, 
desde los 19° N, hasta Ja costa meridional de la Columbia 
Británica en Canada <Me.te, 1979). 

Los lobo~ mar1nos'i' corno otros pinipedos, son animales 
polígamos (Peterson y Bartholomew, 1967; Mate,1979) y parte de su 
vida transcurre en tierra, especialmente durante la época 
reproductiva (Lluch, 1969). La reproducción en el Golfo de 
California abarca los meses de mayo a agosta de cada afta <Morales 
y Aguayo, 1986) y es durante los meses de junio y julio cuando se 
presenta la mayor actividad reproductiva IPeterscn y Barthalamew, 
1967; Aurioles, 1982; Morales y Aguayo, 1986). En el Golfo de 
California las hembras prehadas inician su arribo a las loberas 
desde mediadas del mes de abril ll'lorales, 1985> formando 
agrupaciones dispersas hasta finales de maya, tiempo en que se 
inicia la actividad reproductiva (Lluch, 1969) can el comienzo de 
los nacimientos. Estos se continúan hasta finales de junio <Hate, 
1979) o mediadas de julio, presentandose el máximo de actividad 
(partas y copulas) durante la tercera semana de junio <Morales, 
1985). Las hembras paren un sola cria al arra después de un tiempo 
de gestación que dura entre 47 IOdell, 1981) y 50 semanas <Hate, 
1979>; esta variacion es debida a que se desconoce el retraso de 
la implantación <Mate, ap. cit.>. Catorce <Mate, 1979) o hasta 
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las hembras estan receptivas para la 

Los machos establecen sus territorios desde principios de 
mayo en zonas rocosas o playas de arena o grava <Mate, 1979). 
Los territorios son defendidos hasta el mes de agosto CKing, 
1983> y son de dos clases, los transitorios y los reproductivos; 
los primeros son ocupados por machos adultos o subadultos y se 
establecen al inicio y término de la temporada reproductiva¡ los 
segundos son ocupados sólo por machos dominantes adultos y repro
ductores <Morales et al. 1987b). 
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III. AREA DE ESTUDIO 

Para presentar las generalidades del Golfo de California 
y de sus islas, se tomó en cuenta las diferentes provincias 
hidrológicas oue Reden y Emilsson <en prensa) proponen: Provincia 
Norte <Golfo Norte o Superior>; Provincia Canal de Ballenas
Salsipuedes; Provincia Central <Golfo Central o Inferior>; y Boca 
Ca Entrada) del Golfo <Figura 1 ). Las principales caracteristicas 
oceanográficas de estas provincias se encuentran resumidas en el 
trabajo de Rojas (1984). 

3.1 Generalidades acerca de la oceanografla fisica del Golfo de 
California 

El Golfo de California es un mar interior ubicado en el NW 
de México con forma alargada entre los 20• y 33° N; esta orientado 
de noroeste a sureste y abierto ampliamente al Océano Pacifico 
por el suroeste. Tiene una longitud cercana a los 1,500 l'm con 
una anchura promedio de 150 km <Reden, 1964). Lo limitan al oeste 
los Estados de Baja California y BaJa California Sur y al este las 
costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit y una parte pequeha de Jalisco. 
Esta situación geográfica, en una región predominantemente árida, 
le da la característica de tener una baja humedad, alta evapora
ción e intensa radiación solar. lo oue le confiere ser la única 
cuenca de evaporación en el Oceano Pacifico <Reden, 1964; Reden y 
Emilsson, en prensa> con un clima más continental que oce~nica. 
En esto interviene la cordillera montahosa de la península de Baja 
California que reduce el efecto moderador del clima del Océano 
Pacifico en el interior del Golfo de California. A causa también 
de la pen!nsula, e•iste el impedimento de la llegada directa de 
.:tqua fria de la Corr·u~nte ne California: a ello se debe que las 
LempPraturas medias de agua del golfo sean superiores a las del 
Pacifico, lo que le asemeJa con una zona subtropical <Roden, 
1964). 

La batimet1·!a del golfo es muy variable y de gran 
importancia para los procesos de circulación . Topográficamente 
esta dividido en diversas cuencas y tosas oue son más profundas 
hacia el sur y gradualmente son menos profundas hacia su interior, 
Asi, se conocen profundidades de menos de 200 m en la parte norte 
del golfo y hasta de 3,000 m en la parte sur <Reden, 1964; 
Alvarez, 1983). Las diferentes cuencas tienen una comunicación 
abierta con el Océano Pacifico excepto la del Canal de Ballenas 
<Reden 1964). 

Los vientos en el golfo cambian de dirección de manera 
estacional. En verano y principios de oto~o predominan los 
vientos del sut'este, y en invierno y primavera los del noroeste 
CRoden 1964; 1971). Existen ventarrones moderados que se presen
tan en cualquier estación y vientos huracanados durante el verano 
y otoho <Reden y Emilsson, en prensa>. La dirección y predominan
cia de los vientos interviene en la variación de las zonas de 
surgencias: en invierno-primavera los vientos del noroeste causan 
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que las surgencias se produzcan en Ja costa este del golfo; en el 
verano y parte de otoho los vientos del sureste ocasionan surgen
cias en la costa oeste <Alvarez, 1983>. Sin embargo, las surgen
cias se presentan solo en ciertas regiones: se extienden sobre 
una mayor área en la costa este, donde están mejor desarrolladas 
(Alvarez, op. cit.l, y existe una aparente continuidad en la parte 
central del golfo. En su costa oeste, las areas de surgencia se 
localizan únicamente desde los 27° N a los 23•30· N (Roden y 
Emilsson, enprensa>. 

La circulación de las aguas del golfo es compleja. En su 
parte norte el movimiento de las aguas lo determinan generalmente 
las.fuertes corrientes marinas, la poca profundidad y lo angosto 
de la región. En la parte central y sur es más importante la 
acción de los vientos junto con la distribución de la salinidad y 
la temperatura de las aguas <Roden y Emilsson en prensa>. En el 
verano, el movimiento de aguas superficiales tienen· dirección 
sur-norte, la misma dirección que llevan los vientos, con una 
dirección contraria en las aguas profundas. Durante el invierno, 
la dirección de las aguas superficiales también es la misma que 
la del viento, norte-sur, con una dirección contraria en las aguas 
profundas <Roden y Emilsson, op. cit.>. 

Sobre la productividad en el golfo, se conoce que son 
diversos los factores que tienen que ver con la Nfertilízacíón" 
de las capas s1.1perficiales de sus aguas. Los más significativos 
son los mecanismos de sur9encias, la mezcla de las aguas por 
acción de los vientos, y los procesos de convección a causa del 
enfriamiento invernal <Cummin9s, 1977 en Rojas, 1984>. Este 
último mecanismo es efectivo en las regiones más norteNas del 
golfo <Reden, 19581. La sur9encia (divergente) durante el invierno 
en el area central de la parte norte del golfa y la convergencia 
en la re9ión central de todo el Golfo de California, pueden ser 
importantes causas de surgencias que se manifiestan, de manera 
simultanea, en ambas costas del alto golfo. Estos procesos son 
causantes de la alta producción de plancton en la región <Reden, 
op. cit.). De manera general, se conoce que las concentraciones 
superficiales de nutrientes aumentan de la Boca del Golfo hacia 
su interior, con los valores mAximos en el ~rea que va de la Isla 
An9el de la Guarda a la Isla Tiburón, incluyendo a la Provincia 
Canal de Ballenas-Salsipuedes. En la parte mAs boreal del golfo 
las concentraciones disminuyen. En la Provincia Norte también se 
encuentran las mayores poblaciones de fitoplancton, presentando 
un gradiente semejante al de los nutrientes CAlvArez, 1983>. 

3.2 Islas visitadas del Golfo de California 

Un total de 36 islas del Golfo de California fueron visi
tadas con motivo del presente estudio <Figura 1>. En la Provincia 
Norte <incluyendo a la Provincia Canal de Ballenas-Salsipuedesl 
se visitaron 15 islas: Mejía, Granito, Angel de la Guarda, Estan
que, La Calavera, Partida, Cardonosa, Rasa, Salsipuedes, Las 
Animas, San Lorenzo, Patos, Tiburón, San Esteban y Turnar. En la 
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Provincia Cent.-al se visitaron 14 islas: San Pedro Har-tir, 
San Pedro Nolasco, Tortuga, San Marcos, San lldefonso, Coronado, 
Carmen, Honserrat, Santa Catalina, Santa Crúz, San José, Los 
Islotes, Espiritu Santo y Cerralvo. En la Boca del Golfo se vi
sitaron 7 islas: Isabela, San Juanito, Maria Madre, Maria 
Magdalena, Maria Cleofas, Las 11arietas (Reúond.; y L1rga). Los 
datos que se informan de ellas 1·2fcr·entes a sus coordenadas geo
grAficas, nombre y descripcion general, fueron obtenidos de los 
trabajos de la Secretaria de Gobernacibn (198ll 1 de la Secretaria 
de Gobernación y Secretaria de Marina Cl987l, de la Secretarla de 
Gobernacibn/UNAM <1988) y los trabajos del Laboratorio de Verte
brados de la Facultad de Ciencias, UNAM CAguayo, 1982b; Zavala et 
al. 1986, 1987; Zavala y Aguayo, 1987, 19881 1989; Alvarez, 1987; 
Salinas y Bourillbn, 1988>. También se utilizó la información 
obtenida en el trabajo de campo del presente estudio. El ordena
miento que se da a las islas es de norte a sur, comenzando por la 
costa occidental del golfo y después por la oriental <Figura 1 l: 

Isla 11ej1a. Latitud 29º35'N., longitud 113°35'0. carta 
S.M. 603. Su forma es montaNosa y es árida; presenta alturas de 
261 msnm. En su extremo noroeste tiene Z.42 km de largo y 1.61 
km de ancho. Se encuentra a 0.93 km al norte de la Isla Angel de 
la Guarda y limita por el nopoeste a la bahia occidental de Puerto 
Refugio. 

Isla Granito. Latitud 29º33'N., longitud 113°32'0. Queda 
frente a la Bahia del Refugio <Puerto Refugio) al norte de la 
Isla Angel de la Guarda. Su e:<tens1ón es de 1.04 km de longitud 
por O. 24 Jq¡¡ de ancho y con más de 50 m de al tura. Es pedregosa y 
Arida. Presenta playas rocosas y algunas de arena y de cantos 
rodados. 

Isla Angel de la Guarda. Latitud 29º34'N., longitud 113° 
33'0, de la baliza ubicada en la punta norte, y latitud 29° OO'N, 
longitud 113º 09'0, de la baliza ubicada en la punta sur; carta 
S.M. 603. Su forma es irregular y su perfil es rocoso; su clima 
es árido. Tiene una longitud de 67.68 km y una anchura de 16.12 
km; sus picos alcanzan entre los 915 y 1315 msnm. Su área es de 
895 km2. El lado este de la isla es de forma irregular, la costa 
es acantilada y escarpada. El extremo sur de la isla es una punt~ 
aguda y acantilada con un cerro de 2:::.5 m de al to que desciende a 
la playa en los lados este y oeste. Esta isla se encuentra a 
14.82 km al este de Punta Remedios, B.C. 

Isla Estanque. Latitud 29º04'N, longitud 113°07'0, carta 
S.M. 603. Está a 0.93 km al este de la Isla Angel de la Guarda, 
tiene 1.61 km de largo y O.l10 km de ancho; su altura es de 122 
msnm, que termi11a en farallones perpendiculares. Hay rocas en el 
extremo noreste de la isla, y a 270 m del arrecife que la une con 
la punta sureste de la Isla Angel de la Guarda, se encuentra una 
roca blanca de aproximadamente 8 m de altura junto con otras rocas 
que están a flor de agua. 
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Isla La Calavera. Latitud 29º0J'38''N, longitud 1!3º29' 
53· ·o, carta S.M. 224. Está a 0.93 km al sur de Isla Smith, en la 
Bahla de los Angeles, e.e. Es una isla rocosa y árida de forma 
irregular. 

Isla Partida. Latitud 28°52'N, longitud 113º02'0, carta 
S.H. 603. Se encuentra a 17.59 km al sureste de Isla Angel de la 
Guarda, tiene 1.92 km de largo y 0.78 km de ancho; la parte más 
alta tiene 142 m. Tiene un b.l'ecl rJe aprm:imadamente 1.2 km2. Se le 
llama Partida por parecer que está dividida cuando se le avista a 
gran distancia. 

Isla Cardonosa. De acuerdo con el trabajo de la Secre
taria de Gobernación <1981) esta isla es la misma que la Isla 
Partida. El trabajo de la Secretaria de Gobernación y Secretaria 
de Marina (19871 no hace mención de ella. Tan sólo en el trabajo 
de la Secretarla de Gobernación/UNAN <1988) se ser1ala en un mapa 
como tina isla diferente a Isla Partida; sin embargo no se da m~s 
información. Con base en el presente trabajo se puede informar 
que Isla Cardonosa se encuentra al sureste de Isla Partida, 
aproximadamente a 815 m. Sus coordenadas geográficas son 2~53· 
30" de latitud norte y 113º00'50" de longitud oeste. Tiene una 
orientación sureste-noroeste con una longitud de O.l1B kmy una 
anchura de 0.26 km apro>:imaddmente. Es rocosa )' desé.-tica; sus 
playas también son l"ocosas~ 

Isla Rasa .. Ldtitucl ~8''29'N, lnnqit.ud 11~ 0 50·0. car·tü S .. M. 
603.. Se encu.:-:-ntra d ;J~B ~m c1J nat·te dr2 la punta noroeste de la 
Isla Salsipuedc?s, tiene 1.011 hn de largo en un eje este-oeste y 
0.70 km de ancho, con una altura de :::o msnm. Su superficie total 
es de 0.6 km2. 

Isla Salsipuedc~s. L3 ti t11d ::s 0 45 'N, longitud 112° 59·0, 
r•rta S.M. 603. Está al norte del Canal Salsipuedes y a 22.22 km 
J"' la pen!nsula de f<. C.; tif?ne 1.92 km de largo maximo por1.7km 
de ancho maxi•o, con una altura de 114 msnm en el extrema sur. Su 
árE'« es de 1. 2 l:in2. 

Isla Las Animas. Latitud 28° 42'N, longitud 112º 56'0, 
carta S.M. 603. Se encuentra al noroeste de la Isla San Lorenzo, 
tiene una anchura de 1. 7 km y una longitud de 4. 85 km con una al tu
ra máxima de 50 msnrn; su sul)erficie es de 7.5 k.l\2. Sus costas son 
esc:<1rpadas con algunas playas arenosas en su porción norte. 

Isla San Lorenzo. Latitud 28º41'N, longitud 112°55'0, la 
punta norte, y latitud 28º35'N, longitud 112°47'0, la punta sur, 
carta S.M. 603. Está en el Canal Salsipuedes, tiene 3.22 km de 
ancho y una longitud de 15.31 km; presenta un área de 44 km2. 
Tiene sus costas escarpadas y predominan los acantilados rocosos¡ 
su al tura má}:ima es de 485 msnm. 

Isla Tortuga. Latitud 27º27'N, longitud 111º54'0, corta 
S.M. 603. Está ubicada a 46.3 km al noreste de Santa Rosalia, B. 
C.S. Es de las islas mAs áridas y montanosas del Golfo de Cali-
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fornia. EstA formada por la punta de un volcAn. Al centro se 
enc:uentr<1 el crater rJel mismo. Tiene~ una longitud de 3.22 km y 
1.61 km de ancho; la parte mAs alta alcanza los 310 msnm y se lo
caliza en su e~tremo sur. Su superficie e~ de 6.3 km2~ 

Isla San Marcos. Latitud 27° 16'N, longitud 112º 07'0, 
carta S.M. 603. Está a 18.52 km al sureste del Puerto de Santa 
Resalla, B.C.S. Es una isla árid,,, montaliosa, de 8.87 lrn1 de 
largo y 3.04 l<m de ancho. Su superficie se ha estimado en 32 km2. 
Casi la totalidad de sus costas presenta acantilados, excepto en 
algunas playas en su punt~~ sur donde e:.:istc~ una pralongaciOn 
arenosa que se conecta can la Roe~ Lobas. La isla cuenta con 
grandes yacimientos de yeso que ~e local izan en su e~~tremo sur
oeste. A esto se debe que e:<ista una poblacion de aproximadamente 
700 personas .. Hay un muellP en su costa suroeste donde atracan 
buques que tt'anspo1~tan el yeso que so e~tráe de la isla. 

Isla San Ildefonso. Latitud 26º38'N, longitud 111" 27'0, 
carta S.H. 603. Está a 11.1 km al norte de Punta Pulnito, B.C.S. 
Es árida, con 2. 01 km de L:irgo y O. 81 kr.> de ancho, su al tura de 
118 msnm. Hay un arrecife rocoso 0.46 km al norte de la isla. 

Isla Coronado. Latitud 26º07'N, 1011gitud 115"17'0, carta 
S.M. 603. Está a 3.7 km de la peninsula de Baja California y a 11 
km al noroeste de la Isla Carmen. Esta formada por un gran cono 
volcanico que alcanza los 283 msnm. Sus costas son acantiladas y 
abruptas, can excepci~11 de una playa de arena qtte se extiende 
hastal.30 km en su costa su1·oeste. Ti1?ne2.6km de largo por 2.17km 
de ancho y un .'.\t•ea de 8. 5 km2. 

Isln Carmen. latitud 26º Oi\'M, longitud 111º 05'0, de 
Punta Lobos, y latitud 25º48'N, longitud 111º12'0 de Punta Baja, 
carta S.M. 604. Está a 25 km de Pumrto Escondido, B.C.S. y a 15 
km al este del Puerto de Loreto. Esta separada de la peninsula 
por 6 km. Es de forma alargada con aproximadamente 23.5 km de lon
gitud por 7.8 km de ancho ma::imo <en su extremo norte). Presenta 
alturas de hasta 479 msnm y su area es de 151 km2. La rnayorla de 
sus costas presentan acantilados de altura variable y cuenta con 
muchas entrantes y salientes que forman puntas y bahlas con playas 
arenosas. En una de sus bah'las se encuentra 1Jna salina y cuenta 
con un deposito de sal ubic<ido <11 nm·te. 

Isla t1onserrat. Latitud 25° 40'N, longitud 111º 03'0, 
carta S.H. 604. Está a 13.89 km al norte de Punta San Marcial, es 
de origen volcánico y estéri 1, tiene 6.4G km de largo en un eje 
norte-sur y más de 3.22 km de ancho; su parte más alta tiene 245 m. 

Isla Santa Catalina. Latitud 25º36'N, longitud 110°48'0, 
carta S.H. 604. Está a 25.54 km al noreste de Punta San Marcial 
y a 4(1 km al sureste de Isla Carmen. Tiene 17. 4 km de largo, de 
norte a sur, y 3.2 km de ancho, con alturas de hasta 515 msnm. 
Su superficie es de 43 km2. Presenta casi exclusivainente acanti
lados rocosos en sus costas aunque 1?xisten algunas pequeflas cale
tas en su parte occidental. Se conocen dos pequef'tos manantiales. 
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Isla Santa Cruz. Lutitud 25-0 16'N, longitud 110° 43'0, 
carta S.H. 604. Está a 17.59 km al norte de la Isla San José; es 
estéril, rocosa y con una altura de 457 msnm. ~1 ledo osste es 
acantilado con al tu1·¿¡s <Je 91 a 305 msnm. Tiene 6.05 kn1 de largo y 
2. 42 km de ancho. 

Isla San José. Latitud 25° 06'N, longitud 110º 43'0, de 
Punta Norte (Punta Culabozol, y latitud 24º52"N, longitud 110º35" 
O de Punta Sur, carta S.M. 604. Se encuentra al norte de la Bahla 
de La Paz, B.C.S., separada por el canal que lleva su mismo nom
bre. Es de origen volcánico, tiene 26.60 km de largo y de 3.22 a 
9, 66 km de ancho; su mayor al tura es de 633 msnm. Tiene una 
superficie de 194 km2. Sus costas son altas y acantiladas, pero 
en su lado occidental hay caletas protegidas con pequehas playas 
en su interior. Presenta en su costa suroeste uno de? los manglares 
mAs grandes de las islas del Golfo de California. 

Los Islotes. Sus coordenadas geográficas son 24°35" de 
latitud norte y 110º24' de longitud oeste. Es un conjunto de dos 
islotes y una roca que se localizan a 0.93 km al norte de la Isla 
Esplritu Santo, en los limites de la Bahla de La Paz, B.C.S. Los 
dos islotes tienen cumbres planas con alturas de aproximadamente 
15 msnm; sus lados son perpendiculares y presentan rocas planas y 
lisas. En el lado sur de uno de los islotes se encuentra una 
escalera metAl1ca que permite el acceso a su parte alta y al faro. 
l.a tercera r·oca es mas pE?Quet"fa que los islotes, tiene una altura. 
de 1 .. 5 msnm. 

Isla Espíritu Santo. Latitud 24°30'N, longitud 110°21'0, 
carta S.H. 604. Es una isla de origen volcánico con numerosos 
picos, de los cudles el más alto tiene 595 msnm; su extensión es 
clr• 16.5 km de largo y de 3.22 a 8.07 km de ancho. Su superficie es 
de 99 km2. Sus costas p1~esentan nurn21·asos acantilados. Su lito-
1·al oriental es bastante regular·, al contra1•io de su costa occi
dental donde existen varios entrantes y salientes que brindan 
protección para las embarcaciones. En algunas playas de esta costa 
se er1centran manglares. 

Isla Cerralvo. Latitud 24" ::::;·N, longitud 109º55'0, de 
punta norte, y latitud 24º08"N, longitud 109° 48'0 de punta sur 
carta S.M. 604. Está al norte de Punta Arena de la Ventana, es 
una isla de origen volcánico, de 25. 79 km de largo y 7.25 km de 
ancho; la al tura má:<ima es de 768 msnm que corresponden al extremo 
norte de la isla. El lado este tiene una sucesión de arrecifes, 
playas de grava y pr•ofundidades variables. 

Isla Patos. Latitud 29º16'N, longitud 112° 27'0, carta 
S.M. 604. Es una isla situada frente a las costas de Sonora y a 
10.65 km al sur-suroeste de Cabo Tepoca, Son.; es de pequel'ra ex
tensión y la parte más alta tiene 84 msnm. Un depósito de guano 
le da un aspecto blancuzco. El paso entre Isla Patos y la costa, 
entre Isla Patos e Isla Tiburón, son seguros, ya que hay en ambas 
profundidades mínimas de 7 brazas cerca de la costa. 
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Isla Turners. Latitud 28°43'N, longitud 112º19'0, carta 
S.M. 604. Es una isla pequeNa y árida de 2.01 km de largo y o.81 

"km de ancho, con alturas de 167 msnm. Se encuentra a 2.32 km al 
sureste de Punta Monumento, Isla Tiburón. Sus costas son rocosas. 

Isla San Esteban. Latitud 28°43'N, longitud 112º 35'0, 
carta S.M. 604. Se ubica a 12 km al suroeste de Isla Tiburón y a 
18 km al este de Isla San Lorenzo. Se encuentra casi al centro 
del Golfo de California. Tiene 6.46 k1~ de largo y !f.85 km de 
ancho, con picos de hasta 540 msnm. Su área es de 43 km2. Es una 
isla rocosa y árida. Sus costas presentan acantilados de altura 
variable intercalados con playas de cantos rodados y de grava. 
Cuando sopla el viento, las fuertes corrientes marinas en las 
inmediaciones y la extensibn de rocas cerecanas a la orilla hacen 
dificil su circunavegaciOn. 

Isla Tiburón. Entre los paralelos 29º 15' y 28ª45'N, y 
los meridianos 112º12'y 112º36'0, carta S.M. 604. Se localiza 
frente a la costa de Sonora, separada por el angosto y somero 
Canal del Infiernillo. La isla tiene 46.1 km de largo y 24.18 km 
de ancho con alturas que varlan de 305 a 1219 msnm. Su superficie 
es de 1208 km2. Es la isla mas grande del Golfo de California y 
de México. En el extremo norte esta la Bahla de Agua Dulce con 
extensas playas arenosas. Casi la totalidad de su costa oeste es 
alta y escarpada. Al sur, en la Balda l<un l<aak, están los mejores 
sitios protegidos de los vientos. 

Isla San Pedro Martir. Latitud 28° 23'N, longitud 112º 
20'0, carta S.M. 603. Está situada en la parte central del Golfo 
de California, a 44 km de Ja penlnsula, a 48 km de la costa de 
Sonora y a 38 km de Isla San Esteban. Tiene 1.61 km de extensión. 
Su altura m~xima es de 320 msnm, y s1_1 superficie de 1.9 km2. Es 
la isla más oceánica del golfo. Todas sus costas son escarpadas. 

Isla San Pedro Nolasco. Latitud 27º 58'N, longitud 111• 
23'0, carta S.M. 603. Esta a 15.28 km al sureste de Punta San 
Pedro, Son.; tiene 3.62 km de longitud y 1.18 km de ancho, con 
alturas de 152 a 326 msnm. Su superficie es de 6.97 km2. Es árida 
y de origen volcanico. 

Isla Isabela. Latitud 21º52' N, longitud 105°54'0, carta 
S.M. 400. Se encuentra a 22.2 km de la costa. Tiene 2.42 km de 
largo y 0.81 km de ancho, con una altura máxima de 85 msnm. Su 
superficie es de 1.94 km2. 

Isla San Juanico <San Juanitol. Latitud 21° 45'N., 
longitud 106º 42'0, carta S.11. 400. Forma parte del Archipiélago 
de las Islas Tres Marias. Esta a 3.7 km al noroeste de la Isla 
Maria Madre; tiene ~03 km de largo, 2.01 km de ancho y 45 m de 
alto en su parte norte. Su superficie es de 8.33 km2. 

Isla Maria Madre. Latitud 21º36'N., longitud 106° 35'0., 
carta S.M. 400. Esta separada de la Isla Maria Magdalena por un 
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canal de 7.41 km; la maxima altura es un pico en el centro de la 
isla que tiene 616 msnm. Su superficie es ''e 144 km2. 

Isla Maria Magdaleri2. La ti bid 21° 26 'N., longitud 106º 
26"0., carta S.M. 400. Esta al noroeste de la Isla Maria Cleofas 
sepal'ada por un canal de 15.·74 km libre de peligro. Es una isla 
arenosa de origen volcánico. Su mayor altura es un pico de 457 
msnm. Su supel'ficie es de 84 km2. 

Isla Maria Cleofas. Latitud 21° 15'N., longitud 106°16"0. 
carta S.M. 400. Su forma es casi circular y mide 4.85 km; su 
super,ficie es de 25 km2. Su mayor altura es de 402 msnn1. Existen 
numerosas rocas en los e>:t1~emos de la isla. 

Islas Las Ha1,ietas. L~titud 20~41·~1., longitud 105º 36"0. 
carta S.M. 400. Son un conjunto de dos islas, una roca y bajos 
circundantes que se extienden 8.33 km en dirección este-noreste 
y oeste-suroeste. Están separadas 8.33 km de Punta Hita, Nayarit. 
Las islas son: Isla Larga 120º 41' N, 105° 36'01 e Isla Redonda 
(20°42'N, 105°35' 01, asl como una roca nominada El Morro ubicada 
a 7.41 km al poniente de Isla Larga. 

Las siguientes ]oc2lidadcs se describen por que~ de 
acuerdo a la 1 i teratura_, se informan loberas de reproducción en 
sus costas. Algunas de ell~s no fueron visitadas durante el 
presente estudio <Isla San .Torge, Isla Coloradito, Isla San 
tgnacio) y otras son 1--oc¡i~; e islotes que si se visitaron <Rocas 
Consag, Islote El Partido, Islote El Rasito). Cabe acla1'a que 
hubo otras rocas e islotes tambien visitados, pero debido a que 
no se encontraron loberas en sus costas no se tratan en este 
estudio. 

Rocas Consag. Es un promontorio rocoso con nun1erosas 
rocas aisl¿\,L1:.; que se encuentra situado en el extrema norte del 
Golfo de California. Está ubicado a 34.26 km al ENE de la Punta 
San Felipe, 8. C., y a 32 km frente a la costa del Puerto de San 
Felipe. Sus coordenadas geográficas son 31°07' de latitud norte 
~' l 14° 27 · de 1 ong i tud oeste. La rocil mas g1'0.nde tiene 87. 2 m de 
<>ltu•·a <Foglio, 1978) y está cubierta de guano; las otras 
P~4UL?fl¿lS r·ocas se encuentran a distancias de 0.46 km y 0.93 km al 
oeste de ~sta; algunas rocas tienen más de 7 m de altura. 

Isla San Jorge. Se locali¡,a en el extremo norte del 
Golfo de California, frente a la Bahia de San Jorge, Sonora. Sus 
coordenadas geográficas son 31º 01' de latitud norte y 113" 15 · de 
longitud oeste. Tiene 1097 m de longitud con 549 m de anchura; 
su mayor altura es de 63 msnm cerca de su extremo sur y cuenta 
con una superficie de 0.5 km2. 

Isla Coloradito. Se encuentra en la Provincia Norte del 
Golfo de California a 9 km de la costa, al noreste de la Bahia de 
San Luis Gonzaga, B. C., y a 11.11 km al noroeste de la Isla San 
Luis. Sus coordendas geográficas son 30"03" de latitud norte y 
114"29' de longitud oeste <Foglio, 1978) 
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Islote el Partido. Se localiza a 1.85 km al norte de la 
Isla Partida, B. C. Sus coordenadas geograficas son 28º 54' de 
latitud norte y 113°03' de longitud oeste. 

Islote El Rasito. Se lrn.:aliza aprm:imadamcnte a 1.85 km 
al noroeste de la Isla Rasa. Sus coordenadas geograficas son 28º 
49' 30" de latitud norte y 113°00' 30" de longitud oeste. 

Isla San Ignacio. Se encuentra ubicada a 24.54 km al 
oeste-suroeste de la Punta Santa Maria y la punta norte de la 
entrada a la Bahia de Topolobampo, Sinaloa. Sus coordenadas 
geograficas son 25° 26' de latitud norte y 109° 22' de longitud 
oeste. 
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lV. HATERIAL Y METODD 

El método utilizado para el presente trabajo fue observa
cional. La técnica consistió en el levantamiento de censos a los 
lobos marinos de las diferentes islas del Golfo de California. 
También se utilizaron los censos que informa la literatura para 
complementar los 1~es1.tlt~dos del ~1rpser1te trabaj,~. Los censas uti
lizados fu~t~an aquellos qu~ 0t~an semeJ~nt~s a nt1estt·o estudio en 
ml?tado, fec:ha, clctsJf1caciOt1 !Je los lobos marinos y loberas visi
tadas. 

4.1 Viajes y Campahas de investigación a las Islas del Golfo de 
California 

Se participó en t1°l?s sal idas da campo a la Isla Angel de 
la Guarda con un proyecto de investigación de lobo marino comOn 
del Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias. UNAM 
CAguayo et al., 1985b; 1986). Estas sal idas ab.:ircaron los meses 
de mayo, junio, julio y agosto de los afros de 1985 a 1987 e invo
lucran un total de 11 viajes par.:i el transprn·te del personal a la 
isla. los cuales fueron realizados en barcos de la Armada de 
México que tienen su base en el puerto de Guaymas, Sonora: 

- Primer transporte a la Isla Angel de 1.:i Guarda: del 3 al 8 de 
mayo de 1985. 

- Segundo transporte: del 15 al 16 de mavo de 1985. 
- Tercero: del 15 al 17 de Julio de 1985. 
- Cuarto: del 1 al 7 de aqosto de 1985. 
- Quinto: del 5 ¿¡] 7 de mayo de 1986. 
- Se><to: del 16 al 18 de iun10 de 1986. 

Serit1mo: del 16 al 18 de julio de 1986. 
- Octava: del 9 al 11 de agosto rle !986. 

Noveno: del 12 al 14 de mayo d~ 1987. 
- Décimo: del 16 al 18 de junio •le 1987. 

Décimo primero: dei :::;: al :c-1 d·' aqosto de 1987. 

También se organizó y pa1·ticipó en un viaje de investiga
ción del Laboratorio de Verteb1·ados de la Facultad de Ciencias, 
UNAM, al Archipiélago de las Islas Marias, Nayarit. Esta salida 
se realizó del 30 de enero al 7 de febrero de 1987 <Zavala y 
Aguayo, 19871, con el fin de saber sobre la presencia del lobo 
marino en esta región del Golfo de California. 

Paralelo a dichas actividades y desde 1985 hasta 1987, se 
participó en ocho campaNas de investigación a 34 Islas del Golfo 
de California con el proyecto • Conservación de las Islas en un 
Mar del Desierto " del Instituto de Biologia de la UNAN <Velarde 
et al., 19851. Las navegaciones también se realizaron en barcos 
de la Armada de México: 

Primera Campaha a la Región de las Grandes Islas, del l al 17 
de mayo de 1985. 
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Segunda Campal1a, del 29 de Junio al 18 de agosto de 1985. 
Tercera Campaf'la, del 4 al 22 de noviembre de 1985. 
Cuarta CampaNa, del 3 al 28 de febrero de 1986. 
Primera CampaHa a las islas de la costa suroccidental del Golfo 
de California; del 3 al 21 de agosto de 1986. 
Segunda Campaf'la, d<el 1 al l(• de noviembre de 1986. 
Tet'cera Campafia, del 10 al 30 de e11ero de 1987. 
Cuarta Camoaf'la, d~l 2 al 19 de mayo de 1987. 

El total de dlas de trabajo de campo para el presente 
estudio fue de 189, desde mayo de 1985 hasta agosto de 1987. Se 
visitaron un total d<e 36 islas (ver· Area de Estudio) además de 
19 islotes y siete rocas del Golfo de California. Las islas con 
sus coordenadas geogrc\ticas se muestran en los resultados <ver 
Cuadro 4l. 

4.2 Conteo de lobos marinos. 

Durante las navegaciones se localizaron las islas que 
previamente ya hablan sido informadas con lobos marinos por otros 
investigadores <Lluch, 1969; Aurioles, 1982; Le Boeuf et al., 
1983). Seguido a ésto se procedió a censar sus loberas, asi coma 
otras de las aue no se tenia conocimiento y que iueron informadas 
par pescado1·es locales. Los censos fueron directos y desde el mar 
mediante navegaciones por Ja periferia de las loberas. Para esta 
actividad se util•z~ron lanchas inflables y de fibra de vidria 
(pangas de pescadores) de t r'es a siete metros de longitud con mo
tares fuera de borda de 25 a 40 caballos de fuerza; en ocasiones 
se us.:iron las embarcaciones llamadas "balleneras" de la Armdda de 
México. Las ndvegaciones se efectuaron a baja velocidad y a una 
distancia de 10 a 30 m de la orilla, ya que a esta distancia se 
observó poca alteración de los animales por nuestra presencia. En 
pocas ocasione~ se navegó a m~s de 30 m, principalmente cuando 
las condiciones ambientales eran desfavorables para la navegacion. 
Dw·ante los conteos participaron de dos a cuatro observadores, un 
anotador y un conductor, cada uno de los cuales utilizó un conta
dor manual y bínoculi'lres (10 x 50l; además se contó con una cámara 
fotográfica con telefoto, brújula, libreta de campo y formas de 
rei;¡istro CFigurri 2>. El conteo se 01-ganízó de manera que los 
observadores se especializaran cm el registro del número de ani
males de una o dos de las c:ategorias en que se clasifican a éstos 
por su sexo y edad. Esta organización dio mayor exactitud y con
fiabilidad en los conteos, los cuales generalmente se realizaran 
durante las horas lúz, entre las 0800 y 1600 hrs. En general se 
tuvieron buenas y muy buenas condiciones del mar, considerando 
la escala de Beaufort prevalecieron las escalas número uno y dos, 
y pocas veces hasta tres: vientos inferiores a 1 ~:m por hora y 
olas de O m de altura, hasta brisas ligeras y suaves con olas de 
hasta 0.5 m. Durante algunos censos en la Isla San Esteban las 
condiciones del mar dificultaron la realización de los conteos; 
en la escala de Beaufort el nómero fue de cuatro, de 20 a 29 km 
por hora de velocidad del viento, brisa moderada y oL:ts de hasta 
1 m de al tur."l. 
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Figura 2. Ilustración de la realización ele un censo y hoja de -
registro utilizada durant~ el conteo de lobos marinos 
en las loberas del Golfo de California. 
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4.2.1 Clasificación dP- los aniillales por se:m y edad 

Las categorias en que se diferenciaron a los lobas marinos 
para su conteo desde embarcaciones pequeNas se basa en su alto 
dimorfismo sexual, que junto con la edad permite agruparlos en 
cinco clases ya definidas por autores como Le Boeuf et al. <1978>, 
Aurioles 11982>, Morales (19851 y S~nchez 119871. Las siguientes 
definiciones son un resumen de lo set1alado por estos autores. 

Machos adultos: individuos con una cresta sagital bien desarro
llada, prominente y cubierta con un pelaje de colar m~s clara 
que el resta del cuerpo. Tienen longitudes mayores de los 2 m 
con cuello muy robusto y con pelaje del cuerpo color oscuro, 
cuyas tonalidades pueden variar entre negro, gris o pardo. 

Machas subadultos: individuas con una cresta sagital poco 
desarrollada con decoloración del pelaje incipiente. Tienen 
longitudes que varian entre los 1. 7 y 2 m; con cuello robusta 
pero de menor corpulencia que los machos adultos. Su pelaje es 
de colar pardo oscuro. Son individuos que se pueden observar 
durante la temporada reproductiva competir sin éxito al defender 
alg~n territorio reproductivo. 

Hembras: son individuos con una longitud entre las 1.4 y 1.7 m, 
de cuerpo esbelto y cuello mas bien delgado; car·ecen de cresta 
sagital. La coloración de su pelaje es de tonalidaes claras, 
crema, casi dorado y hasta pardo claro. 

Juveniles: son los individuas de ambos se><os con menor tamaflo 
que las hembras, c.uque parecidos a ellas en la forma del cuerpo 
y colar del pelaje. Su longitud varia de 1.2 a 1.4 m. 

- Cr1os: son individuos de ambos se>:os menores de un ario de edad, 
tienen tamanos que van ~a aproximadamente 0.7 a 1.1 m de longi
tud, su coloración varia de gris oscuro durante las primeras 
semanas de vida a pardo oscuro después de ése tiempo. Son 
lactantes y reclutados en la categoria de juveniles al iniciar 
el mes de mayo del siguiente aNo. 

Los animales que no pudieron ser diferenciados por las 
condiciones del conteo o por que se encontraban fuera del alcance 
visual, tanto en mar como en tierra, fueron agrupados en animales 
indeterminados. 
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4.3 Tratamiento y presentación de los datos 

4.3.1 Islas del Golfo de California 

Con el propósito de conocer el numero, nombre y ubicación 
geografica de las islas del Golfo de California, se elaboró el 
Cuadro 4 con base en los trabajos de la Secretaria de Programación 
y Presupuesto (1981) y el de la Secretarla de Gobernación y 
!;iecretarla de Marina <1987). Tambien se utilizaron las observa
ciones directas del trabajo de campo del presente estudio y las 
realizadas por otros compaNeros del Laboratorio de Vertabrados 
de la Faculatad de Ciencias, UNAH IAlvarez, 1987; Zavala y Aguayo, 
1987; Aguayo et al., 1988). En este Cuadro 4 se agrupó a las is
las por provincias hidrológicas y para sus nombres y seNalamiento 
de sus coordenadas geograficas se utilizó la información de la 
Secretarla de Gobernacion y Secretaria de Harina (1987). 

4.3.2 Clasificación, numero y ubicación geografica de las loberas 

Para conocer las diferentes localidades que ocupan los 
lobos marinos en el golfo, se elaboró el Cuadro 5. Se considera
ron 11 trabajos previos al nuestro; cuatro son los primeros 
reportes de loberas en el Golfo de California <Me Gee 1898; 
Townsen, 1899 en Chiasson, 1954; Nelson, 1899; Chiasson, op.cit.I 
y los otros siete son trabajos que informan sobre el numero de 
animales en las loberas de esta regiOn <Lluch, 1969; Orr et al., 
1970; Balcomb et al., 1978; Wells et al. 1 1981; Aurioles et al., 
1981b; Aurioles, 1982; Le Boeuf et al., 19831. La aportación de 
nuestro trabajo con el nombre, ubicariOn y clasificación de las 
lobe1·as que se conocen actu<llmente en el Golfo de Calilfornia se 
presenta en el Cuadro 6 y Figura 3. 

La Figura 3a fue tomada y modificada del trabajo de Maluf 
(1983) quien hizo una adaptacion de Hendrickson (19741, Roden 
<19641 y Roden y Graves (1959) (todos en Maluf op. cit.>. Se 
confeccionó la Figura 3b para relacionar las areas de surgencia 
con la ubicaciOn geogr•f ica de las loberas. 

4.3.3 Loberas de reproducción del Golfo de California 

En esta parte de los resultados sa presentan las loberas 
de reproducciOn ordenadas de norte a sur. Se informan los meses 
y alias en que fueron visitadas y también aquellas que no se 
visitaron durante el presente trabajo. El formato que se utilizó 
para tratar a cada una de las loberas fue el siguiente: 1> 
localización de los animales; 21 censos del presente trabajo; 31 
valores ajustados de nuestros datos; 4lcensos encontrados en la 
literatura; y 41 flutuación de las categorias de animales: 
fluctuación poblacional estacional y fluctuación poblacional 
durante la temporada reproductiva. 
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Se confeccionaron cuatro tipos de cuadros y dos tipo~ de 
figuras con el propósito de presentar los datos de cada una de 
las loberas de reproducción. Con excepción del Cuadro 7, en que 
adem~s de nue5tr ... os censas hay rlatos de la literatura, en los 
Cuadros 10, 16, 20, 24, 28, 33, 37, 42 y 48, se muestran los re
sultados obtenidos en los censos del presente trabajo, se dan los 
valores de las diferentes categorias de animales, de los animales 
indeterminados y de los totales generales. Otra información com
plementaria es la fecha y la hora del censo. 

En lo5 Cuadros 11, 17, 21, 25, 29, .-:,4, 38'f 43 y 49, se dan 
los valot·es estimacJos de los censos del presente trabajo; para 
el lo se repar~tiO a los animalt:s indete1 ... minados. El criterio 
para esta repartición se basó en: 1 l la experiencia de los 
escrutadores en la diferenciación d12 cada categoria ( estimación 
cualitativa) y => en la confianza de los conteos del n~mero de 
animales de cada categorla (los machos adultos y machos 
subadultos son di h:,.·enciados faci lmente desde el mar, a bordo de 
embarcaciones pequenas y a ! 30 m de distancia de la orilla; los 
crics, a menor distancia o con binoculares, también son 
facilmente diferenciados). En la mayoria de nuestros censos con 
animales indeterminados, estos fueron hembras y/o juveniles 
debido a que hubo mayor dificultad para diferenciar una categoria 
de la otra (ver Clasificacibn de los animales por sexo y edad) y 
aún m~s cuando se encontraban en el mar. Otros factores que se 
tomaron en cuenta en la reparticiOn de los indeterminados fue la 
fecha del censo y las condiciones ambientales bajo las cuales se 
efectuaron los censos. Todo esto se f;specitica en la sección de -
los resultados de cada lobara. En estos mismos cuadros se dan las 
proporciones relativas de cada categorla de animales calculados 
para cada censo; seo di> también el periodo estacional y la fecha 
en que se realizó el censo. Para el dato del periodo estacional 
se dividió a cada estación del a~o en tres periodos con igual nú
mero de dias, como se muestra en el Ct1ad1·0 2. 

En los Cuadros 8, 9, 12, 18, 22, 26, 30, 35, 39, 44, 46 y 
50 1 se muestr~n los resultados de censos reportados en la litera
tura a nuestro alcance. Se presentan tanto los censos totales 
como los censos diferenciados, se dan las fechas en que se 
realizaron. Otra inform~ciOn complementaria ~5 la fuente de 
donde se obtuvo la información. En los datos de la literatura, 
los animales indeterminados se repartieron entre las cinco 
cate9ot·ias de lobos marinos manteniendo las proporciones que 
guardaban entre si. 

Los Cuadros 13 1 19, 23, 27 1 31 1 36, 40, 45, 47 y 51, 
muestran los promedios lil y la desviación estandar (si de las 
diferentes categoriaa de animales, del total de animales, de las 
proporciones de hembras por machos adultos <HE:MAI y de hembras 
por crics <HE:CI, en los diferentes periodos estacionales obteni
dos a partir de los resultados del presente trabajo y de la lite
ratura; se da el número de datos utilizados (nl y la fuente de 
éstos. Al respecto se asigna un número arábigo a cada referencia: 
1= datos obtenidos en el presente trabajo; 2= Aurioles <1982l; 3= 



Cuadro 2 Periodos estacionales en que se dividía al al'lo. Los 
numeras romanos I, II y III, corresponden a principios, 
mediados y finales de cada estación. 

Es tac ion Periodo Fechas 

Primavera p I 22 de marzo al 21 de abril 

p II 22 de abri 1 al 21 de mayo 

p II I 22 de mayo al 21 de junio 

-------------------- ------------- ----------------------------
Verano V I 22 de junio al 22 de julio 

V 11 23 de julio al 21 de a9osto 

V III 22 de agosto al 21 de sep-
t iembre 

Otol'lo O J 22 de septiembre al 21 de oc 
tubre 

Invierno 

O II 

O III 

22 de octubre al 20 de 
noviembre 

21 de noviembre al 20 de 
diciembre 

I l 21 de diciembre al 19 de ene 
ro 

II 20 de enero al 18 de febrero 

I IlI 19 de febrero al 21 de marzo 



-35-

Le Boeuf et al. (1983>; 4= Aurioles et al. (1983); 5= Orr et al. 
119701; 7= Morales 119851; 8= Aguayo et al. 11985>; 9= Balcomb 
et al. 11978l; 10= Lluch <1969); 11= t~ells et al. 11981). A 
partir de los Oltimos cuadros se da información sobre la fluc
tuación de las categorias de animales y del total censado para 
cada estación del aNo y durante la temporada de reproducciOn del 
loba marino <ver mas adelante Fluctuación poblacionall la cual 
abarca desde maya hasta agosto de cada aNo. Esto es, desde 
mediados de primavera CP III hasta finales de verano IV IIll. 

Para la localización de las loberas en las islas del golfo 
se elaboraron las Figuras 4 .. 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23 y 25, con el contorno de las islas desde una vista aérea, 
seNalando ademas algunos lugares de interés relacionados con la 
actividad humana. En ~lgunas loberas <San Esteban y San 
Pedro Nolasco) se da el número de animales en las diferentes 
partes de la costa insular, Cuadros 32 y 41. 

4.3.4 Sustrato y orientación de las playas que ocupan las areas 
reproductivas en las loberas 

Para describir el sustrato en que fueron encontradas las 
loberas en las islas, se tomo como base el Cataloga de Términos 
Geograficos del profesor Jase R. Balanzario Z. 11975), asi como 
las observaciones directas en el trabajo de campo del oresente 
estudio. De esta manera se reconoc1eron 4 tipos de playas: de 
arena, de grava, de yl11 jc;1·r·os., y con cantos rodados; también se 
define la tert·a;:a de 01edr<" 1Cuar1ro C:l. 

Se el~haró el CL·adro 52 y la Figura 27 que resumen las 
cat·acterist1cas fls1cas de las lobe1·as~ las cuales fueron 
pt'esentadas en el 01Jnto cor·respondjente a la iocalizaciOn de los 
animales, en cada lobera de reproducc10n. El mismo Cuadro 52 y 
la Figura 28 son ut1l17adDs p~t·a tt"atBr la orientación que tienen 
1 as a reas rPnrodue ti vi.~s o t. ~r1~ i tor 1 al es dentro de las loberas. 

4.3.5 Fluctuación poblacional 

El analisis en esta sección es a nivel descriptivo y es 
un primer intento por conocer como es la fluctuación de los lobos 
marinos en el Golfo de California a lo largo del aNo. La 
fluctuación poblacional estacional por lobera !que incluye la 
fluctuaciOn en primuvera y verana) se esquemati::u en las 
Figuras 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Se trato en 
conjunto a todas las loberas para conocer la fluctuación de la 
población de manera general en el Golfo de California. Se 
utilizaron los datos de las siete loberas con mas información 
<Granito, Los Cantiles, El Partido, El Rasito, San Pedro Martir, 
San Ignacio y Los Islotes) y se elaboró una tabla de contingencia 
para efectuar comparaciones de las distribuciones del promedio 
total de animales por lobera en las cuatro estaciones del afio. 
El procedimiento fue el de ji cuadrado <~ ). Con esta prueba 
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Descripción de los diferentes tipos de playas en que se 
observaron a los lobos marinos. 

Playa Descripcion 

Arena gran acumulación de formaciones rocosas de 
estructura floja y finamente fragmentadas 
de 0.02 a 2 mm. de diametro. 

Grava acumulacibn de rocas pequehas entre 2 y 
20 mm. de diametro. 

Guijarros acumulacibn de fragmentos redondeados de 
rocas mayores de 20 mm. de diametro. 

Cantos rodados acumulación de gran cantidad de pehascos 
desprendidos de una altura y que se alisan 
al rodar, con diametros mayores a los 200 
mm. 

Terraza de piedra constituida por alguna sustancia mineral 
dura y sbl ida. 

Nota: se entiende por playa a la orilla de tierra insular o 
continental en contacto con el mar y por terraza a la superficie 
horizontal, o levemente inclinada, moldeada por la erosibn marina 
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estadlstica se buscó verificar si la distribución estacional de 
los totales de cada lobera pueden considerarse estadisticamente 
iguales. Los resultados que se obtuvieron solo permiten 
concluir si las distribuciones son las mismas o presentan 
diferencias. Es necesar·io mencionar v:1r1as c:andic:lones para 
el uso de esta t~:nica en este estudio: ll se supone que el 
nOmero promedio C~J del total dP animales de cada lobera en las 
diferentes estaciones del aho es un valor de frecuencia (datos de 
enumeración>; 2> que dict1os números son f1Jos; y 3) que los 
totales estacionales par lobera son independientes entre si y 
entre los de otras loberas. Con los datos de las siete loberas 
se hizo el histog1'ama que se presenta en la Figura 29. Otros 
histogramas y cuadros q~1e s>? prr:sentan en esta secc10n de los 
resultados son descritos bnevemente len cuanto a su elaboraciOnl 
con el fln de dar secuencia y claridad a la lectura: Figuras 30 y 
31 y los Cuadt~as del 53 al 59. 

Luego de definidas dos tendencias de fluctuacciOn 
estacional, en esta parte de los resultados se realizo una prueba 
de ji cuadrado para saber si dicha diferencia era o no 
significativa .. 

Para tratar la f luctuaciOn poblacional en primavera y 
verano se diseNaron las Fiquras de la 32 a la 40 y los Cuadros 
60 y 6::-. El Cuad1-o 64 <lporta información sobre la 
territorialidad de la especie en las estaciones del aNo. Este no 
fue un objetivo de 1 p1'esen te traba,io, sin embargo y debido a 
que se obtuv1e1"on datos interesantes, se incluyeron.. Para el lo, 
los territorios se definieron como las areas terrestres y/o 
acuáticas que son del1m1tadas y defendidas por los machos 
territoriales en las orillas de las playas que ocupan las 
loberas. Estos se encuentran todo el a~o, excepta en invierno 
cuando se observan machos nAdando cerca de la orilla de la playa 
emitiendo gruNidos o vocalizaciones sin definir ni defender un 
área determinada, a ésto llamamos pseudoterritorio. Se hicieron 
análisis de correlación entre el número de territorios y el 
numero de machos adultos y machns subadultos para diferentes 
meses ~el aNo. Tambi~n en esta sección de fluctuación en 
prim.,.vet a y verano se inclo1ye la va1-iacibn de la relación entre 
el número de hembras por el de machas adultos (relación HE:MA> y 
entre el número de hembras por crics CHE:C). Se trata igualmente 
el periodo de cOpul<1s re910;tradas '"' una lobera de la Provincia 
Norte (Los Cantiles) lZavala, en elC\boraciOnJ (Figura 38). Estos 
datos son presentados debido a que se ha observado una intluencia 
en la variación de la población en dichas estaciones del afta. 

La Figura 41 es l~ aportac10n de nuestro trabajo al cono
cimiento de la biologla reproductiva de la especie en las islas 
del Golfo de California. Fue elaborsda con base en la información 
presentada en Fluctuación en primavera y verano. 
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4.3.6 Tamaf'lo poblacional de Zaloph_t.!§ californianus en el Golfo de 
California 

Para 
en el Gol fo 

calcular el tamaf'lo de la poblaciOn del lobo marino 
de California durante los ~!timos dos ~Nos (1986-

1987>, se utilizaron los r~esultados de los censos ae las loberas 
reproductivils y no repr·oductívas qHe se muP.stran en los Cuadros 
65 y 66. Estos censos fueron realizados en fechas de la temporada 
de reproducción <de mayo C\ c.19osto). Para aquel las loberas que no 
fueron visitarlas en al presente trabajo se utili=aron censos 
que informa la lilet•atura, tomando en cuenta que el método (y 
técnica> de los conteos y las categot·las de animales fuer,an los 
mismos o semejantes a los del pr'r~sente trabajo, y oue las 
fechas de los censos correspondan a la temporada de 
reproducción. Otros cuadros elaborados para tratar este tema son 
el 67, 68 y 69. 
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V. RESULTADOS 

S.1 Islas del Golfo de California. 

En el Cuadro 4 se presentan las 110 islas conocidas en el 
Golfo de California. Treinta 'I un islas se encuentran en la Pro
vincia Norte (incluyendo las del Canal de Ballenas-Salsipuedes>, 
67 en la Provincia Central y 12 en la Boca o Sur del Golfo de 
California. Se sehalan los Estados federales que cuentan con islas 
frente a sus costas: 25 en Ba.ia California, 30 en Sonora, 26 en 
Baja California Sur. 22 en Sinaloa y 7 en Nayarit; esto ultimo 
aceptando que el limite surelio del Golfo de California abarca 
hasta las aguas de la Bahia de Banderas, Jalisco. En este mismo 
cuadro también se sehalan aquellas islas que fueron visitadas 
durante el presente trabajo. 

S.2 Las loberas de Zalophus californianus en el Golfo de 
California. 

5.2.1 Clasificación y numero de loberas. 

En el Cuadro 5 se muestran las localidades del Golfo de 
Califprnia donde se ha informado la presencia de lobos marinos, 
desde 1898 hasta 1986: también se indican las localidades 
visitadas en el presente trabajo. 

Se visitaron un total de 52 <ver Cuadros 4 y 5 ) loca
lidades diferentes que incluyen 36 islas, 19 islotes y 7 rocas, 
ademas de algunas areas costeras de la peninsula de Baja Califor
nia. Aquellas localidades que en sus costas fueron observados 
lobos marinos en alguna temporada del afio son: en la Provincia 
Norte y Provincia Canal de Ballenas-Salsiouedes las islas Granito, 
Angel de la Guarda, La Calavera, San Lorenzo. San Esteban y Patos. 
Los islotes fueron El Partido, El Rasito y Salsipuedes. Las rocas 
fueron Vela y Vlbara. En la Provincia Central, las islas fueron 
San Pedro Martir, San Pedro Nolasco, Santa Catalina, San Harcas, 
Coronado y Los Islotes. Los islotes fueron Reina <Arrecife las 
Focas>, Las Animas y Las Arrecifes <El Partidita>. Las rocas 
fueron Las Galeras y de Las Focas <Arrecife Coyote). Algunos 
compal'leros del Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Cien
cias, UNAM, brindaron datos de otras loberas visitadas por ellos. 
Esta información se incluye como parte del presente trabajo: 
Rocas Consac;, <Pérez, com. pers., 1986; Garcia, com. pers., 1988); 
Punta San Francisquito, Roca Tortuc;,a, Farallón de Hazatlán y Cabo 
San Lucas CAguayo, com. pers., 1984> y Roca El Morro <Aguayo et 
al., 1988>. 

Las localidades sehaladas en la literatura con · loberas y 
que durante el trabajo de campo de este estudio no se observaron 
lobos marinos en sus costas son: Isla Turner (costas sur y sures
te>; Punta San Francisquita; islas Carmen, Cerra.}vo y las del 
archipiélago de las Tres Marias <San Juanito, Maria Madre, Maria 
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Cuadra 4. Principales Islas del Golfo de California can su 
ubicación geográfica por provincias y las costas de 
las Estados frente a los cuales se encuentran. 

PROVINCIA ESTADO ISLAS LATITUD N LONGITUD o 
------

Norte BaJa 
California Montague 31 o 41. 114°42' 

<incluye Gore 31o40. 114°39' 
al Canal Mi rama o· 30°03' 114°33· 

de Lobos (Salvatierra) 30°03' 114°30. 
Ballenas/ Encantada 30°01' 114°29. 
Salsipue- San luis 29°59' 114°26' 

des) ~Ji llar 29º49' 114°23. 
Mejia 29°35' 113°35. l\ 

Granito 29°33' 113°32' *>< 
Angel de la Guao·da: X 

punta norte 29°33' 113°33. 
punta sur 29°00' 113°09' 

Smith 29°04' 113º21. 
Estanque 29°04' 113°07. " La Calavera 29°01 '38 11 113°29'53" " El Piojo 29°ü1'03 11 113°27"55" 
El Borrego 29°00'43" 113°31 . 26" 
La Ventana 28°59. 46 11 113°30"34 11 

Cabeza de Cabal lo 28°57'54 11 113°28'38 11 

Gemelo Este 28º57'25 11 113°28'26" 
Gemelo Oeste 28°57'20 11 113°28'53" 
Partida 28°52. 113°02' l\ 

Cardonosa 28°53'30 113°00'50" ~ 

f<ast1 28°49' 112º59' X 

Salsiouedes 28°45' 112°59' " Las Animas 28°42' 112º56. X 

San Lorenzo 28°41. 112°55. :< 

Sonora Pelicano 31°01. 114°38' 
San Jorge 31°01. 113°15' 
f'il tos 29°16' 112°27' X 

Turners \Datill 28°43' 112º19. X 

San Est.,L.an 28°43. 112°35' " Tiburón: ' entre los 29°15' 112°12· 
y los 28°45' 112°36' 

Central Baja 
California 
Sur Tortuga 27°27' 111 °51\. ' San Marcos 27°16' 112°07' > 

Santa lnes (3) 
al 27°02' 111°56' * b) 27°(>3'00" 111°55'30" * 
el 27°02'40" 111°55'15" * 
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(Cuadro 4, continuación! 

PROVINCIA ESTADO ISLAS LATITUD N LONGITUD CI 

Central Baja 
California 
Sur Islas Covote ('l) 

al Coyote 26° 44 '30" 111° 53. 30" * b) Blanca 26° 44. 111° 53. * el Bargo ?:6° 42'30" 111° 52 '30" * dl Guapa 26° 42'30" 111° 52'15" * San I Jdefonso 26° 39· 111º27' X 

Coronado 26° 07. 115•17· )( 

Carmen 26º 04. 111° 05. )( 

Danzante 25° 48. 111°15' 
Monserrat 25° 40. 111° 03. X 

Santa Catalina 25° 36. lld' 49· )( 

Santa Cruz 25° 16. 1 ld' 43. X 

San Diego 25" 12. 110' 42. 
Habana 25" 07. 1 ló' 52. 
San José 25" 06. 110° 43· )( 

San Francisco 24° 50. 110°35' 
Los Islotes 24° 36' 110° 24. )( 

Partida 24° 35. 110° 24' 
Espiri tu Santo 24° 30' 110' 21 · )( 

Ballena 24° 28' ll(f24' 
Cerralvo 24° 23. 109° 55' )( 

Lobos (La Gaviota! 24° 17 '13" 110°20'34" 
San Juan Nepomuceno: 

entre los 2'1° 16 ''15" 110°19'00" * 
y los 24° 15'30" 110° 19'00" * 

Sonora Pelicano <Alcatrázl 28° 49· 111° 59. 
San Pedro Mártir 28° 23. 112° 20. )( 

San Pedro No lasco 27° 58. 111° 23. )( 

Los Algodones (3): 

a) La Vena da 27° 59 '30" 111°01'09" 
b) San Luis 27° 59'24" 111°01'30" 
c l La Doble 27º 59 '00" 111° 01 . 14" 

Santa Catalina 27° 55 '49" 111º 03'45" 
San Nícol as 27° 56' 11" 111°03'19" 
Chapetona 27° 55· 111°01· 
De Enmedio 27° 56 '06" 110° 59 '40" 
Candelero 27° 55'33" 110°59'43" 
Blanca 27° 52 '33" 110° 58'24" 
Lobos 27° 52 '04" 110°57'17" 
San Vicente 27° 52'35" 110" 52 '00" 
Pitahaya 27° 52'57" llct' 52 'OB" 
Pajares 27°53'14" 110" 51 '01" 
Almagre Grande 27°5'1'35" 1 ll'f 52 '33" 
Almagre Chico 27° 5'1 '36" 110° 53 '02" 
Lobos 27°20' 110°34' 
Huivulay 27°04' 110"00' 
Ciari 27° 59. lO<f 56' 
Arboleda 26°47' 109° 52. 
Lobera 26° 40' 109° 32. 
Da Las Vi~jas 26° 42. 109" 32. 
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(Cuadro 4, continuacion> 

PROVINCIA ESTADO ISLAS LATITUD N LONGITUD o 
---~ -

Central Sinaloa De Las Fiedr·as 25°52' 109°24. 
De La Lechuguilla 25°45' 109°25' 
Santa Mar•ia 25°38' 109°17. 
San Ignacio 25o34• 109°15. 
Verde 25°35·00 11 109°05'04" 
Tunosa 25°34. 12 11 109°00'45" 
Macapule 25°22' 108°45' 
Vinorc,ma 25°22' 108°46' 
Saliaca 25º 10. 108°22' 
Garrapata 25°10' 108°17. 
Del ME ro 25º07' 108°17' 
Altamura 25°07' 108°20. 
Tlalchidlílte 25°00' 108°09' 
Baredito 24°49. 108°05. 
Quevedo 24º10. 107°17' 
Pá.i~l"l1S 23°15. 15° 106°25'33" 
llenados 23 º14. 106°28' 

-
Sur o 
Boca del 
Golfo de 
California Sinaloa Lobos 23°14. 106°28' 

Hermano del Norte 23°11'13" 106°26'09" 
Hermano del Dur 23°11 '04" 106°26'21" 
Cardonps 2z. 0 10. 45 11 106°24' 11" 
Crestón 23°10'00" 106°25'00 11 a 

Naya1·i t Isabela 21°52' 1(15°54. X 

l.:ilas Marias (4): 

a> San Juanito 21 °45. 1(16°42' ). 

b) Ma1·ia Madre 21°36' 106°35' X 

e) Maria 11agdalen<> 21 °26. 106°26' X 

d) J1aria Cleof as 21°15' 106°16' X 

Las Mari etas (2): 

al Redonda 20º42' 1•)5°35' 
bl Lrrga 20°41' 105°36' > 

Las islas sel'laladas con * fueron tomadas del trabajo de Toscana 
C1940l, y con "a" de la Secretarla de Programación y Presupuesta 
(1981>. Las islas se~aladas con una X fueron visitadas durante 
el presente trabajo. Las coordenadas geograf icas fueron obtenidas 
del trabajo de la Secretaria de Gobernacion y Secretarla de Marina 
(1987>. 
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Cuadro !5 Lcc:Alid,;.dG-ii on al Golfo da Calif<.>rnl•.., c:1onde u hA 

rooi•tr.ado l&t pn:taonci• del lobo l.'UJrtno. 

Local ldAd I Fuvnta 2 3 4 6 7 

1953 X 
19ó6 -

1960 -

B 

X 
X 

9 

X 
X 

10 11 12 

X Roe•• Con•iao 
la. s • .Jor"Qtt 
Ja. Coloradl to 
Is. .. Lobos l '779 -
8 .. S. L. Gonzaga 
Cabo Lobos 
Punt• Loboa 
Roca V.la 
111 .. Gr•ni to 
I•. A. dv la Gu•rd.a -

Loa C..ntt l•n 
Lot1 H.l.chos 
El Nlplto 

l•. Patcm 
Roca Vtbora 
Is. La Cala.ver• 
D. de loa Anoeles 
1 te. El Partido 
Los P•rdedores 
Is. Partida. (Norte> -
Jtv. El R•sito 
Roca Blanca 
ta. Ra.•a 
Roca R•atto 
Is .. S.latpu•d•• 
Jte. S.lstpuedo• 
1 &. 6. Esteban 
Irt. TuMutr 
Roe• °Foca 
ls. s. Lortmzo 

1898 -
1098 -

P. s. Fra.nci&qui to -
Is. S. P. t1ttrtir 
Is. s. P. Nolasco 
Is. C•t•l ina 
Cabo Ha.ro 
Is. S. lgnacJo F. 
Is.. Los Islote-e 
tt.za.t l~n Fiaral lOo 
Je. S. t1.arcos 
P. Chivato 
l s. Cor-onados 
Is. Carmen 

,Roca Las Galr.r,gis 
Is .. L• Habana 
Istc. Lar; Anima~ 
Ite .. Los Arrecife• -
Roca de L&i; Foc;i10 
Ita. R•ina 
Is. Ccrrra.lva 
Loa Fl"'ailes 
Cabo San LucaG 
tal•• tt.ri•• 1099 -

Is. San Ju•ni to 
ts .. tt.arl& Madre.> 
1& .. N. t1a9dalen.a -
la .. H .. Cleofa.s 

1099 -
1099 -

196:S -

191>6 -
1966 X X• 
X 196.b X 
X 
1961, -

1976 -

19b!S -

1966 -

1976 -
1978 -

1966 -

191>6 X 
1"66 -

X 
X 

19M -

1964 -
1964 -

1964 -

- 1964-65 -

196b -

1965 -

Otros reportes de lobea ••rinos 1101 i t•ri0tu 

Loc-11l1dad Mo Fuantl! 

1'779 X 
1979 -
X X 
X X 
X X 
1'179 X 

X 

1979 X 

1'979 X 

1979 X 

1979 X 

X 
X 
X 

1980 -
K 
X 

1979 X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

• 
X 
X 
X 
X 
1986 
X 
1995 
X 
X 
1996 

1979 X 
197Y -
1979 X X 

1'779 x~ 
19Sb 

1979 1978 -
X X 

1979 1978 -
1979 1970 -

1979 X 
X X 

X 
1987 
X 
X 
X 

CalaaaJu• CB•J.a Californ1a) 
Roca Tortuga Otaz•tU.n> 
Roca El tklrro <Nay•r1 t> 
Roca Blanca C6u@rrero) 

198!5, 1906 
1984 

<cOfl'I .. pers. de p01tcador·1u. loc•httd 
< AQuayo, com.. p•r1t .. > 

1984 <Agua.yo et o1tl., 1995) 
1903 <G.i.llo y Ort1PQA 11 1986) 

Notat loa al"lou corr•sponden a la fech.a en quo fueron reporh,d•• l&'ll lcber•• POI" 
pri~ril vez. Los ni:.unoro& arabiQO• indican },;a fuc,nto: l 111: He Gftv UB98) l 
2 • Townwtnd <1999 en Chiasson, 19:54> 1 3 • Nelson <!099>; .. o:: Chi.a1nson 
<19:54) f !S .. Lluch U969> 1 6 • Orr et ld. U970J l 7 • Dalcewtb et al. 
U97B>1 O• Wella et &l. <1991>¡ 9 • AuriolU"a et al. U9Slb)¡ 10 • 
Auriol&s U9B2>¡ 11 •Le Boeuf et al. U983>¡ J2 .. p~t• tr•bajo., 

• local ida.duw. visitadas con MtQistro do loboG a.;ar1noa .. 
X"" • localidad"'• visitadas ,;in regi•tro do lobos u.arinou 
X• • infer"ido • pa.rtir dv fiourau. 
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Magdalena y Mar·ia Cleofas). 

Las localidades que no estan seHaladas en la literatura 
como loberas y que por lo menos en una de las visitas de este 
trabajo se registraron lobos marinos en sus costas, son: El 
Púlpito <Isla Angel de la Guarda); Roca Vibora; Islote El Partido 
<aunque al parece1· es el mismo que Aurioles <1982) llama "Los 
Perdedores"); Roca Las Galer-as; Islote Los At·recifes <El Partidi
tol; rocas Tortuga y El Morro. 

Se comprobó la existencia de 10 loberas con actividad re
productiva (defensa de territorios, partos, lactancia y cópulas) 
entre los meses de mayo y agosto de 1985, 1986 y 1987. Esto fue 
en: Rocas Consag; Isla Granito; Los Cantiles y Los Machos <Isla 
Angel de la Guarda)¡ islotes El Partido y El Rasito; islas San 
Esteban, San Pedro Mártir, San Pedro Nolasco y Los Islotes. Tales 
loberas ya han sido informadas en la literatura <Cuadro 51, ademas 
de ott·as tres que no fueron visitadas en el presenteestudio: Isla 
San Jorge (informada por Lluch, 1969); Isla Coioradito (Orr et al. 
1970); y Farallón de Topcilobampo <Isla San Ignacio) <Lluch, 19691. 
Esto da un total de 13 loberas de reproducción (o reproductivas, 
ver Discusión) las cuales se presentan ordenadas en el Cuadro 6, 
agrupadas por provincias y con sus coordenadas geogréficas <Figu
ra 3). 

El número de localidades en que se observaron lobos mari
nos entre los meses de ma)'O y agosto de los tres anos, pero sin 
actividad rept·oductiva. fue de 13. Estos sitios fueron: Roca Vela; 
El Púlpito <Isla Angel de la Guarda!; Isla Patos¡ Roca Vibora; 
Isla La Calavera; Islote Sals1puedes; Isla San Marcos; Roca Las 
Galeras; Islote de Las Animas¡ Roca de Las Focas (Arrecife 
Coyote>; Islote Reina (Arrecife Las Focas>; Farallón de Mazatlán; 
y Cabo San Lucas. La literatura informa de otras localidades <51 
semejantes a las senaladas anteriormente, que no pudieron ser vi
sitadas en el ¡Jt~G5~nte tr~b~jo para confirmar su existencia y 
actividad; sin embargo, sl se toman en cuenta en nuestro estudio. 
Estas son: Cabo Lobos y Cabo Haro, ambos ubicados en la costa de 
Sonora (informados por Aurioles, 1982; y Aurioles et al., 19Blb 
respectivamente)¡ Punta Chivato, Isla La Habana y Los Frailes 
(informados por Aur10Jes et al., op. cit. l. Esta última lobera 
de Los F•·ailes y de acuerdo con Aurioles et al. (19781, "presentó 
reproducción" en la temporada de 1977. Sin embargo no se ha 
vuelto a informar de ésto en otros anos, por lo que se considera 
actualmente como una lobera no reproductora. De esta forma, el 
total aumenta a 18 loberas no reproductoras <Cuadro 6 y Figura 31. 

Con el presente estudio se identificaron algunas locali
dades que, al parecer, son ocupadas sólo ocasionalmente por los 
lobos marinos. En ellas se observaron pocos individuos en alguna 
(si época(sl del ano. Estos sitios fueron llamados paraderos de 
lobos marinos y en cada localidad por lo menos se registró uno. 
Las localidades a que se hace referencia son: las islas San 
Lorenzo, Coronado, Carmen y Santa Catalina; el Islote Los Arreci
fes; Isla Cerralvo; y las .-ocas Tortuga y El Horro. Punta San 



Cuadro 6 Nombre, ubicacion y clasificacion de las lob~ra~ del 
Golfo de California. 

~----------------------------------------------------------------
Prov. Lobera Sitio que 

ocupa 
Ubicación geográfica Tipo 

Latitud Longitud * 

N 

o 

R 

T 

E 

N 

A 

s 

e 

E 

N 

T 

R 

A 

L 

s 
u 
R 

R. Consag 
Is. San Jorge 
Is. Coloradito 
Cabo Lobos 

(Calamajue 
R. Vela 
ls. Granito 
Los Cantiles 
Los Hachos 
El Pulp1to 
Is. Patas 
R. Vibo1·a 
Is. Calavera 

(R. Rasito 
ltP. El Partido 
I te-. El Rasi to 
!te. S;llsipuedes 
Is. San Esteban 

(Is. Turners 
(R. Foca 
Is. San Lorenzo 
P. San Francisqu1to 

~'OC85 

isla 
isla 
costa <Son.l 
costa <B.C.J 
roca 
isla 
isla <A.G. J 
isla <A.G.J 
isla <A.G.J 
isla 
roca 
isla 
roca 
islote 
islote 
islote 
isla 
isla 
t~aca 

isla 
costa (B. C.) 

Is. San Pedro M~rtir isla 
Is. San Pedro Nolasco isla 
Cabo Haro 
J s. San Mat•cos 
Is. Coronado 
Is. Carmen 
R. Las Galera<; 
Is. Santa Catalina 

costa <Son.> 
isla 
isla 
isla 
rocas 
isla 

Punta Chivato rocas (~I 

Is. S. Ignacio <Far. l isla 
Is. La Habana isla 
Ite. de Las Animas islote 
R. de Las Focas rocas 
Jte. Los Arrecifes islote 
Is. Los Islotes islote 
!te. Reina islote 
Is. Cerralvo isla 
Los Frailes roca 
R. Tortuga roca 
Farallon de Hazatlán roca 
Cabo San Lucas costa <B.C.Sl 

(Isla Maria Magdalena isla 
R. El Morro roca 

31 °12. 
31° tJl. 
30° 03. 
29° 54. 

29° 34. 
29° 34. 
29° 32' 
29" 18. 
29° 18' 
29" 15. 
29º 03. 
28° 56. 

28° 53. 
28° 49. 
28° 45. 
28° 43. 
28° 43. 
28° 43. 
28° 41. 
28° 27. 

28° 23. 
27º 58. 
27° 50' 
27° 16. 
26° 07. 
26° 04. 
25° 44. 
25° 36. 

25° 34. 
25° 07 ~ 
25° 07. 
24° 50. 

24° 35. 
24° 26. 
24° 23. 
23° 24. 
23° 11. 
23° 10. 
22° 53. 

21 o 26' 
20° 41 . 

114°29' 
113° 15. 
114° 29' 
112°46' 

113°37' 
113°33' 
113° 29. 
113º 31. 
113°20' 
112° 28' 
113°07' 
113°31' 

113° 02. 
113° 00. 
113° 00' 
112° 35' 
112° 19. 
112° 19. 
112°55' 
112° 55. 

112°20· 
111 o 23. 
110° 54' 
112° 07. 
111°2.0' 
111 o 05. 
111 o 04. 
110°48' 

109° 15' 
110º 52' 
110º 31 . 
110°27' 

110°23' 
109°58' 
109°55' 
109°29' 
106°27' 
106°25' 
109° 53. 

106°26' 
105°40' 

R 
R 
R 
NR 
?) 
NR 
R 
R 
R 
NR 
NR 
NR 
NR 
?) 
R 
R 
NR 
R 
?) 
?) 
p 
p 

R 
R 
NR 
NR 
p 
p 
NR 
p 
NR 
R 
NR 
NR 
NR 
p 
R 
NR 
p 
NR 
p 
NR 
NR 

?) 
p 

*: R = lobera de reproducción, NR = lobera no reproductiva, 
P = paradero de lobos marinos, ? = localidades por conocer 
en verano. !A. G. = Angel de 1 a Guardal. 
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LODERAS DEL GOLFO 0[ c.ALIFO!\lllA 

l Rocas. Consag 19 I¡, S. P. f'l..irtlr 
Z Isla !.an Jorge 20 Is. s. P. No1<nw R 
J Isla Coloradtto 21 Cobo Haro NR 
4 C.&Jbo Lobos NR 22 1 s la San Ka reos NR 
S Roca Vela NR 23 Isla Coron.:ido P 
6 Isla Granito R 24 Isla Carnen p 
7 Los (anti les 25 Rocas las Caleras HR 
8 Los Machos 26 Is. S. CatoJino P 
9 El Púlpito NR 27 Puntin Chivato NR 

10 lslti Patos NR 28 Is. s. lqoocio F. R 
lt Ro~ Vrbora t/R 29 1 s Ja la Habana NR 
12 Isla Cillavcr<> HR 30 ltes, de Las Animas NR 
13 Islote Et Partido R Jl Roca de Las Focas HR 
14 !~lote El Rasito R J2 ltc. los Arrecifes P 
IS l'!.lote Salsipuedes NE 33 Isla los Islotes R 

20 - 0 ~16 l!ila San Esteban R Jlt Islote Reina UR 
23/ 17 Isla San Lorenzo P 35 Isla Ccrralvo P 

18 Puntu S. Francisquito P 36 los Frailes NR 
3 7 Roca Tortuga P 
38 Fara! Ión de KozatlAn tlR 

\
'-'\... 3:3 Cabo San Lucas NR 

\ 40 Roe.a Et /'brro P 

2ó-~ 
·l\l-···1íl 

.. J/ ~. ,.,. 31 

h' 
-~ ,. 

__ .-

\

. 'l~1:__1~ 

___ .39 

Figura J locali:zac16n de las lobier.:is de Zalophus· 
callfornianus en el Golfo de California, 
México. (R .. · reproductoras: NR• no reprQ 
ductorns; P= paraderos de lobos marinos} 
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Francisauito <ubicada en la casta de Baja California) fue visitada 
pero no se observaron lobos marinos <Cuadro 5>; sin embargo; Au
rioles (1982> contó algunos animales en dicha localidad en el 
invierno y en la primaver;i de 1979. Por lo que el numero de 
paraderos aumenta a 9 <Cuadro 6 y Figura 3l. 

Por ultimo, se puede ver en el Cuadro 6 que faltan cinco 
localidades por visitar en fechas de la temporada de reproducción 
de los lobos marinos. Esto con el fin de confirmar la información 
que dieron diferentes lugareNos y pescadores de la reg10n acerca 
de otras posibles loberas. Estas localidades son: la playa de 
Calamajué <en Baja California>; la Roca Rasito <en !a parte norte 
de la Bahia de las Animas, B. C. l; la Isla Turners y Roca Foca (ya 
que en el presente estudio salo se visitaron parcialmente sus 
costas>; y la Isla Maria Magdalena <su cesta, en el presente tra
bajo, también fue explorada parcialm~nte). 

5.2.2 DsitribuciOn de las loberas en el Golfo de Cali·fornia 

En el Cuadro 6 y Figura 3 se observa también la distribu
ción de las loberas por paralelos en el Golfo de California. Se 
aprecia que las diferentes categorias de loberas se distribuyen 
en forma particular. Las loberas de reproducción se distribuyen 
desde los 31º N hasta los 24º N, siendo la ml:ls nortel'ta conocida 
Rocas Consag en los 31°12' N y la más surel'ta Los Islotes en los 
24°35' N. Las loberas no rep1·oductivas se distribuyen desde los 
29° N hasta los 22° N, siendo la más 'nortel'la conocida Cabo Lobos 
en los 29º54' N y la mas surel'la Cabo San Lucas en los 22°53' N. 
Los paraderos de lobos marinos se distribuyen desde los 28º N 
hasta los 20° N, estando el mas nortel'to en la Isla San Lore11zo, 
en los 28° 41 · N, y el más st1re1'10 en la Roca El Morro en los 20~ 
42' N. Los posibles lugares en que se pueden encontrar otras 
loberas se encuentran en un área que se e:<tíende desde los 29º N 
hasta los 21º N. 

En la Figura 3a se muestran las corrientes superficiales 
y las areas de las surgencia principales del Golfo de California. 
Se observa que las surgenc ias principales de ve1·ano se presentan 
en -la costa occidental del golfo, desde los 27ºN hasta los 23"' N. 
En ia Provincia Canal de Ballenas-Salsipuedes existe una surgen
cia <dinámica> que se presenta duránte todo el arto; por lo tanto, 
en la costa occidental del golfo las surgencias de verano se ex
tienden al norte hasta 29° N. Durante el invierno las surgencias 
se presentan en la costa oriental del golfo, desde los 31º N 
hasta los 23° N. Entre Mazatlán, Sin., y Cabos Corrientes, Jal., 
no se ha encontrado información sobre las surgencias en la lite
ratura consultada. 

En la Figura 3b se presentan las áreas de surgencia y la 
ubicacion de las loberas y paraderos de lobos marinos en el Golfo 
de California. Se observa que la ubicación de casi la totalidad 
de las loberas queda dentro, o en los limites, de las áreas de 
surgencia. Tan solo cuatro loberas de reproduccion quedan aparen-
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110° 105• 

AREAS DE SURGENCIA 

~ Surgcncias de mezcla (dinámicas) 

~ Surgencias de verano 

EZJ Surgencias de invierno 

CORRIENTES SlJPERFI C IALES 

<1·->- Corrientes de marea 
-----;. Corrientes de verano 
w.m1• Corrientes de invierno 

Figura 3a Corrientes superficiales y áreas de surgencias en el 
Golfo de California (Ad<Jptado por Maluf (1983) de -
Reden y Groves 1957, Roden 1964 y Hendrickson 1974). 
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temente fuera de dichas areas (Rocas Consag, Isla Coloradito,lsla 
San pedro Nolasco y Los Islotes>, al igual que siete loberas no 
reproductivas <Cabo Lobos, Isla Patos, Islote de Las Animas, Roca 
de Las Focas, Islote Reina, Farallón de Mazatlan y Cabo San Lucas) 
y dos paraderos de lobo!'.i marinos <Roca Tortuga y Roca El Morro>. 
De las 40 localidades con lobos marinos en el Golfo de California, 
28 <70 'l.) estan ubicadas en areas de surgencia: 23 en las de 
verano (82 'l. de las 28 y 57.5 Z de las 40 localidadGsl y cinco en 
las de invierno (18 'l. y 12.5 'l. respectivaffl€nte>. 
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uoo __________________ _r--~ 

SURGEHC iAS DE VERANO 

SURGEHCIAS DE lllVIERHO 

-- SURGEHCIAS DE llEZW\ (OlllAlllCAS) 

Figura 3b Arcas de sur9Cnc1as y ub1cac16n de -
tas loberas lR• reproductoras; n- no 
reproductoras) y paraderos de lobos .. 
marinos (*) en el Golfo de Celtfornla 
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5.3 Loberas de reoroduccian Jel Golfo de California 

5.3.1 Rocas Consag 

Fueron visitadas en dos oc¿1s1ones .. el 29 de junio di? 1986 
IPérez, com. pers. 19861, y el 26 de aoosto de 1988 IGarcla, com. 
oers. 1988) .. En la r-t9ut·a 4 SC' presenta el E·squem.:i de estas rocas 
oue se encontr"ó en la li tera.turu c:on·::::u1 tdda .. 

Localización de los animalec;. 

Los lobos marinos ocuparon, a fin,~1F.?.,__; de la temporada re-· 
productiva de 1988, ~1 prornonL0~~10 t'oco:-:..o c~E:- mdyor· t.:_-ünafio {Gar·cia 
com .. pers .. ) .. El 41 .. 6% df? los anirn-=.i.les sr::- 1·29istró en la costa sur 
y el 58.4% en la costa oeste. Los lobos n1arinos de la casta sur 
ocupaban und playa can cantos rodados y otra con roc.é.1s de des
prendimiento. Algunos grupos de hembras se reqistr<:\ron flotando 
en el mar y cercano a las rucas; es-tos grupos sP observaron en 
tres pequeNas calotas de agLtas tt•anquilas, dos de éstas situadas 
en la costa este y una en la ot?ste.. Los territorios con machos 
adultos se registraron en la costa sureste y noroeste. Tres áreas 
de solteros se observaron en la costi.l noreste, norte y suroeste, 
respectivamente; las dos primeras ubicadas al pie de acantilados 
de rocas planas y la tercera en playa de cantos rodados. En otras 
dos pequehas rocas <Los Morros), ubicadas al sur del promontorio 
rocoso, tan sólo se contaron 1 macho arlu!to y 2 machos subadultos, 
en una, y l subadulto en la ott·a .. Gan.:ia <com .. pers.) comenta Que 
los lobos marinos de esta lobera se <Jsustan fácilmente con la 
presencia de las panqas; ad8m~s~ r~oot'ta tres animales con heri
das de balas y la manera en que unos nescadores disparaban a dos 
machos subadultos que sequian su embat~cación. 

Censos del presente trabajo y los encontrados en la 
literatura 

En el Cuadro 7 se muPstr::.i.n los 1'8!:;Liltados de los conteos 
real i zacios en el pt'omonto1·10 t·ocoso durante el presente es ludio. 
El conteo del 29 de junio de 1986 fue parcial y sólo en la costa 
sur. El del dia 26 de agosto de 1988 fue total y diferenciado; 
de éste se puede sehalar un total de 161 animales en la costa sur 
(6 MA, 8 MSA, 83 HE, 38 J y 26 CJ y 226 en la costa oeste 14 MA, 
1 MSA, 163 HE, 24 J y 34 CI. El total de animales fue de 387 en 
toda la lobera. 

E;i este mismo Cuadro 7 se dan también los censos que 
informan otros autores. Son pocos las datos que existen de esta 
lobera; la primera información que se tiene es de Chiasson i1954l 
quien se refiere a ella como una peouel'la lobera; Lluch ll969J es 
el primer autor que informa de su tamaf'lo poblacional, repo1·tó 150 
animales en el arra de 1963; Wells et al. <19811 informaron 326 
para el 5 de marzo de 1979; Le Boeuf et al. 11983) contaron 421 
animales durante el mes de junio de 1981; Aguayo et al. (1985a) 
informan 50 animales para el 2 de mayo de 1984 entre las 10:00 y 
11:00 hrs. 
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Rocas Consag 

Figura 4 Localización de la lobera de Rocas Consag, en la 
Provincia Norte del Golfo de California (detalle 
tomado de Foglio, 1978). 

,,,. 
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Cuadro 7 Conteos realizados on la lobera de Rocas Consag y 
los encontrados en la literatura. 

FECHA MA MSA HE J C TOTAL FUENTE 

1963 150 Lluch, 1969 

05-03-79 326 Wel ls et al., 
1981 

03 al 21 
06-1981 18 295 98 10 421 Le Boeuf et al., 

1983. 

02-05-84 50 A9uayo et al.' 
1985a 

29-06-86 51011- Presente trabajo 

26-08-88 10 9 246 62 60 387 Presente trabajo 

* = conteo parcial, sólo costa sur. 
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5.3.2 Isla San Jorge 

Esta isla no fue visitada durante el presente trabajo. 

Localización de los animales 

Con base en el trabajo de Lluch (19691 y a condición de 
en el futuro actualizar estu información, se puede mencionar que 
los lobos marinos ocupan las costas noreste de la isla, donde se 
informa una zona de solteros <Figura 51. Las principales agrupa
ciones se localizan en la parte nor-noreste de una roca grande 
situada cerca de la costa noroeste de la isla. 

Censos encontradas en la literatura 

Los datos encontrados en la literatura <Cuadro 8) corres
ponden a los trabajos de Lluch < 19691 (quien realizo el primer 
censo con un total de 1835 animales en los meses de junio y julio 
de 1966 e informa de la actividad reproductiva en la lobera), a 
los de Wells et al. (19811, Aurioles (19821, Le Boeut et al. 
<19831, y Aguayo et al. (1985a}, estos últimos contaron 250 anima
les entre las 05:00 y 05:59 hrs el 3 de mayo de 1984. Maravilla 
<1986) realizó 10 censos en un periodo de siete a~os, sin embargo 
na reparta sus resultados obtenidos. De esta manera se cuenta solo 
con 6 censos. 
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Figura 5 Localización de Isla San Jorge en la Provincia Norte 
del Golfo de California y la ubicación de sus loberas 
(detalle tomado de Lluch, 1969). 



Cuadro 8 Censos encontrados en la literatura sobre la 
lobera de Isla San Jorge. 

ECHA 

15-06-66 
al 

>5-07-66 

7-03--79 

MA MSA 

16-04-79 92 59 

06-07-79 122 46 

(>8-ü6-81 
al 

21-06-81 166 

(13-1)5-84 

HE J e 

795 353 721 

1409 637 1038 

2•)47 671 461) 

TOTAL FUENTE 

1835 Lluch, 1969 

18()6-2274 Wel ls et al., 
1981 

2020 Aurioles, 1982 

3253 Aurioles, 1982 

3344 LeBoeuf et al., 
1982 

250 Agua yo et al., 
1985a 
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5.3.3 Isla Coloradito 

La isla no fue visitada durante el presente trabajo. In
formaciOn sobt~e su situación geagré·f ica se oresenta en area de 
estudio y en la Figura 6. 

5.3 .. 3.1 Censos encon~rados en la literatura 

En el Cuadro 9 se muestr•nr1 los cer1sos reportados en la 
literatura; el primer reriist1'0 que se conoce Jo dan Or1° et al. 
(1970l en novH?mbre de 1960 con apro::imadamente 550 animales de 
"ambos sexos y todas la edades" .. i~ells et al. <1981) hablan de 
esta lobera como Isla Lobos v reportan de 1670 a 2231 animales en 
marzo de 1979. Aurioles et 2.l. <1'781bl y Aurioles <1982l llaman 
también a esta lobera 11 lsla i .. obos 11 y la se~alan como 11 no 
visitada", sin adjudicarle el tipo de lobPra de que se trate. Le 
Boeuf et al. (1983) infot'man de ella también como Isla Lobos y 
junto con la lobera de Mazatlán <Farallón) fueron las únicas no 
visitadas durante sus viajes al Golfo de Cali-forni.d. en los r.He!Ses 
de junio-julio de los anos de 1979 y 1981. 
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Figura 6 Localizaci6n de Isla Coloradito en la Provincia Norte 
del Golfo de California (detalle tomado de Foglio, 
1978). 
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Cuadro 9 Censos encontraoos en la literatura sobre la 
lobera de Isla Coloradito. 

FECHA TOT1~L FUENTE 

24-11-1960 500- 600 Orr et al. < 197(1) 

12-(13-1979 1 7: 0(>·-1 7: 30 1670-2231 We l l s et al • < 1981 l 
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5.3.4 Isla Granito 

Fue visitada durante los meses de mayo, junio, julio, 
agosto y noviembre de 1985, febrero, mayo, junio, julio y agosto 
de 1986, y julio y agosto de 1987. 

Localización de los animales 

Durante los tres a~os. en los meses en que ocurre la re
producción, los lobos marinos fueron localizados en toda la costa 
de la isla. Siempre se observaron grandes agrupaciones ocupando 
playas de arena, de cantos rodados y de guijarros. Se registraron 
tres areas donde el numero de machos adultos y subadultos fue ma
yor al de las otras categorías de animales (zonas de solteros 
ver Discusión>: una en la coséa noreste, en una zona de grandes 
rocas; otra en el extremo sureste sobre una playa de arena y gui
jarros; y la tercera en la parte media de la costa sur, sobre una 
playa de arena. Se observaron territorios defendidos por machos 
adultos, con hembras adultas agrupadas en tierra o en la parte 
acuatica del territorio y con crics de la temporada <areas repro
ductivas o territoriales, ver Discusión); estos se localizaron 
principalmente en las costas suroeste, oeste y parte media de la 
norte CFigura 71. 

Durante los meses de abril a junio de los tres ahos, parte 
de la población de los lobos marinos de la isla era perturbada 
por la actividad de un campamento de pescadores que se establece 
en la costa sureste, junto a un area de solteros. Las actividades 
de embarco y desembarco, as! como las caminatas de los pescadores 
en las playas cercanas a su campamento, causaban estampidas de 
lobos marinos en dirección al mar y el abandono (por lo menos 
temporal> de esos sitios. Se observó que los lobos marinos de las 
playas cercanas a dicho campamento pesquero eran facilmente alte
radas con la sola presencia de las peque~as embarcaciones que na
vegaban a menos de 30 m de la orilla. Se observo que el acceso a 
esta isla es facil desde el mar por cualquiera de sus costas. 

En el mes de noviembre de 1985 se observo a dos juveniles 
mayores a un aNo de edad con marcas de plastico; un animal las 
tenla de color rojo y el otro de amarillo. En estas marcas no se 
distinguió algún numero. Los juveniles marcados se encontraron en 
las costas suroeste v oeste de la isla descansando en rocas. En 
el mes de febrero de i986, en la misma costa oeste, fue observado 
otro juvenil mayor al afta de edad con marcas de plastico de color 
rojo. 

Censos del presente trabajo 

En el Cuadro 10 se presentan los datos obtenidos durante 
los censos realizados a esta lobera. Se realizaron un total de 
cinco censos durante los meses de mayo, agosto y noviembre de 
1985, y febrero y julio de 1986. El censo del 16 de mayo de 1985 
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correspor,de a un dato de Mor-ales (en elaboración). El censo del 
de agosto de 1985 fue tardado (de las 14:10 a las 19:30 hrs.l de
bido a Ja actividad de fotógrafos presentes durante el conteo. 

Valores ajustados de nuestros dcitos 

En el Cuadro 11 se muestran las valot~es ajustados de los 
censos del pr~esente trabajo. Los 310 ar1i1nales indeterminados en 
el conteo del 1 de agosto de 1985 <Cuadro 101, representan el 
38.08 X de los animales contados; ~sto se debió a la tardanza del 
conteo (mAs de cinco horas!, lo que provocó que parte de loo ani
males permanecieran en el aqLta, principalmente hembras, J1Jveniles 
y crlos. Por lo tanto los animales Indeterminados se repartieron 
entre es~as categorlas manten1endo las propor·ciones que guardaban 
entre si. Los cir1co animales indeterminados del 6 de noviembre de 
1985, los 222 y 177 cte los dlas 6 de febrero y 15 de julio del 
af'lo de 1986 respectivarnentf.=, fueron igualmente repartidos entre 
las categorlas de hembras~ juveniles y crios') pues los cantee.is de 
machos adultos y subadultos fueron confiables. 

Censos encontrados en la literatur<'.I 

En el Cuadt·o 12 se muestt'an los valot~es de las censos de 
esta lobera encontrados en la literatura. El primor dato que se 
conoce ln informan Ot~t· et al~ ( 197i)), qui enes contaron el 20 de 
abril de 1966 m~s do 11)1:1(1 ar1imales de ambos sexos y todas las 
edades; l luch <1969) en ese mismo afio, contó entre el 15 de junio 
y el 5 d« julio un total de 1542 animales. Este mismo autor se-
1'1 •. J.é, c. !d lobera como r'eoroductiva. Balcomb •e>t al. (1978) reportan 
517 animales el 10 de diciembre de 1978. Otros trabajos son los 
de 11urioies (1982) y Le Boeuf et al. (1983>. Los valor·es entre 
Odt"'én-r:-=-:sis rlel censo del mes de .Junio de 1981 f son nue·stro ajuste 
que se obtuvo repartiendo los animales indeterminados entre cada 
categarla de acuerdo a la proporción que guardan entre si. 

Fluctuación de las categorías da animales 

Fluctuación poblacional estacional 

Se observa en el Cuadro 13 que se tiene información para 
mediados y finales de primavera, principios y mediados de verano, 
mediados de otoNo y mediados y finales de invierno. Se ve también 
que el promedio del total de animales aumenta de primavera a ve
rano, de 786 ~ 329 a 1149 ! 279, disminuye en otoho a 903 y en 
invierno alcanza su mlnimo con 695 ! 305 animales. Esta fluctua
ción se esquematiza en Ja Figura 8, donde también se presenta la 
fluctuación poblacional por perlados estacionales. Siguiendo con 
el Cuadro 13 se observa que el nümero de machos adultos disminuye 
paulatinamente de primavera a invierno (de 60 a 10 ± 11). Los ma
chos subadultos tienen un minimo en verano (43 t 15> y un maximo 
e,.; invierno (100 ±. 9l. Las hembras tienen dos ma:<imos, uno en 
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primavera (529 "!:. 228> y otro en otol'lo C531l, disminuyendo en ve
rano <478 ! 200) e invierno (370 ± 237). Los juveniles tienen un 
máximo en verano (254 t 25>. Los crios aumentan en verano <323 ± 
69), siendo éste su ma>:imo valor en el al'lo; en invierno tienen su 
minimo (150 ~ 14). 

Fluctuación poblacional durante la temporada reproductiva 

El promedio poblacional durante la temporada es de 1028 t 
322 animales. El mtn:imo valor poblacional se observa a principios 
de verano (1260 t 206) y el minimo (553) a mediados de primavera 
<Cuadro 13). Los machos adultos tienen un promedio de 56 ± 14 
animales con un máximo (61 :!:. 19) a principios de verano y un mi
nimo (42) a mediados de la misma estación. No obstante se desco
noce como fluctua esta categorla a finales de primavera, pues tan 
salo se cuenta con un censo para este periodo en el cual no se 
separan a los machos adultos de los subadultos. Esto mismo ocurre 
en la fluctución de los machos subadultos, que durante la tempo
rada tienen un promedio de 45 :!:. 13 animales con su máximo C61) a 
mediados de verano y el minimo <35 :!:. ll a principios de la misma 
estación. Las hembras tienen un promedio de 495 ± 187; su máximo 
valor (690> se ve a finales de primavera y su mlnimo <239) a me
diados de verano. Los juveniles tienen un promedio de 196 ± 92 
individuos¡ su máximo 1255 ~ 30) se ve a principios de verano y 
su minimo 176) a mediados de primavera. Los crios tienen un pro
medio de 292 ! 91 individuos con su ma~imo 1356 ± 18) a principios 
de verano. 

La proporción de hembras por machos adultos en la tempo
rada tiene un valor promedio de 8 :!:. 3. Teniendo presente la falta 
de información a finales oe verano y la no diferenciación de los 
machos a finales de primavera, est<> proporcion varia de 10 a 6 
hembras por macho adulto a principios y mediados de verano, res
pectivamente. La proporción de hembras por crios tiene en la 
temporada un valot' promedio de 2. 1 :!; l. Un valor mayor de esta 
relación es de 4 registrado a finales de primavera; sin embargo 
falta por conocer los valores de la proporción a mediados de pri
mavera y finales de verano <Cuadro 13). 
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Figura 7 Local izaci6n de Isla Grani.to en la Región de las Grandes 
Islas, Golfo de California y la ubicación de sus loberas 
(detalle tomado de fotografías de la Dir. Gral. de Ocea
nografía de la Sría. de Marina). 
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Cuadro 10 Censos de lobos marinos realizados en Isla Granito 
durante el presente trabajo. 

FECHA HORA MA MSA HE J e TOTAL 

16-05-85 60 49 368 76 o o 553 

01-08-85 1410-1930• 42 61 135 141 125 310 814 

06-11-85 0927-1020 40 94 528 57 179 5 903 

06-02-86 1435-1530 18 106 385 64 115 222 910 

15-07-86 74 35 630 252 325 177 1493 

* censo retardado. 
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Cuadro 11 Valores ajustados de los censos de la lobera de Isla 
Granito en el presente trabajo. <Los numeras con 
decimales son los porcentajes de cada categorial. 

--------------------------------------------------------------
ESTACION FECHA MA MSA HE J e TOTAL 

--------------------------------------------------------------
p II 16-05-85 60 49 368 76 o 553 

10.85 8.86 66.55 13.74 

V II 01-08-85 42 61 239 250 222 814 
5.16 7.49 29.36 30.71 27.27 

o II 06-11-85 40 94 531 58 180 903 
4.43 10.41 58.80 6.42 19.93 

I II 06-02-86 18 106 537 89 160 910 
1.98 11.65 59.01 9.78 17.58 

V I 15-07-86 74 35 722 289 373 1493 
4.96 2.34 48.36 19.36 24.98 

-------------------------··------------------------------------
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Cuadro 12 Censos encontrados en la literatura sobre la lobera de 
Isla Granito. <Los valores entre paréntesis incluyen 
a los animales indeterminados>. 

FECHA MA MSA HE J c TOTAL FUENTE 

20-04-66 +1000 Orr et al., 
1971 

15 jun al 
05 jul-66 1542 Lluch, 1969 

1<)-12-78 517 Balcomb et al., 
1978 

<)5-07-79 47 ;:.4 514 '.233 .358 1186 Aurioles, 1982 

29 jun al 
08 jul-79 87 436 242 337 1102 Le Boeuf et al., 

1983 

01-03-80 2 93 202 42 14(1 479 Aurioles et al., 
1982 

08 al 21 
de jun-81 73 658 79 161 47 1018 Le Boeuf et al., 

(76) (690) (83) (169) 1983 



Cuatlro 13 PromPdio del número de lobos marinos en las estaciones del año 
en ln Lemporndn rcprnducti.va para la lobera de la Isla Granito 
(HE:MA = proporción d"l Nº de hPmhrris pnr 01 de machos ad1Il tos; 
llE:C =propon· i.1~11 del ;-...~º de hemhros por el de cr]os; n = Nº de 
datos. j\Jra lo::; número~:i de! ln fucntP ver mnterjal y método). 
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Figura 8 Fluctuaci6n poblacional a lo largo del año y su promedio 
estacional en la lobera Granito Golfo de California. 
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5.3.5 Lobera Los Cantiles <Isla Angel de la Guarda) 

Esta lobera se locali~O en la parte nornoreste de la Isla 
An9el de la Guar~da. l_as coot~denadas geogr~Aficas de la lobera son 
29°32' l~tib.td nor·te y 11::-.o::q· longitud oeste (F19ura 9). Fue vi
sitadet durante los meses de rn¿vn. Jun10, julio. agosto y noviembre 
de 1985, febrero. m.a.yo, jur1:i.o. 3ul1D y ?9osto de 1986,. y julio y 
agosto de 1987. Desd2 mayo de 1985 el personal de la Facultad de 
Ciencias ha venido r~eali~andG 1.:n ~,·ahajo m~s e):tenso sobre los 
lobos marinos par~ lo ctial h~n montado c~mparr1entas temporales en 
la Pl.:iya Piloto, en 2i ?xtrl-•n:o not tE rje Los Cantiles. Este perso
nal ha trat::ido .35oecto1_; ccw1o'11t-tuale~:: y demoqr•af1cos .. por lo que 
e} area OUe CICIJOa ]a lCJt.H~t-,:-1 r.:,.;:~ E'PCl.li..:Pi.;t'~~ <:iiVlrJÍd<-:l. en CU..:\tr'O zonas 
orincioales <A. B .. C. r,. i~ntrP 0~t~;1s activ1da<jes se han realizada 
marcaJPS de• crios con marcas de riástico color blanco. 

LocalizaciOn de los animales 

Durante las temoor'?:rl::.c.:1 ele 1·eoroducr:;.ó11 de 1985., 1986 y 
1987 .. los lobos mc.11-¡nos SE- o:--:r.c1.Jntr.::~1'on en ol=..y¿"\s de r;:~rava. de 
canto rodaoo y en tert~azas dr~ 0¡edr·d~ en menor proporcibn sobre 
rocas yr~'lndes y med 1 a.nas. ~,; __ r-e.:_11 ~:-~ i i·~r·on dos zonas de sol teros. 
una •?n la oart:t" r.ort-.? dQ l¿¡ ~r.JtJer::\., :::_._)bre un,:-\ e~:t;ensa ':! abierta 
playa. de 9rava, y D\.rC\ t~n r:-~ r ::tt"'er~o sur sc1ht e un area de terra
zas de oied1-.:J con t·.::::,-:,~-.-::: ~-:,1 p:.;; d~::- r··12-\~uet1Gs ¿.\Ccir1tilados en donde 
e::1sren oqu.ed.:..1des). l.•t_r'~\.,:~ ;·,_.~ PE-ü!.·~:.r~:1s d. rea~ dE- sol teros se en
c.:ont1·aron en l~ pa.1·t:.-. 1qprj1{~ tic· li-o i11t1P1~i1~ en ur1d. ~ona de terrazas 
1·ocosas y entr•t:..1 9rnnd• 1::-, 1 01.::1-:~.. L¿;c;.·1 :~r·.:::ia':°> reproductivas (ter rito
r·1ale~) se enco11tr·ar-~n 01·1nc1o~lm~G~!? en lJ oa1·tp media de la lo
irera.. Er. le:-~ rnr-:-~,e· Pn (jUt c.·; ) lr=-·.1".'J ar ... _-tbO 1,.; t"'Qproduccibn, la. 
·1oc_::'"a ,·,j1;;.<:',::rJ u.r:c..~ P~'~ens11~;..-. .:¡r ·o.;111~1dL1 a l .. ~:. l'm~ Fuera de la 
~t:.-.-'~;<·r·~d .... -:i;. ;_:;:¡ l; .11,sit<J. ~T·al -..:-::.\cJa 2'1 ei invierno de 1985-1986. 
_¿._ 11..-:tJ}.:1.c:;C.•r1 •Jr::· .. lcit.~ ... s m.J.r1n1.•s s•.3: enceont1·0 rJ1v1d1da en dos grandes 
9ruµws: el i.Jl""'lmero ~~e 1ocC<1;:-o en ic1 Di3t·te no1·te de Los Cantiles. 
sobre la t::>r:b:·nsa y óUJ.ei··to f:l::..yz.1 de. ~n-2-.'ct, y Pl se9undo a 1.5 
l. m a: sur· de Los Cantiles en un l uqar conocido wor· ] os pescadores 
~ocales como Playa Maria~ cue e~ ur1a extensa franJa de playa de 
~it"'ava. Ambas o; ayas son amp l ~ dS ~ ilb 1 er'tas y de f ác i 1 acceso desde 
el mar·.. En noviembre de- 198::. ~e real i 7arof1 dos censos en el area 
de estudio denominada Playa Piloto '.Cuadro 141. El dia 6 de dicho 
mes en la 7.cna B se contó., ~· lc.s 1::: 15 hrs ... un total de 263 ani
malee con sólo un ter"'ritoria ocuo~d~ oot' un macho adulta~ tambi~n 

se contaron 13 crlos con mar·cas de ol~5t1cü color~ blanco~ seis de 
tos cuales se oudie1~an !dentif1ca.-- con los nu:neros 46 .. 42. 39 .. 51. 
31 y ~.5,. En la Zonc- Ca la~~ 1~~-.::~:· r.r:; de: esE- rn13ma cla. se contó 
un tot«l de 21 anime-les v t•·e~ t·.P.t-r~lt.:r1os: do~ de éstos estaban 
ocuo2dos por machas adt.\ltGs ~ el tat~cet~o cGt- un macho adulto 
observadv r..~urc.~nte la t~rnoc·1·~:-·,·t? ·~eDrodu.:t1va je- ese afio ¡ 1 lamado 
11 El Cochi·· 1,obs. pers.). t:~tc::; tt:rt·1tor1os estaban establecidos 
en las antiguas Ar~as territo1·ia~2s obser·vadas durante la tempe
rad~ de reproducción. En est~\ ZrJna C se observaron dos crias mar
cados sin poder id2ntif 1car sus numeras. En la Zona D a las 
13:40 hrs se contaron 75 animales y tres territorios. Uno de los 
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macho~~ tr~~"l"'1 toriales tamb1P.n fue r.:.2'canoc1do como "El Cur'ldros 11 y 
ocupaba la misma Area aue tenia durante la temporada reproductiva 
de ese affo; los otros dos territorios estaban ocupados por un ma
cho adulto y uno subadulto no reconocidos. En esta zona fueron 
registrados 11 crics con marcas de plastico también de color 
blanco; tan sólo se pudo leer el número de c.ualro d& ellos: 26, 
33, 25 y 45. El dla 7 E·n 1., Zona [< se regi<'.tro a las 06:30 hrs. 
un total de 113 animales con dos territorios; se registraron solo 
cuatro crlos con marcas de pltlstico sin poder observar sus números 
y nuevamente se obse1·vo al mach:J adulto llamado "El Cochi" con un 
territorio poco definido. En la Zona D a las 07:30 hrs, se 
contaron 5(1 animales y un terr1 torio. Este di a ya no se observo 
al macho 11 El Cuadros 11

• Tres crlos con marcas fueron identifica
dos. los n~meros fuet"on 41, 33 y 56. En la Zona C. a las 07:50 
hrs, se contaron 11 animales y dos territorios poco definidos 
<Cuadro 14). En tres ocasiones se observo a una hembra abrazar 
dorso-ventralmente al macho subadulto de uno de los territorios. 
Tres meses después, durante nuestra cuarta visita a la Playa 
Piloto el dla 6 de febrero de 1986, a las 17:35 hrs se registro 
un aborto en la Zona B. El feto se encuentra en la coleccibn de 
mamiferos marinos de la Facultad de Ciencias de la UNAM con el 
número FCMM-0561. Los datos referentes a su talla se muestran en 
el Cuadro 15. Al dla siguiente, 7 de febrero, a las 09:35 hrs en 
la Zona B se contb un total de 615 animales de los cuales 123 eran 
crios: de éstos 13 tenian marcas de pl~stico color blanco y solo 
se identificaron los númec·os 56, 72, 1:=, ::::: y '39. En una playa 
rocosa se encontró a un cr·io muerto <sin rostro y con marcas de 
mordidas de tiburbn en su cueroo) con la marca número 70. En esta 
Zona B no se registraron territorios y en las zonas O y C no se 
observaron animales. El 1·esto de los animales se encontrb en el 
e>:tremo sur de Los Cantiles, sobre¡,_, Playa Maria (Cuadro 16). 

Censos del presente trabajo 

En el Cuadro 16 se muestran los siete censos realizados 
en esta lobera, cuatro corresponde,n al trabajo de Morales (en 
elaboracibn) que desde 1985 lleva a cabo en la Isla Angel de la 
Guarda. Tan sblo el conteo realizado el dla 7 de febrero de 1986 
fue general, todos los demAs fueron diferenciados. 

Valores ajustados de nuestros datos 

Los 51 animales indeterminados del censo del 16 de julio 
de 1985 <Cuadro 17) fueron repartidos entre las categorlas de 
hembras y juveniles de acuerdo a las prooorciones observadas 
entre si para ese censo; esto fue debido a que los conteos de las 
otras categorlas de animales fueron confiables. 

Censos encontrados en la literatura 

En el Cuadro 18 se muestran los censos que informa la li-
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un total de 1 /~d ~'l1mr.les. ~«nster1n1""'<nente t.H .. H"1cJJ.es et: al. (198:~.), 

durante el mes de marzo de 1980 contc1.ron 995 ani.males. Por último 
Le Boeuf et al. <1983> ~-enartan dos cEnsos realizados en las tem
poradas reprndltctivas de los aNos d8 1979 y 1981 con 1810 y 138(1 
animales respectivam~nte. l_os cer1sos can ·Jalor·es entr·e paréntesis 
son nuestt·o ajuste Qt~e s~ obtL1vo r·eoa1·tiendn a los animales inde
terminados entre c.arJa categr:n·ia. d2 acuerdo M la proporción que 
guardan entre sl. 

Fluctuación de las cateoorias dG anin12les 

Fluctuación poblacional estacional 

En el Cuadro 19 ·.;;e p1·r:senta li"1 11-1formac1ón oue.• se tiene 
para mediados y finc•le•; i.)E• L•r1m(~v~_::1-·"J, pr .. 1ncipios y medíados de 
verano~ mediados de oto~o y f1nal~s rie invierno. El total oobla
cional aumenta de inv1ernn 11113 ~ 1661 a verano (1512 ~ 256) y 
disminuye en otof'to (551J (ve1· F1qur;_1 1(1). Los m,3chos adultos tie
nen 5U máximo en vet·ano (77 = 9) y su minimo en otoNo (~0). Los 
machos subadLtltos se incrementan d~ primavera (27 ~ 9) hasta 
invierno donde alc6n::an -:.u má:·:1rno <151). l_¿.i,s hembras aumentitn 
oaulatinamente desde ol;oNo (·~! .. ~> h2st,3 J~r~ano \758 ± 237>~ cuando 
alcan:::an su mc.':\}:tmo. Les j11v•?r11 lr:~' ~'111mentan de otofro.. donde su 
rn:1mero es mtnlmd (1(1). h,::E:;t--~ ·:iJ rnd>: J.1•1r; en vF~1 .. ~1rH1 (210 ±. 52). Los 
crios t iP.nen su n1.:i}: 1 ni,-\ ;!r: v1?t·¿u10 (.39S .! 5 l) v f:l;. sminuyen en otoflo 
(161) con un 111.Jt:?t'IJ a.11.n~nto i:·n inv1f:·r·r10 <234>. 

Fluctuación poblacioné\l durante la temporada reproductiva 

El r·t'.•.rnero de lobos rr,Mr1nos ~n ia temporada es de 1365 ! 
.~,11 2nimal2s: :;u ma:·:1m .. J ( 1~-;:::".5 -+ 29i°iJ se obsf;r•1rt a princioios de 
verc.no y el mlnimo ([:85) a med1a;i'os Jr:~ prima.ver.;"\ <Cuadro 19).. El 
n1)mer~ promedio de m~chos adultns e~. de 76 t 7 animales, con un 
rn~1·:im.• (78 :.t. 11) a ot·1nc1p1ns dP vet·.=.•11::.i y un minirno <73) a media
dos de la misma est~c1on. l.o~ 1,acha~ subarlultos con un promedio 
de ~13 ~ 30 ;-1nimales~ tJenen un már:1mo {68 ±. 3.:;) a principios de 
""'erar:•:. y un min1mo ('.2Ü• c_;i. m¿·dtados dt:: ori1navera. Las hembras tie
nen un promedio de 746 ! 1?2 animales con un máximo (787 ~ 264> a 
nri~c1pios de ver~ano y un min1mo <64~• a mediados de la misma es
tdcibn. Lo·;;; juveniles t1enc:-cn un valor de t96 ! 54 animales en la 
temporada, su ma~:imo <292> se va a mediados de verana y su minimo 
(25) ~ mediados de orimaver-a; sin embat'go hay aue considerar que 
este Oltimo valor es subestimado Cver Cuadro 16>. 

La proporción de hembras por machos adultos durante la 
temoorada tiene un numero promedio de 9 ± 3~ la variaciOn es poca, 
de 10 a 9 hembras por macho a mediados de primavera y de verano 
respectivamente. La proporción de hembras por crics tiene un va
lor promedio de 2 ~l. 
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113º30' 

Puerto Refugio 

~--Los Cantiles 

Figura 9 Parte norte de Isla Angel de la Guarda, Regi6n de las 
Grandes Islas, Golfo de California y localizaci6n de -
la lobera Los Cantiles. 
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Cuadro 14 Censos realizados en "Playa Piloto", lobera Los 
Cantiles durante el mes de noviembre de 1985. 

Fecha Zona Hr•s. MA MAS HE J e Terr. Total 

06-11-85 B 12:15 14 44 122 82 263 

06-11-85 c 13:30 2 o 2 3 3 21 

06-11-85 D 13:40 2 2 36 2 3 75 

-----------------·--·----------------------------------
total 18 46 172 5 120 7 359 

07-11-85 B 06:3(1 7 9 48 2 47 2 113 

07-11-85 e 07:5(1 3 <) 6 2 11 

07-11-85 D 07:30 34 13 50 

total 9 11 85 3 66 5 174 
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Cuadro 15 Caracteristicas del feto encontrado en la zona "B" de 
la lobera Los Cantiles el dia 6 de febrero de 1986. 

Caracterlsticas Datos Merlsticos 

Long. lineal 
Long. de la aleta izquierda 
Long. de la aleta derecha 
Long. de la aleta posterior derecha 
Long. de la aleta posterior izquierda 
Long. del pene al ano 
Long. del ombligo al pene 
Long. ojo-nariz derecha 
Long. ojo-nariz izquierda 
Long. pabellón a nariz derecha 
Long. pabellón a nariz izquierda 
Long. pabellón a comisura derecha de la boca 
Long. pabellón a comisura izquierda de la boca 
Circunferencia a nivel axilas 
Circunferencia a nivel cintura pelvica 
Circunferencia a nivel pabellones auditivos 
Peso 
Se>:o 

40.50 cm 
10.50 cm 
10.50 cm 
6.90 cm 
6.80 cm 
4.50 cm 
4.50 cm 
4.00 cm 
4.00 cm 
7.50 cm 
8.00 cm 
5.00 cm 
5.00 cm 

25.50 cm 
10.30 cm 
21. 00 cm 

1.65 kg 
macho 

Nota:El feto tenia una coloración rosa y estaba bal'lado en sangre, 
tenia restos de placenta y del cordón umbilical. Su cuerpo se 
encontraba bien formado. El ojo derecho tenla el parpado abierto, 
el izquierdo cerrado. Con bigotes bien desarrollados, en la 
cabeza pelo fetal. Presentaba uf'las pequef'las y debi les en los 
dedos de las extremidades anteriores, todos estos doblados y 
blanqL1ecinos. Las uf'las de los dedos de los miembros posteriores 

'

eran mas gruesas, sobretodo las de los dedos intermedios. No 

~::~: __ :~:::::::~::_::_:~-:~::::~-~:_:~:~:~~-~:~_::::~~::~:~---
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Cuadro 16 Censos de lobos marinos realizados en la lobera Los 
Cantiles <Isla Angel de la Guarda) durante el 
presente trabajo. 

--------------------------·------------------------------------
FECHA HORA MA MSA HE J c TOTAL 

---------------------------------------------------------------
08-05-85 75 20 765 25+ o o 885 

16-07-85 72 101 503 154 338 51 1219 

07-11-85 1045-1213 20 61 302 7 161 o 551 

07-02-86 1130-1435 1230 

11-06-86 77 33 589 202 191 o 1092 

14-07-86 90 35 580 208 447 o 1360 

18-08-87 73 59 642 292 356 o 1422 

+ valor subestimado 
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Cuadro 17 Valores ajustados de los censos de la lobera Los 
Cantiles en el presente trabajo. !Los numeres con 
decimales son los porcentajes de cada categoria>. 

-------------------------------------------------------------
ESTACION FECHA HA MSA HE J c TOTAL 
--------------------------·------------------~-----------------

p II 08-05-85 75 20 765 25 o 885 
8.47 2.26 86.44 2.82 

V I 16-07-85 72 101 542 166 338 1219 
5.91 8.29 44.46 13.62 27.73 

o II 07-11-85 20 61 302 7 161 551 
3.63 11. 07 54.81 1.27 29.22 

II 07-02-86 1230 

p III 11-06-86 77 33 589 202 191 1092 
7.05 3.02 53.94 18.50 17.49 

V I 14-07-86 90 35 580 208 447 1360 
6.62 2.57 42.65 15.29 32.87 

V II 18-08-87 73 59 642 292 356 1422 
5.13 4.15 45.15 20.53 25.04 

-------------------------------------------------------------
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Cuadro 18 Censos encontrados en la literatura de la lobera Los 
Cantiles llos valores entre paréntesis incluyen a los 
animales indeter~inados). 

FECHA MA MSA HE J e TOTAL FUENTE 

05-07-79 71 67 1051 163 399 1751 Auríoles, 1982 

01-03-80 25 148 46.:::; 109 '.229 21 995 Auríoles et al., 
126) 1151) (4¡:.:;¡ ( 11 ll (~34} 1983 

29 jun al 
08 ju 1-79 163 9ó9 2\Ci 446 13 181•.l Le Boeut et al.' 

ll64) (976) ( 2::- l) (44</) 1983 

08 "l 21 
jun-:3\ 91 6G8 lü~ :::71_1 229 l :::so Le Boeuf et al., 

( 109) (825) (J:::·2) 1324) 1983 

----------------------· ------------------ ·-·--------------------------



Cuadro 19 Promedio del número de lobos marinos en las estaciones del año y 
en la temporada reproductiva para la lobera de Los Cantiles 
(llE:MA = proporci<ín del ~· de hembras por el de machos adultos; 
HE:C = proporci©n riel Nº 1le hembras por el de críos; n = Nº de 
dotas; a = sin considerar los datos de Le ilocuf et al., 1983; b = 
sin considerar el valor del 8-05--8'.J; d = no se consideran las fe
chas con valor de O; e= se toma los dos totales que hay pnra .invie!_ 
no. Para los números en fuente ver materi" 1 y método). 

< 
ti lI ::; 
~ .. lll 

x 
1 < 

J 

x 
s 

H. A. 

75 

no 

PRCl'lf.DIO 76.00a 

H. SA. HE. 

20 765 

J:la 707.00 

lbb.88 

J. c. TO'fAL HE:HA ttt::C n 

25 o 885 I0.20 1 

)(12'.00 257 .50 12J6.00 9. lBo 2.82 2 
Sfi,57 94.05 20J.6S 0.38 

ESTACIONAl.l.i:C...L~il~,4~1....L~.:t...l:t...J_.U..:--"''-..l~-"!!..c2!..J.....-'l!!.&:.l...l'-''-"!1..UUc..J..~~..L..~--''---' 

-
X 77.670 67 ,67n 787. 25 189.50 408.25 1535.00 9.59a 1.93 4 

< 10.69 33.01 263. 50 29.38 52.23 290.27 4.55 0.59 

X 7) 59 642 292 356 1422 S.!lO 1.80 1 

i' 
s 

PRl»IED!O X 76.SOn 65.50a 758.20 210.00 397.Hf' 1512.40 

ESTAClOU A,'-LS'-''---'9'-' • .;:.lll_• J.........:.2...;7 'c;;l.;.9_..__"23'-'7-'."21·-' -'--'5"2'-. 4'-'3--'--"'.>("°"'I. 9-'l_,__2"-'5;.:f>,.;c • .;.4 l'--'---'---L--' 

-X 

s 
o JI 

·~ 
X 20 61 JU~' 7 161 >'.il IS, 10 1.88 1 

111 x 
s 

PROME!llO J X 20 61 302 161 55l 1 1 
f,STACIONA '1--'----L----L-----'------'-----'----L--'---'---' 

x 
s 
x 1230 1 
s 
X 26 151 473 111 234 995 18.19 2.02 l 

PROMEDIO IX 26 151 ! 473 lll 234 11112.'>0e 1 
1 

l 

1 ESTACIO~Al s 166.17 

PROtiEDIO i 76.JJo 52.50. 746. 25 196.2% 357. 71d lJ64.90 8 
EN lA s 

TEKPDAADA 
7.0) 29.49 191.67 53.98 88,S2 310.90 
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Figura 10 Fluctuación poblacional a lo largo del año y su promedio 
estacional en la lobera Los Cantiles, Golfo de California. 
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5.3.6 Lobera Los Machos <Isla Angel do la Guarda> 

La lobera SI? loca.i.1-zO Gn lci Dc:u·te media de la costa oeste 
de la Isla Angel de la Gua~da. en las coordenadas geograficas 29º 
18' l?_titud norte y 113º31 · longitud oE.~ste (F19ur¿¡ 11). Fue visi
tad-3 en lo;; meses de mavo. ,Junio~ Jui10 y ~:cqoslo de 1985., febrero .. 
mayo. junio, .Julio y agosto cJe 19D6. y .iul 10 v ac1osto de 1987. 

Localizacion de los animales 

Las áreas ~ue oc11pc:oban los lohws m.:u-1noG duran'te la 
temporad3 de t•eproducc16n se cat-actet'Izan poi~ 01~esentar~ una topo
grafla irr·e9ular con acan~1lad(lS ae meoiana altura. algunos de 
los CLtales en su base tienen cuevas v oou~dades poco profundas. 
Las o 1 a.vas en el e:·~ tremo no1·te de l ·3. 1 obera son ae cantos rodados 
con 1·ocas gr·andes, en el extr·emo sur las playas octtoan una mayor 
e>~tensi.On y estitn constituidc:is de 4r~av("1 intercaladas con algunas 
terra~ds rocosas. Las =onas de sa!ter·os se localizaron en las 
play;is de 9rav~ del e~:tt·emo SUr"' de J ¿. lobertl. L0s a1~eas de reoro
ducc1bn con el ~ayor n(tmero de an1m21es se local1zar-on en la parte 
media de la lober·~~ sobre !Jlaya~ oe cantns rodados y dentro de 
algunas granees oqL1ed~des v r~1evas a1 01e de los acantilados. En 
el limite sur tamb1t"".-n s1;~ 1nr::d] l:;,t'.j .. rna 1mnortante drea de rearo-
ducc1on .. sob1'e una 
grandes rocas. 

latoa oi~¡a oe Gr'i\V~ y cer•cana a una zona de 

Censos del presente trabajo y sus valores aJustados 

Se ruenta ctJn e i•r< o censos nara est.a lobera4 estos 
fueron real1:--ados P.r• 11" mc"'.,:::-·s de ma:---r-i v ;:-oosto de 1985, febrero 
"/ j •. 1110 de 1986 v -4C1()sti:1 ele 1987 ICuadr·o ~O>. Los censos de 
m~yo v agosto d~ 1985 y ~~asto de 1987 cor't·esoonden a datos 
tomao':ls por Moral e--:: (en e L ~borac i On 1 • Los dos e r los oue se 
registt'aron el 16 de 1nay~ de 1985 fLtet·on animales muertos, 
por lo q111_:. no se cons1d•?rc..n e11 t~l Cuadro ::1. Durante el 
censo del 7 de ago~to de 1985 el conteo de crlos fue bajo 
considerándose, según las dnotac1ones del obset'vador correspon
diente~ un 35 % de e~·ror; L'r' v~lor más real estarla cercano a los 
260 crics Coor Jo oue el total de animales aumenta a 989) <Cuadro 
21). 

Censos encontrados en la literatura 

Los datos de las censos •·eoo1·tados en la literatura se 
muestran en el Cuadro 22. Los primeros oue se conocen son de 
Aurioles ( 1982J quien el 1 t de abril y el 4 de .iul io de 1979 
contb 545 y 1324 animales respecti~amente, y el 1 de marzo de 
1980 canto 528 animales. Estos mismos datos. Jos de abril y julio, 
son reportados por Aurioles et al. C1983J. Otros autores que 
informan de esta lobera son Le Boeuf et al. (1983) quienes la vi
sitaron en junio-julio de 1979 y junio de 1981. 
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Fluctuación de las categorias de animales 

Fluctuación poblacional estacional 

En el Cuadro 23 se observa que para la estación de oto~o 
se carece de información al igual que para principios y mediados 
de invierno. El total poblacional alcanza su máximo en verano 
11306 ± 240) y durante el invierno presenta su minimo 1532 :!:. 51 
<ver Figura 12). En la fluctuación estacional por categoría de 
lobos marinos se observa una tendencia comun que consiste en un 
incremento de invierno !valor minimol hasta verano donde alcanzan 
su numero maximo: los machos adultos aumentan hasta 61 ± 20 y 
disminuyen hasta 15 ~ 16 animales. El máximo de machos subadultos 
es de 79 ~ 49 y el mlnimo de 28 ! 7. El maximo de hembras es de 
669 t 90 y el mlnimo de 237 t 1. Los juveniles tienen un máximo 
de 262 ± 174 y un mlnimo de 77 ! O. El máximo de crics es de 257 
;t 103 y el mlnimo de 175 :!:. 3. 

Fluctucación poblacional durante la temporada reproductiva 

El promedio de animales en Ja temporada es de 1191 ± 395, 
con un máximo (16591 a finales de verano y un mlnimo (4171 a 
mediados de primavera (Cuadro 231. Los machos adultos tienen un 
promedio de 57 ± 21; su má:<imo \86) se ve a finales de verano y 
su mlnimo (36) a mediados de la misma estación, otro valor seme
jante <38) se ve a mediados de primavera. Para finales de esta 
estación sera necesario obtener mas información, ya que lo repor
tado en el censo de junio de 1981 <ver Cuadro 221 no diferencia a 
los machos adultos de los subadul tos, Los machos subadul tos t ie
nen un valor promedio de 68 ± 48¡ su máximo <1511 se encuentra a 
finales de verano y su minimo 126) a mediados de primavera; sin 
embargo no es clara la información de ésta categoria a finales de 
primavera por las mismas razones seNaladas con la otra categoría. 
Las hembras tienen un promedio de 625 ± 196 animales; el máximo 
valor <802) está a finales de primavera y el mlnimo <229l a 
mediados de la misma estación. Los juveniles tienen un promedio 
de 242 t 152 animales; su máximo valor 1450) está a finales de 
verano y su minimo 1109) a mediados de la misma estación. Los 
crios presentan un valor promedio de 254 ± 92 animales; su numero 
má>:imo <274 ± 139) se v~· a principios de verano. 

La proporción de hembras por machos adultos en la tempo
rada tiene un valor promedio de 10 ~ 3. Esta relación varia de 6 
a 15 hembras por macho a mediados de primavera y mediados de ve
rano respectivamente. La proporción de hembras por crlos tiene 
un valor promedio de 3 ± 1. 
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Puerto Refugio 

Figura 11 Parte norte de Isla Angel de la Guarda en la Región 
de las Grandes Islas, Golfo de California, con la ubica 
ción de la lobera Los Machos. -
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Cuadro 20 Censos de lobos marinos realizados en la lobera Los 
Machos <Isla An9el de la Guarda) durante el oresente 
traba Jo. 

FECHA HORA M A M SA HE J e TOTAL 

16-05-85 :;.a 26 229 122 2a o 417 

07-08-85 36 48 539 109 171+ o 903 

25--02-86 0015-0845 26 ... ~ .t:.,..._o 236 77 173 o 535 

16-07-86 62 50 618 2qc) 224 o 1244 

-08-87 86 151 769 450 203 o 1659 

+ valor subestimado 
a animales muertos 
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Cuadro 21 Valores a,iustados oe los censos de la lobera Los 
Machos en el presente trabajo (los numeres con 
decimales son los porcentajes de cada categorial. 

-------------------------------------------------------------
ESTACION FECHA M A M SA HE J e TOTAL 
-------------------------------------------------------------
p Il 16--(,5-85 38 26 229 1~~ 

~L o 415 
9. 16 6.27 55.17 29.40 

V I I (1 7 -(18-8:-_j -:;b 48 539 109 257 989 
3.64 4.85 54.50 11 . (12 25.99 

I I 1 I ':'5-ü2-Bb 26 ~- 236 77 173 535 ~ -· 
4.86 4.30 44.11 14.39 32.34 

V I 16-< .. 7-86 6: 50 618 290 224 1244 
4.98 4.02 49.68 23.31 18.01 

V I I I -08-87 86 151 769 45(1 203 1659 
5.18 9.10 46.35 27. 12 12.24 
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Cuadro 22 Censos encontrados en la literatura de la lobera Los 
Machos. <Los valores entre paréntesis incluyen a los 
animales indeterminados). 

-----------------------------------------------------------------
FECHA MA MSA HE J c TOTAL FUENTE 
-----------------------------------------------------------------
11-04-79 16 34 323 48 124 545 Aurioles, 1982 

29-06 al 
08-07179 35 709 404 168 o 1316 Le Boeuf et al., 

1903 

04-07-79 61 65 709 58 431 o 1342 Aurioles, 1982 

01-03-80 3 31 ~21 72 165 36 528 Aurioles, 1982 
<:.3) (237) (77) (177> 

08-21 de 
jun-81 84 76"2 '.247 2:C6 70 1389 Le E<oeuf et al.' 

(88) (81)?) <::bOl (23B> 1983 



Cuadro 23 Promedio del número de lobos marinos en las estaciones del año y 
en la temporada reproductiva para la lobera de Los Machos 
(!IE:MA = proporción riel tiº de hembras por el de machos a1!11ltos: 
HE:C = proporcifon del Nº rlc hembras por el de críos; n = ~" <le 
j;,itos; a = sin considerar los tlalos de Le Bneul el al., l983; b :o: 

no se considera11 lns fechas con valor de cero. P;;alos números 
en fuente ver material y método). 

H. A. H. SA. HE. J. c. lOTAL llE:HA ¡¡r:c.. " -
X 16 34 323 48 124 S45 0.19 2.60 1 

X 38 26 229 122 o 417 6.03 l 

l 88 &l2 260 238 1389 3.37 1 

PROHEDIO 27 .00.1 30.00o 451. 33 11,3. 33 181.cxl' 783.00 

ESTACIOllA.J..C:...L_1_s_. 5_ó-i_..;5;.:._b6_,_3_0_1_. 3_0_,__1_0_1•_;60_,___a_o_;.6_1..JL.._s2_B..:.._02_.__ _ _,_ __ ..___, 

-X 

s 
X 

X 

PROMf:OJO X 

ESTACIONAL S 

61.500 

º· 71 
36 

86 

61. 25u 
20.4'2 

57.500 678.{¡7 250.67 274.33 1294.67 
10.61 52.54 176. 32 130. ')11 44.06 

48 539 109 257 989 

151 769 450 203 1659 
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Figura 12 Fluctuaci6n poblacional a lo largo del año y su promedio 
estacional en la lobera Los Machos, Golfo de California. 
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5.3.7 Islote EL Partido 

Fue visitaoo en los meses de mayo, agosto y noviembre de 
1985, febrero, julio y agosto de 1986 y mayo, juni.o y agosto de 
1987. 

Localización de los animales 

Durante las tempor"oas de reproducción en los al'los de 
1985, 1986 y 1987, los lobos marinos se encontraron en toda la 
costa del islote !Figura 131. Las principales áreas de reproduc
ción se observaron en su parte norte y noroeste, cercano a donde 
se e>:tiende un arrecife rocoso. A lo largo del arrecife se iden
tificaron en su mayoria machos adultos y subadultos formando una 
gran zona de solteros. Parcialmente la costa sureste estaba ocu
pada por juveniles y machos subadultos. Fuera de la temporada de 
reproducción se observaron animales en la parte norte, noroeste, 
sur, sureste, y noreste del islote, y sobre la e>:tensión arreci
fa!. El 5 de agosto de 1985 a las 17:00 hrs se observó un juvenil 
(oe aproximadamente 2 aNos de edad> en la costa noreste con una 
marca de plástico color roJo en la aleta anterior derecha. 

Censos del presente 

Se realizaron un total de 8 censos diferenciados en los 
meses de mayo, agosto y noviembre de 1985, febrero y agosto de 
1986 y mayo, junio y agosto de 1987 (Cuadro 241. Tan sólo durante 
el mes de 1u 110 de 1986 no fue posi b 1 e real l za1· el censo corres
pond 1 ente, ya que los animales fueron perturbados por pescadores 
oue obtenían carnada para sus redes en diferentes puntos de la 
costa. 

Valores ajustados de nuestros datos 

En los censos de mayo de 1985 v agosto de 1986, los ani
males indeterminados fL1eron repartidos entre las categorias de 
hembras y juveniles <Cuadro 25). En el censo de agosto de 1985 
los animales indeterminados se reapartieron entre las categorias 
de hembras, juveniles y crios. Durante el censo de febrero de 1986 
la repartición fue entre todas las categorías de acuerdo a la 
proporciones observadas. En los censos del 14 de mayo de 1987 
los conteos de hembras y juveniles fueron dificiles por lo que 
sus Vi'.lores reportados se encuentran sesgados, el de hembras está 
subestimado, mientras que el de juveniles esta sobreestimado; sin 
embargo, los conteos de machos, subadultos y crlos son confiables. 
El censo del 22 de agosto de 1987 fue dificil por el intenso 
oleaje y la peligrosidad para navegar cerca de la costa insular, 
por lo que el numero de hembras y de juveniles puede estar subes
timado; sin embargo el de las otras cate9orias es confiables. 
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Censos encontrados en la literatura 

El orimer dato sobre el número de lobos marinos lo dan 
Orr et al. <1970) quienes llaman a esta localidad "Isla Partida 
<Norte)" (Cuadro 26i; estos autores contaron 485 animales el 28 
de mayo de 1966 sr>f'talando que el 30 :~ eran machos, otro 30 "/. eran 
subadultos y el 40 'l. restantG> eran hembras e inmaduros. Aurioles 
<1982) llama a esta lobera "Los Perdedores" e informa el resultado 
de su censo realizado el 28 de febrero de 1979 con 141 lobas ma
rinos. 

Fluctuación de las categorias de animales 

Fluctuación poblacianal estacional 

En el Cuadro 27 se presenta la información que se tiene 
para mediados y finales de las estaciones de primavera, verano e 
invierno, as! coma para mediados de otof'to. El total poblacional 
se incrementa desde otof'to (263> hasta primavera <864 t 298) en 
que tiene su máNimo <ver Figura 131. En verano su numero dismi
nuye ligeramente (757 t 138l. El número de machos adultos dis
minuye desde su máximo en invierno 122 ~ 27) hasta su mlnimo en 
verano 113 ~ 3l. Los machos subadultos se incrementan desde 
otof'to, cuando su numero es mlnimo 120), hasta su máHimo 136 t 4) 
en primavera; en verano su número comienza. a decrecer (28 .:t 5). 
Las hembras se encuentran Pn mayor número durante la primavera 
(491 t 134) y disminuyen gradualmente hasta invierno (109 t 60). 
Los Juveniles se incrementan desde su minimo en otof'to (6) y, a 
dife1'enc1a de las categorias anteria1·es, tienen su maximo en ve
rano 1323 t 124). Los crics aumentan desde primavera 116 t 28l 
hasta invierno, estación en que alcan:an su máximo (70 ! 58). 

Fluctuación poblacional durante la temporada reproductiva 

En el Cuadro 27 se observa que el numero promedio de ani
mal es es de 800 :!:. 188 con su ma>:imo 11075) a finales de primavera 
y su minimo (456> a mediados de la misma estacion. El numero pro
medio de machos adultos es de 17 :! 10; el má::imo (37) se ve a fi
nales de primavera y el mlnimo <111 a finales de verano. El 
numero promedio de los machos subadultos es de 32 t 6; su má:<imo 
(40) está animales a finales de primavera y el minimo <26 :! 2J a 
mediados de verano. El promedio de hembras es de 398 :! 111; su 
número maximo <585> esta a finales de primavera. El promedio de 
209 hembras a mediados de primavera tiene una desviacion estandar 
alta (± 264> la cual puede ser debida al bajo número de estas, 
cont<.>.das el 14 de mayo de 1987 Cver Cuadro 25>, o quizá al bajo 
numero de censos utilizados¡ por lo que el promedio de 209 hembras 
se encuentra subestimado <Cuadro 27). Se considera, por lo obser
vado durante el censo del 9 de mayo de 1985 <Cuadro 25>, que un 
valor más real para mediados de primavera es cercano a las 390 
hembras y que el promedio de esta categor!a durante la temporada 
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reproductiva se encuentra entre los 398 y 413 individuos. Los ju
ven i 1 es tienen un promedio de 308 ;!: 1 06 su numero mayor ( 457) se 
ve a finales de verano y el menor 1199 ± 13) a mediados de prima
vera. Los crics tienen un promedio de 54 :t 28 animales y se co
mienzan a registrar a f 1nales de primavera cuando ya han nacido 
entre el 47.06 l. y 67.61 'l.. 

La proporción de hembras por macho adulto tiene un valor 
promedio de 25 ~ 8 y varia de 16 hasta 31 a finales de primavera 
y de verano respectivamente. La proporción de hembras por crlos 
tiene un valor promedio de 9 ! 5. 
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Islote El Partido 

Arrecife 

• ,. . 
• f t • ··1 .. 
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Area de actividad humana 

c Campo pesquero 

Figura 13 Localizaci6n de las islas Partida y Cardonosa en la 
Regi6n de las Grandes Islas, Golfo de California, y 
ubicaci6n del Islote El Partido con sus areas prin
cipales. 
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Cuadro 24 Censos de lobos marinos realizados en el Islote 
El Partido durante el presente trabajo. 

------------------------------------------------------------
FECHA HORA MA MSA HE J c I TOTAL 
------------------------------------------------------------
09-05-85 1350-1420 14 35 189 o 415 653 

05-08-85 1700-1720 17 27 152 109 25 273 603 

08-11-85 1700-1730 17 20 159 6 61 o 263 

17-02-86 1130-1200 24 29 88 52 65 184 442 

09-08-86 11 24 296 239 93 134 797 

14-05-87 1525-1549 14 32 22 190 o 258 

17-06-87 0605-0647 37 40 585 365 48 1075 

22-08-87 1348-1413 11 33 344 457 25 870 

------------------------------------------------------------
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Cuadro 25 Valores ajustados de los censos de la lobera El 
Partido en el presente trabajo. <Los numeras con 
decimales son los porcentajes de cada cate9orla). 

--------------------------------------------------------------
ESTACION FECHA MA MSA HE J c TOTAL 

---- ---------·--------------------------------------------------
p II 09-05-85 14 35 396 208 o 653 

2.14 5.36 60.64 31.85 

V II 05-08-85 17 27 297 213 49 603 
2.82 4.48 49.25 35.32 8.13 

o II 08-11-85 17 20 159 6 61 263 
6.46 7.60 60.46 2.28 23.19 

I II 17-02-86 41 50 151 89 111 442 
9.28 11.31 34.16 20.14 25.11 

V I l 09-08-86 11 24 370 299 93 797 
1. 38 3.01 46.42 37.52 11.67 

p II 14-05-87 14 32 22 190 o 258• 
5.43 12.40 8.53 73.64 

p I Il 17-06-87 37 40 585 365 48 1075 
3.44 3.72 54.42 33.95 4.47 

V III 22-08-87 11 33 344 457 25 870 
1.26 3.79 39.54 52.53 2.87 

* conteo subestimado en las cate9orias de hembras y juveniles. 



Cuadro 26 Censos encontrados en la literatura de la lobera 
Islote El Partido (Los Perdedores>. 

FECHA HA HSA HE 

28-04-66 

28-02-79 3 10 66 

J c 

29 

TOTAL FUENTE 

485 Drr et al., 
1970 

141 Aurioles, 1982 



Cuadro 27 Pr0111edio del número de lobos marinos en las estaciones del año v 
en la temporada reproductiva para la lobera de 1 Islote El Partido 
(HE:MA = proporción del Nº de hembras por el de machos Rdullos; 
~E:C::: pro~orcién del :;º ,ie hemhr:i~• por el de críos; n = ~~t) de: 
.Jatos; U..;; no se consideran los valores tlel 14-05-87; e = no se 
consideran las fechas con valor de O. Para los números en fuen
te ver material y método). 

-
H. A. M. SA. HE. J. c. "ITTl'AL l!uuJ!!•·c. n flJOffE 

l ! s 
< 
g¡ 11 

~ .. 111 

I 14.00 33.50 209.00 199.00 o 455.50 14.93 2 l 

s 0.00 2.12 2(>/..46 12.n 279.31 18.ll'J 

l 3J 40 ~.SS 31" 48 1075 15.81 12.19 t 1 : 

1'R!11El>IO l 21.67 35.67 490.50 28".5Db 16.00 -.OOb 
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1 14.00 25.50 333.50 256.00 71.00 700.00 25.55 5.02 2 l 

'. 4.24 2.12 51.62 60.81 31.11 137.lB l!.43 1.47 

lll 
1 11 33 344 4~7 25 870 31.27 13.76 l 1 

l'i(JQJ)!O I 13.00 28.00 337.00 323.00 55.67 756.67 

ESTACIO!l,.....,~s_....__3_.4_&_,~_•_._sa__,,___1_1_.00__,.__1_11_._1_"_,_~34~·•_9_,.__1_3_1_.99~.._~__.~~_.___. 

Í 
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o JI 

~ 
X 17 :zo 159 6 ¡,¡ 263 9.35 2.61 1 1 

111 ¡ 
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¡ 
s 
I 41 50 151 89 lll 442 3.68 1.36 1 1 

III l 3 10 66 33 29 141 22.00 2.28 1 2 

PROIEDIO i 22.00 :io.oo 108.50 61.00 70.00 291.50 

ESTACIOllA 26.87 28.28 60.10 39.60 57 .98 212.84 

1'111>\EOIO 
¡ 17.33 31.83 53.7x 799.60b 6 

EN LA s 
TEllPORADo\ 

9.89 5.71 105.54 28.42 187.72 
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Figura 14 Fluctuación poblacional a lo largo del año y su promedio 
estacional en la lobera El Partido, Golfo de California. 
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5.3.8 Islote El Rasito 

Fue visitado 
1985, febrero, julio 
1987. 

en los meses de mayo, agosto y noviembre de 
y agosto de t986 y mayo, junio y agosto de 

Localizacion de los animales 

En los meses reproductivos los lobos marinos fueron encon
trados en toda la periferia del islote <Figura 15). Las agrupa
ciones mayores se observaron en las costas noreste, sur y 
suroeste. Las areas reproductivas se localizaron en la costa 
noreste y este del islote ocupando una extensa te1·raza de piedra, 
que es parte de una pequeNa bahla, y en una penlnsula compuesta 
de grandes rocas. En la parte sur se registro una zona de solte
ros con juveniles; otra agrupación de machos adultos y subadultos 
se encentro en una roca a nivel del mar situada a 360 metros al 
suroeste del islote, estos animales siempre se observaron en el 
agua y se tomaron como parte de esta lobera. 

Censos del presente trabajo 

Es una de las loberas 
conocimiento. Durante el presente 
meses de mayo, agosto y noviembre 
agosto de 1986, y junio y agosto de 
censos diferenciados <Cuadro 28>. 

Valores ajustados de nuestros datos 

de las que se tiene más 
trabajo fue censada en los 
de 1985, febrero, julio y 
1987, sumando un total de 9 

Tan solo durante el censo de agosto de 1985, los animales 
indeterminados se repartieron entre las categorias de hembras 
y juveniles <Cuadro 29>, debido a que los conteos de las otras 
categorias fueron confiabl2s. 

Censos encontrados en la literatura 

En el Cuadro 30 se presentan los censos encontrados en la 
literatura; los valores entre paréntesis son nuestros ajustes a 
partir de los animales indeterminados que se repatieron con base 
en las proporciones que guardan las categorias entre si. Balcomb 
et al. <1978) reportan 60 lobos marinos entre el dia 10 de mayo 
y 5 de junio de 1976 en la localidad de Isla Rasa con coordenadas 
de 28º48"40" latitud norte y 112º49" 30" longitud oeste. Debido a 
que el Islote El Rasito se localiza en las inmediaciones de Isla 
Rasa y a que no se han registrado loberas en las costas de esta 
ultima, se considera que los 60 animales reportados por estos 
autores corresponden a la lobera del Islote El Rasito. De manera 
que este seria el primer reporte conocido de dicha lobera. Otros 
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censos son repo1-tados por Aurioles ( 1982l quien contó en julio de 
1979 un total de 205 animales y en febrero de 1980 contó 97. Mo
rales 11985> realizó 7 censos durante los meses de abril, mayo y 
Junio de 1983, categorizando a los animales en machos. hembras, 
crics y juveniles. Otros 21 censos más los llevó a cabo durante 
abril, mayo, junio y julio de 1984, donde ya diferencio a los 
machos en adu 1 tos y subadul tos. Aguayo et al. e 1985 a) dan un re
porte de un censo general no diferenciado de 350 animales para 
finales de abril de 1984. 

Fluctuación de las categorias de animales 

Fluctuación poblücional estacional 

En el Cuadro 31 se observa que la lobera presenta sólo un 
numero ma>:imo en verano C419 t 114) y disminuye a su minimo 1175 
;!: 110) en invierno <ver Figura 16>. Los machos adultos muestran 
sus valores má:<imos en primavera y verano 111 ;!: 4 y 11 ±. 3 anima
les respectivamente> y sus minimos en otoflo e invierno 14 y 4 :!; 1 
animales respectivamente). Los machos subadultos aumentan de pri
mavera a verano 15 ;t 9 y 12 :!; 17 animales respectivamente> y 
decrecen en otol'lo (7l e invierno (8 :!; 1). Las hembras aumentan 
desde su mlnimo en invierno (73 ;!; 37> hasta su máximo en verano 
C253 ;!: 75). Los juveniles presentan su má}:imo en verano '( 100 ;!; 
85) y disminuyen en otof'lo <45) e invierno (50 ;!; 34). Los crics 
presentan su mlnimo en primavera (7 ;!; lll y su máximo en otoflo 
C80l; los valores de verano e invierno son parecidos (44 ~ 7 y 41 
t 39 respectivamente>. 

Fluctuación poblac1onal durante la temporada reproductiva 

En el Cuadro 31 se observa que el total de animales es de 
314 ± 124 con el máximo valor 1568) a finales de verano y el 
mínimo (223 ± 54l a finales de la primavera. Los machos adultos 
tienen un promedio de 11 ± 4 animales, con su máximo (14> a fina
les de verano y su mlnimo 19) a mediados de la misma estación. 
Los machos subadultos tienen un promedio de 8 ±. 13 animales; su 
máximo (34> se observa a finales de verano y el minimo 13 :!; 5i a 
finales de primavera. Las hembras son la categoria con mayor nú
mero de animales, SLI promedio es de 199 ;t. 75; el número maximo 
estimado (266 ± 34) se encuentra a mediados de verano y el mlnimo 
<141 ± 35) a finales de primavera. Los juveniles tienen un prome
dio de 73 ;!; 67 animales; su número aumenta progresivamente de 
mediados de primavera 154 ± 53) hasta finales de verano (274). 
Los crics se comien·zan a registrar a finales de primavera 116 '!" 
12>, aunque puede haber algunos a mediados de la misma estación. 

La proporcion de hembras por machos adultos tiene un pro
medio .. de 21 ;!; 11; ésta varia de 30 a 15 de mediados a finales de 
verano, respectivamente. La proporcion de hembras por crics tiene 
un valor promedio de 10 ! 18 en la temporada. Es notorio que esta 
ultima proporción es alta en comparación con lo observado en otras 
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lober""~"'s· incJ1_1so su desv1ClL1:j~¡ es-.;dnd¿~r es mavor ul promedio. 
Esto puede set"" ~eb1do a quo, pot' un lcido, hay algunos crios \Que 
informa la l ite•'atura} para mediados de primavera (Cuadro 30>; 
por otro lado, que para finaies de esta estación seis de los siete 
censos utilizados para hacer los c~lculos son informados en la 
literatura. Lo anterior lleva a que el promedio encontrado a fi
nales de pr1maver-a <20 ;!:. 25) (ver Cuadro 3U refle>Je mas del 85% 
de los valores que reporta la literatura en un periodo comprendido 
entre el 22 de mayo y 20 de junio de 1984. Asi. se considera que 
un valor real ide acuerdo a lo observado en nuestros resultados y 
en los de la literatura) para la temoorada de reproducción es de 
6 ~ 2 hembras por crics. 
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(g-- Islote El Rasito 
(Roca Rasa) 

Isla Rasa~~~~ 

~ Arcas reproductivas 
111 Areas de solteros (As) 
Lp Loberas principales 

Figura 15 Localización de Isla Rasa en la Región de las Grandes 
Islas, Golfo de California, y del Islote El Rasito con 
su lobera (detalle toma el o de foto gr afias de la Dir. -
Gral. de Oceanografia de la Sría. de Marina) 
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Cuadro 28 Censos de lobos marinos realizados en la lobera del 
Islote El Rasito durante el presente trabajo. 

---·----------------------------------------------------------
FECHA HORA HA MSA HE J e I TOTAL 
-------------------------------------------------------------
09-05-85 0830-0850 8 40 199 o o o 247 

13-08-85 9 46 238 51 45 5 394 

09-11-85 4 7 119 45 80 o 255 

17-02-86 3 9 99 74 68 o 253 

17-07-86 17 32 210 260 59 o 578 

09-(18-86 9 15 290 116 48 o 478 

14-05-87 1622-1645 12 33 109 194 o o 338 

16-06-87 1939-1957 17 13 124 135 21 o 310 

22-08-87 1515-1540 14 34 209 274 37 o 568 

--------------------------------- -- ---·-----------------------
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Cuadro 29 Valores ajustados de los censos de la lobera El 
Rasito en el presente trabajo. (Los numeras con 
decimales son los porcentajes de cada categoria). 

-------------------------------------------------------------
ESTAClON FECHA MA MSA HE J e TOTAL 
-------------------------------------------------------------
p II 09-05-85 8 17 199 23 o 247 

3.24 6.88 80.57 9.31 

V II 13-08-85 9 46 242 52 45 394 
2.28 11.68 61.42 13.20 11.42 

o I I 09-11-85 4 7 119 45 80 255 
1.57 2.75 46.67 17.65 31.37 

I Ir 17-02-86 3 9 99 74 68 253 
1. 19 3.56 39.13 29.25 26.88 

V I 17-07-86 17 32 210 260 59 578 
2.94 5.54 36.33 44.98 10.21 

V II 09-08-86 9 15 290 116 48 478 
1.88 3.14 60.67 24.27 10.04 

p lI 14-05-87 12 33 109 184 o 338 
3.55 9.76 32.25 54.44 

p III 16-06-87 17 13 124 135 21 310 
5.48 4.19 40.00 43.55 6.77 

V I II 22-08-87 14 34 209 274 37 568 
2.46 5.99 36.80 48.24 6.51 

-------------------------------------------------------------
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C.·.tad;-·J 30 l.-?nso~ .s-r1c 0:>nt~-ado:; en la i i'teru.tura de la lobera El 
f:2s1to. (Los \··a.Jures ent1~e oart?ntes1s incluyen a los 
ñnirnale=: 1ndetet~m:::.nados). 

-- -- ·- ------ ------ --·- -------- ---·----------· -- ------ ---- --- --------- -------
FECH;i ~1/.; MSP, HE j e TOTAL FUEtHE 
---------------------------- ·-·---------- ------- ----------~---------

1 (1 mav al 
05 jun-76 bü 8alcomb et al., 

1978 

04-07--79 ~ 1 ...,..,. 39 37 o 205 Hur ioles . 1982 -· ..:_.,,:, 

28--0:2-8(1 _, 5 36 :.:o 10 23 79 Aurioles. 1982 
(4) (7i (47i ( 126) (131 

17-(14-84 14 110 :9 (1 (l 154 Morales, 1985 

1 S-04--84 13 185 ;59 o 15 253 
( 14) ( 1971 (41) 

:23-04-·84 16 197 :::.2 o 12 ::58 
( 17l <207) c:-.3> 

29-(14-84 15 '91 4ü o 64 311 
<19i <241) 150) 

:;::9-(14-·84 :.5(J A<;¡uavo et al., 
1985a 

(· l -t)5-·84 1 t) (1 loü 39 (; 31 240 Morales, 1985 
(11' ( 184) <45) 

111-(15-84 9 2 1 """.'") :-1 o ">= l89 ~'"' 
( 1 (J ¡ i 141) . 36) 

1 )5-(•5-84 ~ 100 ;::_7 (> 24 156 
(4) \ 118} <c-2l 

2ü-(:5-84 1(1 2 148 :23 2 60 245 
( 1-3i ( 3) (196) (30) (3) 

22-05-84 6 o 105 35 59 206 
(8) ( 147) (49) (2) 

29-05-84 8 6 184 35 6 24 263 
(9) (7) (202) (38) (7i 



-104-

Cuadro 30. con ti nuac ion 

----------------------------------------------------------------
FECHA MA MSA HE J e TOTAL FUENTE 
-------------------------------------------------~-------------

09-06-84 8 138 29 14 37 227 11orales, 1985 
(10) (165) (34) (17) 

18-06-84 8 o 120 40 20 19 207 . 
(9) ( 132> (44) (22) 

20-06-84 8 o 93 32 29 47 209 
(10) (120) (42> (37) 

25-06-84 8 o 134 41 39 73 295 
(11) ( 178) (54) (52l 

01-07-84 8 194 56 34 15 308 
(204) (59) (36) 

14-07-84 11 280 58 39 71 460 
(13) (3::;1) (69) (46) 

16-07-84 11 o 31 (l 48 34 39 442 
(12) (3<10) (53> (37J 

17-07-84 9 ::.17 59 :::.9 42 467 
( 1 (l) C.0.481 i65) (43) 

22-07-84 10 o 268 49 35 54 416 
<11> (3(18) (57) (4(1) 

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



Cuadro JI Promedio del número de lobos marinos en las estaciones del año y 
en ld temporada reproductivo pira ln lohera dcJ Islote El Rosita 
(llE:~tA = proporción del ,'/º de 'iembt·as por el de machos adultos; 
llE:C = prop 01rci.bn riel ~íº de hc·mbras por Pl de críos; n ~ Nº ele 
datos. Para los números d" 1.1 fu~nte ver material y método) . 

..------- --
H. A. lt. SA. Hf.. J. c. TOTAL HE:HA Hi:C n -x 14 1 153.SO 35.00 o 20:J. 50 10.96 2 

s o o 61.52 B.49 70.00 4.39 

x 11.50 7 .63 174.38 '>4.IJ fJ. 38 248.00 20.47 8. 17 B 

s 5.26 11.bl 46,65 )'\, 16 ) .06 58. 78 16.24 23.10 

X 9.57 3.00 140. 71 5J.14 u .. 111 222. 57 16.43 20,11 7 

s 3,87 S.10 34. 78 3ú.64 1l.9~ 54,00 '.·. 77 25.0lt 

PROMEDIO 11.00 4.94 150.06 ',1,47 ú.82 222.24 17 

F.STACIONA~_.. __ 4_ .• _6_,_ __ s _. 7_1 _,__._· J_._70_~_4_2_.2_3__.._10_._''-º~~s_s_.s_· º_.._ _ _,__ 

10,88 4,50 255.25 82,Ü".) 43. 7':1 396. J& 24.liO 6.02 

s 3. 52 11.1 ~ 86,55 72.48 8. 21 119.04 7 .09 2.35 

~ ¡¡ 9 30.50 26b .00 04 ,()(• 46. 50 43ú.OO 29.56 5. 71 

é1 o o 21.92 13.94 1.s. 2-, 2.12 59.40 3. 77 0.47 
:> 

111 
14 34 209 i.74 37 508 lt..93 5.65 

PROMEDIO x 10.8.! 11.91 ~1 53.00 09.BJ 4. ,úl. 419. IA 11 

ESTACIONAL S 3,22 11 .2c u .. 77 ¡.1¿._9 7. Jl 113.84 

-
X 

s 

I~ Il X 4 7 !19 4' 80 2'"lS 29, 7~ 1.49 1 

~ 
x J s 

lll 

PROMEDIO IX 11" 4S 8[l 255 r 1 1 1 
ESTACIONAL._ _ __,.__ __ _.__ __ _. ___ __, ___ -''---·-'----.1.L __ _. ___ .J..--1. 

x 
s 
X 3 9 99 74 68 2S3 33.GO 1.46 1 

III l 4 7 47 26 13 97 11. 75 3.62 1 

PRO.'IEDIO j¡ 3.SO 8.00 73.00 SQ,{.,J 1.0.so 175.00 
110.31 ESTAC!ONAL~~--º-·7_1_.__ __ 1._4_1_,__3_6_._11__,.___3_J._"_4_.__38_._B_9_.. ___ ..__ ...... __ ,____¡ 

PlUlKEDID X 
EN lA 5 

TEKPORAM 

}u.69 

4.01 

8.19 198.58 

13,28 74.59 

73. 19 

67 .40 

20.69 313.58 

19.56 124.31 
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7'3<'t~ 

' --l 

J 
1 ..., 
1 

~ 

~ -, 

JI 111 11 III 11 111 u lll 

PRIMAVERA VERANO aro~o INVIERNO 

n• 17 n• 11 n• 1 n• 2 

;¡. 222.24 x• 419.18 X• 255 x• 175.00 

S• 55.80 s= 113.84 S• 110. 31 

Figura 16 Fluctuación poblacional a la largo del año y su promedio 
estacional en la lobera del Islote El Rasito, Golfo de -
California. 
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5.3.9 Isla San Esteban 

Fue vis1stada en los meses de mavo y aqosto de 1985~ 
feorer·a, ma~·o. Julio y agosto de 1986, mavo, ju11io y agosto de 
1987~ y ener·o v aor·1I de 1988. 

Localización de los anímales 

En tod~S las vis1t~~ f"eali=adas a la isla se encontraron 
lobos marinos en sus costas <Figura 171. Se registraron áreas más 
densas y áreas con animales solitarios o formando pequeNos grupos 
de varios animales. En la temporada reproductiva L~s agrupaciones 
más grandes se lccalízaron en las costas sur. norte y noreste de 
la isla. En la punta del extremo suroeste es evidente una eHtensa 
play? de gt,ijat·tos sobre la cual se localizo una imaortante Area 
de sol teros. Para una desct'locion m?s detallada d·? la lobera, se 
presenta en el Cuciar·o 32 un censo t-eal1zc(do el 23 di~ agosto de 
1987 en el quG se SGNalan las díieren~es localidaoas de las costas 
da San Esteban se inforina~ los ani1nales contad~s en és~as: la 
costa st1r t1.•vo apr-0:<1madan1ente el :9.86% del total: en esta los 
lobo3 marinos forrnab.~n peauehos gt"'upos separ~ados (~nos de otros. 
En yeneral, lo~ an1mdlt...,s no tu1:?1-.c.n abundante;:; y en algunas 
temooi-~das dE .. l ~f·.:i no 1u~"t·ar, cb~ erv..,•dt:1s.. L~J play.i. o barra de 
t)Ui j,:u·t'OS en e~ t:::t:1',•mo SL11'1_:;:.st..-:, ayr..Jp1.:, a 5 ...... '. i: de~ total, de los 
cdalcs el ~14 .. t: li .. tuc·r 011 fflt:\1 ... ::·p_J•__; ,idultCJ=> v subadultos, y P-1 29.96 'l. 
fue1•c1l JuvEni lt-s .. E~.t.~ loc~:d 1dad y tic-? a.cu0rdc:. a. las demás visitas 
r·:ue i::e rec:\i;.:.".<•1·01, a L~ :.si,:. se C<:tt',JL-rp1·1za 001"' ser una gran zona 
je :.ni t.ern~.) .:-i-Jn mcH:hc•::: ~ .. uhc.1.iJ:..ltos \ ·:tdultcE-.:. y juvE~n1les .. En la 
cDst..i Jes1,e ~,.· .. e1 :on·'"ró el ·:--:-.. 5 'l.. de) total .. Los an1mt..~les estaban 
O'..SDt:·1-.sos y ·f,p·m.:-oMn per.JtP.?ff•J<:· qt·upos ¿:.,1sl=.ldo~-;. unu de otro. El e:{
~r'e~•J noroest.~ ~~r~tJDO al 1 .. ·; % y fue la lo~al1dad con menes ani
':"1alE:.:.. La .::ost.J -,¡:.1't:L: -¿uc l.:i. c!e i<10/C1· ~moo1·tar1c:1a oar su alto 
riltmera de 311¡m~JE-s, :-:: . .' .• 2 ·1.~ y pl1rquE E.'n ello. se encontrO el mayor 
númei·c de ct~ios, 426 de 1as 858 1~e91~·tt~ados en dicho censo, la que 
r·¿.o:·f:~1?ntB el 49 .. 7 %. T¿\mD1 ~n ~-:e encontt"ó una zona de sol teros 
·::lll2 ocupat1a uri¿"l e··ter.sa nl~·,/:1 oe gr".:.:\Va y arene. Al respecto~ el 
dja ~7 de Jul10 Je :986. en dl~ha co~ta not'te, se obser·varon dos 
1uven1les con rn~r~c3s de olAst1co color r·oJG. Este mismo dla se 
registró un crío 31bino de la tempor3d~, con un mes o mes y medio 
de nacido. En la visita J2l 14 de mayo de 1987 a esta misma 
costa. se ob5erv) a dos juveniles con marcas de pl~stico, uno de 
color rojo y otro de amarillo. En la costa este, en la playa en 
que se localiza al faro. se encontró al 6.59% del total de lobos 
marinos agr~upados sobre guiJarros blancos. 

Censos del presente trabajo 

Un total de nueve censos fueron realizados en el periodo 
de tiempo que dw ó este trabaJo. Los meses en que se llevaron a 
cabo los conteos son mayo y agosto de 1985, febrero, mayo, julio 
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v agosto de 1986. y mayo y agosto de 1987 <Cuadro 33>. No 
obstante, las condiciones ambientales <número 4 en la escala de 
Beautortl, asi como las fuertes corrientes marinas en las 
inmed1caciones de la isla, dificultaron las navegaciones para los 
conteos. Se realiz<1ron censos parciales en el mes de agosto de 
1985 (costa sur> y en los meses de mayo (costas sur, suroeste y 
oeste>, julio <extremo nornoreste y costas norte y nornoroeste) y 
agosto (costas oeste, norte, este y extremo noreste) de 1986. En 
noviembre de 1985 las malas condiciones del mar impidieron reali
zar cualquier intento de navegación y censado de las loberas. 

Valores ajustados de nuestros datos 

En el Cuadro 34 se presentan los valores ajustados de 
nuest1·os censos. El censo indiferenciado del 6 de mayo de 1985, 
con 2399 animales, fue repartido entre las diferentes categorias 
de lobos marinos con base en sus proporciones obtenidas en el 
censo del 14 de mayo de 1987; sin embargo, existe una diferencia 
entre ambos totales mayor al 23 l., por lo que las estimaciones 
del n~mero de animales por categorla para mayo de 1985, no se 
consideran en los tratamientos siguientes. Este ajuste solo se 
presenta con el f ln de corroborarlo con censos futuros en fechas 
seme.jantes y en la misma hora. Los censos parciales del 15 de 
agosto de 1985 y 10 de agosto de 1986 son complementarios; el 
primero se re<ilizó en la costa sur de la isla con 771 animales, y 
el segundo en toda la costa, excepto en la parte sur, con 3349 
animales. El total estimado para mediados del mes de agosto de 
estos af'los es. por lo menos. de 4120 lobos marinos. El censo par
cial realizado en julio de 1986 cubre más de 2/4 partes de la 
costa insular con un total parcial de 2322 individuos. Esto es el 
61.7 l. del promedio de 3765 <1nimales obtenido a partir de los 
r-ensos de Aurioles ( 1982) y Le Boeuf et al. ( 1983). Muy posible
mente el numero total de animales p<1ra la primera quincena de mayo 
este alrededo1· del promedio sef'lalado. El numero de animales por 
categoria fue obtenido con base en las proporciones encontradas 
en el censo de Aurioles (op. cit.> en julio de 1979. Estos valo
res estimados si se consideran en los tratamientos siguientes 
para completar la poca información que se tiene de la lobera. 

Censos encontrados en la literatura 

En el Cuadro 35 se muestran los censos que se encontraron 
en la literatura. El primer data lo dan Orr et al. (1970) quienes 
el 24 de abril de 1966 contaron 151 animales, de los cuales 125 
eran machos adultos y 26 se repartian entre hembras e inmaduros. 
Wells et al. Cl981> realizaron el 23 de marzo de 1979 un censo 
parcial, sólo la costa sur. Otros datos sobre la población los 
dan Aurioles (1982>, Le Boeuf et al. <19831, Aurioles et al. 
(19831 y Aguayo et al. <1985a). 
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Fluctuación de las categorias de animales 

Fluctuación poblacional estacional 

Se observa en el Cuadro 36 que se cuenta c:on 1nformaciOn 
sólo para primavera, verano, y para mediados y finales de invier
no. El numero de lobos marinos aumenta de primavera a •1erano 
<3142 ± 861 a 4051 ~ 408> y disminuye en invierno <2254 ~ 19> 
(ver Figura 18>. Un incremento en el número de machos adultos se 
observa de primavera a vere_no (de 189 :!: 90 a 205 :t 71); el minimo 
se presenta en invierno <26 :!: 15). Los machos subadultos presentan 
una fluctuación similar a lo de los machos adltos, el ma~imo (244 
;!:. 80> se ve en verano y el mínimo C113 ± 62) en invierno. Las 
hembr~as durante las tres estaciones del afta son la categorJa con 
mayor numero de animales, aumentan de primavera a verano <de 1627 
~ 539 a 2125 ;!:. 256> y disminuyen en invierno <1121 :t 226). Los 
juveniles, al contrario de las otras categorias, disminuyen de 
primavera (676 ;!; 369) hasta onvierno C533 ;!; 87). Los críos e_umen
tan de primavera a verano (1je 465 ;t 415 a 834 ;!:. 76) y disminuyen 
en invierno (463 + 247). 

Fluctuación poblacional durante la teinporada reproductiva 

El número promedio de lobos marinos en la temporada es de 
3708 ~ 696.. A finales de verano se observa el nü.mero mt!ximo 
<4554) y el minimo <2773 ;!:. 528) a mediados de verano <Cuadro 36>. 
Los machos adultos tienen un promedio de 213 ::!; 67 animales, con 
un valor máximo 1306) a finales de primavera y el minimo (134) a 
medi.?dos de verano. El promedio de los mcu:hos subadul tos es de 
249 ;!:. 85 animales; el máximo <311 ± 59> esta a mediados de prima
vera, y el minimo <138) a finales de la misma estación. Las hem
bras son la categoria con mayor númet'o de animales en la tempora
da, tienen un promedio de 1945 ~ 420 individuos, con su maximo 
<2447) a mediados de verano y el mlnimo <1356 ;t 258) a mediados 
de pt'imavera. Los ,iuveniles tienen un promedio de 692 ±. 358 ani
males, con un máximo < 1201) a finales de verano y un minimo (382 
::!;. 46) a principios de la misma estación. Los crios presentan un 
promedio de 620 :!; 379 animales; sin embargo, si no se considera 
el valor de mediados de primavera <15 ± 3) se ouede indicar que 
un promedio más real es de 821 ;!:. 76 animales. El mai:imo de crios 
se observa a princ1p1os de verano <878 ;!; ll. 

El promedio de la proporción de hembras por macho adulto 
es de 9 :!; 4 con una variación de 7 a 18 de finales de primavera a 
mediados de verano. La proporción de hembras por crlo tiene un 
promedio de 25 ± 41 debido a los 13 crics estimados para el 6 de 
mayo de 1985 y a los 17 obsewvados el 14 de mayo de 1987. Un 
valor real de la proporción es de 3 ± 1 al no considerar el pro
medio de la proporción a mediados de primavera. 
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~ Areas reproductivas 

11111 Areas de solteros As 
Lp Loberas principales 
f Faro 
Areas de actividad humana 

Figura 17 Localizaci6n de Isla San Esteban en la Región de las Grandes 
Islas, Golfo de California, y ubicaci6n de sus loberasprin
cipales (detalle tomado de Gobernación/UNAM, 1988) 
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Cuadro 32 Censo diferenciado en Isla San Esteban durante el dia 
23 de agosto de 1987. <terr = numero de territorios). 

-----------------------------·---------------------------------
Localidad Hora MA <terrl MSA HE J c Total 
--------~----------------~-----------------------------------

Extremo NO 06:30-08:11 6 (6) 3 25 17 26 77 

Costa oeste 08:12-08:30 33 (27) 59 531 354 92 1069 

Barra de - 33 (-) 95 35 71 3 237 
guijarros 

Costa sur 08:31-10:07 59 (45) 61 599 369 272 1360 

Costa NE 10:08-11:08 10 (7) 29 95 127 39 300 
(cercano al 
faro> 

Costa norte 11: 09-12: 26 65 (55) 28 729 263 426 1511 

-------------------------------~---------
totales 206 (140) 275 2014 1201 858 4554 



-112-

Cuadro 33 Censos de lobos marinos realizados en Isla San 
Esteban durante el presente trabajo. 

-------------------------------------------------------------
FECHA HORA MA MSA HE J e TOTAL 
---------------------------------------------------------------
06-05-85 0845-1135 2399 

15-08-85 1000-1040 23 231 426 91 771* 

19-02-86 1145-1500 36 69 1208 560 272 122 2267 

06-05-86 1130-1215 31 25 365 144 o 565* 

17-07-86 1130-1330 87 19 1086 343 787 2322* 

10-08-86 0732 -- 111 73 1833 466 572 294 3349* 

14-05-87 0645-1220 204 353 1538 1034 17 3146 

16-06-87 1038-1700 306 138 2032 986 865 4327 

23-08-87 0630-1226 206 275 2014 1201 858 4554 

* censos parciales 
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Cuadro 34 Valor>±s ajust.;dos de los censos de la lobera San 
Esteban an el presente trabajo. <Los n0mcrcs con 
decimales so~ los porc~ntajes de cada categorial. 

------·-- - ---- - -- - - ----- -- ------ - - --- --·-·- -- - -·-----------------------------
ESTACION FECHA MI"\ t1SA HE J e TOTAL 

------ ----·-- .. - - --- - -- -- ------- - -------------------------------- ----------------

p I I 06-05-85 155 269 1173 789 13 2399 
6.46 11. 21 48.90 32.89 0.54 

V 11 15-08-85 2:5 231 426 91 771* a 
2.98 29.96 55.25 11. 80 

I 11 I 19-02-86 36 69 1280 594 288 2267 
1.59 3.04 56.46 26.20 12.70 

p II 06-05-86 31 25 365 144 o 565* 
5 .. ·~9 4.42 64.60 25.49 

V I 17-07-86 291J 162 1950 437 926 3765 b 
7.7() 4.30 51. 79 11. 61 24.59 

V I I 10-08-86 11 l 73 2021 514 630 3349* a 
3.31 2.18 60.35 15.35 18.81 

p II 14-05-87 204 353 1538 1034 17 3146 
6.48 11.22 48.89 32.87 0.54 

p II I 16-06-87 306 138 2032 986 865 4327 
7.07 3.19 46.96 22.79 19.99 

V II I 23-08-87 206 275 2014 1201 858 4554 
4.52 6.04 44.22 26.37 18.84 

a = V I l 10-15/08 134 304 2447 514 721 4120 
3 .. 25 7.38 59.39 12.48 17. 5<) 

* censos parciales 
a censos complementarios 
b el ·total corresponde al promedio de los valores de L~ Boeuf 

et al (1983) = 3961 y Aurioles (1982> = 3567. Las propor-
cienes de las categorias se estimaron con base a lo 
reportado por Aurioles <op. Cl t.). 



-114 -

Cuadr·o 35 Censos encontrados en la literatura de la lobera San 
Esteban. (Los valores entre paréntesis incluyen a los 
animales indeterminados). 

FECHA MA MSA HE J e TOTAL FUENTE 

27-04-66 151 Orr et al., 
1970 

23-03-79 750* Wells et al., 
1981 

17-04-79 92 52 1073 :;;.26 703 o 2246 Aurioles, 1982 

29 jun al 
1)8 j111-79 504 2044 z.25 820 268 3961 Le Boeuf et al, 

(541) <2192) (349) (879) 1983 

23-07-79 275 L53 1848 414 877 1) 3567 Aurioles, 1982 

16-02-80 15 154 948 464 628 31 2240 Aurioles et al., 
( 156) ("161) (471> (637) 1983 

08 al 21 
jun-81 295 2252 239 705 102 3593 Le Boeuf et al., 

(303) (2:::'0 18) (246) (726) 1983 

29-04-84 520 Agua yo et al., 
19B5a 

* solo costa sur 



Cuadro 36 Promedio del número de lobos mar irws en las estaciones del ailo 
en la temporada reproductivo para la lobera de Isla S. Esteban -
(llE:MA = proporción del Nº de hembras por el de machos adultos; 
HE:C = proporción del Nº de hembras por el de crios; n = tlº de 
datos~ u = sin consic!Prur los dalos dl' Le lloeuf t'L al., ll)tl l. 
Pnra los núrncrn.s en fw•n1e ver mal.erial y método~ -

PR0/1EOJO 189.250 lOJ,OOn 1626.80 ló7ó.~O 464,BO ! )g2.20 

FSTACIONA...__,__9_0_.3_J_,_1_J1_ •• _0_2_,,t_5_3_9~ Jf>t1.'J3 4JS.2tl_j~:60 

2020.00 J!ll.50 ll78.f.i0 r37M.Oo-Llh 2.J(}_l_2 
/¡~.9{1 1.41 1 718.60 0.27 

--
X 27S a 1)) d 

's 
~ 
¡:j 

JI 
¡31, 304 

,. 
Jll 

206 275 2014 

PRDflEOIO Lx~~:-·o_s_.oo_ª~-''_·4_._oo_'_...~2-1-25_._2_s_,__"1_9_._5º-'~R-JJ_._1_1_,__4º·-50-.5-º-L--~1 4 
f.STACJOllAL __ S 70.51 80.13 256.40 393.56 75. 7& 408.30 L_l_J 

l• 

~::.H-Lfn-~---ID 
PRO~ICDJO 1 X 1 1 
ESTACJO!IAL.~5-~--~---'---------'----'-----''---'---L-_..J_ 

x ----1 
s ----
;. 15 156 961 471 637 2240 64.07 l.51 1 

JJI X 36 69 1280 594 283 
' 2267 

35.56 4,4/; 1 

PROf1ru10 :X 25.50 112.50 1120.50 532.50 462.so 2253,50 

ESTACJOSAL....,___.__1_4.'--8-5_,._6"-!"'-. 5_2__,c.....;:Zc;2::.5•;.:5c.7_,__b::.<:c:;·..:9;..7 _,_..:2..:46::. • ..:7..:o...ll.-.:1:..:9:_.09:.:..._J_ _ _! __ .1___¡ 

PROHEDID X 
EN lA 5 

lEHPOMDA 

213.33 • 

66.67 

e• con n .. 6: 

i..an:w 

191.5.25 

420.12 

691.63 

358.05 

61?.SOc 3708.38 

378.59 696.43 

• .. rf!nultndo de censos parciales complementarios 

' 
1 
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Figura 18 Fluctuación poblacional a lo largo del año y su promedio 
estacional en la lobera de San Esteban, Golfo de Califo,r. 
nia. 
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5.3.10 Isla San Pedro Martir 

La isla fue vis1tada en las meses de mayQ, agosto y 
noviembre de 1985, febt•ero. maya, ju l ia y agosto de 1986 y junio 
v agosto de 1987. 

Localización de los animales 

Los lobos marinos fueron encontrados en toda la costa de 
la isla, principaln1ente en la parte noraeste 7 suroeste y sur. En 
la visita del mes de n1ayo de 1985 los animales se encnntraron en 
la costa SLtr, sL1roestey noi·oeste y pocos en la costa aste. Las 
~reas de las labe~'aG princ1pdles se muestran en la Figura 19. Los 
lobos marinos u.=upaban las angostas µiayas que se encuentran pe
gados a la base de los acantiladas. Las playas son de cantos ro
dados con grand">s rocas de desprendimiento. En temporada repro
ductiva, los animales ocupe•ban pli..!)'as rocosas, cuevas y se les 
veia sabre algunas grandes rocas. 

Censos del presente trabajo 

Se reali::aran nueve censas, uno por cada visita en los 
meses ya sel'1alados <Cucidro 37). El censo del 4 de mayo de 1985 
fue general; y el del 17 de julio de 1986 fue parcial cubriendo 
sólo las costas suroeste y oeste debido" las malas condiciones 
para la navegación. 

Valores ajustadas de nuestras datos 

En el Cuadro 38 se presentan las valores ajustados de 
nuestros censos. El censa general del 4 de mayo de 1985, con 812 
animales, fue repartido en las diferentes categorias de lobos ma
rinos con base en sus oroparciones obs'::!'rv~das en el censo del 6 
de mayo de 1986. Esta repartición se ·fundamento en la semajanza 
de las fechas y dal método de los conteos; ademas, los totales 
son relativamente semejantes y concuerdan en un aumento poblacio
nal conforme avanza la tefl'porada reproductiva. Por tanta, los 
valores estimados papa las diferentes categarias de animales 
durante el censo del dia 4 de mayo de 1985 se consideran muy cer
canos a la realidad. En los censos de agosto y noviembre de 1986, 
la repartición de los animales indeterminados fue entre las cate
gorias de hembras y juveniles, ya que en ambos censos los conteos 
de los machos y crics fueran confiables. Durante el censo de junio 
de 1987 el conteo de crlos fue difícil y se estimó necesario un 
incremento del 30 X a juicio del escrutador correspondiente. 

Censos encontrados en la literatura 

Los datas encontrados en la literatura se mL1estran en el 
Cuadro 39. El primer dato lo dan Orr et al. C1970) quienes canta-
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1·un r~l :_:3 r...H.: ::dJf1l c1t.• 1966 r¡1.'.l'5 de 27(H) an1melles de •'eimbos se>:as y 

t:od;;~ las edc1des"~ LJuch <1969) sertal"3 la actividad reoroductiv~ 
de Je. lobera e infor·m~ de su censo ···i:al izado entr·e los meses de 
1unin-Jul 10 d~ 1rt66 c.on 10~0 ¿¡nimal~s contados~ Otro:; investiga
dot·es que han 1~al1=ado conteos de IR lober·a de San PPdr·o M~rti1· 
son Eralcomb et al. \ 19/'8), que? reportan 1000 animalC?s entre el !<) 

de mayo y 5 de iunia de 1976; Aur1ole~ (19821, que contó 1444 
animales el ~: de julio de 1979; y Le Boeuf et al. (1983) que con
taron entre el 29 de Junio~ 8 de julio de 1979 un total de 1634 
anim<> les y 1692 entrf> el 8 y 21 de Junio de 1981. Tan sólo los 
censc1s dv estos dos últimos trabajos citados san diferenciados, 
los demas son yenerales. 

Fluctuación de las categorias de animales 

Fluctuación poblac1onal estacional 

En el Cuadro 40 se observa que se cuenta con información 
para mediados y finales de primavera, para toda la estación de 
verano, mediados de otono y finales de invierno. El total de ani
males presenta un sólo maximo en verano <1688 :!; 307) y un mlnimo 
en primavera <l234 ~ 4101 (ver Figura 201. Los machos adultos 
aumentan de nr1mavera <43 t 35) ~ verano en que alcanzan su m~ximo 
(61~91 y disminuyen paulatinamente hasta invierno 1231. Los ma
chos subadL1ltos tamh1ér1 p:~esPntan su má>:imo en verana (54 ~ 12> y 
disminuyen paulatinamente en otoho 1431 e invierno (211. Las hem
bras durantP todas las estaciones del a~o son la categoria con 
mayor número de an1mc:iles; aumentan de orimavQra <711 ± 247) a ve
rano 1864 :!; 1391 y al igual que las otras categorias disminuyen 
Pn otoNo <7901 v hasta su minimo en invierno 1696). Con los juve
niles es c.fi fr!t·ente, R 1_:;tos aumentan dr-;1 primavera a verana (de 245 
± 81 a 273 ~ 09), d1sn1inu~en en oto~o <74> v alcanzan su m~ximo 
en invierno C3~3)~ Los crlos comienzan a aumentar en primavera 
1331 :t 831 y alcan:an su maximo en verano 1427 ~ 1551: luego dis
minuyen paulat1nameflte en otot'lo 1422) y en invierno presentan su 
111inimo (175>. 

Fluctuación poblacional durante la temporada reproductiva 

El total de animales tiene un valor promedio de 1486 ± 409 
lobos m<;rinos en la temporada reproductiva. Esta lobera presenta 
su nOmRro m~M1mo (1574 ~ 166) a finales de primavera y el mlnimo 
(893 ;!: 115) a mediados de la misma estación CCuadro 40). Los ma
chos adultos tienen un promedio de 53 :!; 23; su má>:imo (841 se ve 
a finales de primavera y su mlnimo (23 .:!; 3) a mediados de la misma 
estación. Los machos subadultos tienen un promedio de 44 :!; 15; su 
máximo número 1631 se presenta a principios de verano y el mlnimo 
de 30 ;!: 4 a mod1ados de la pt'imavera. Las hembras son la categorla 
con mayor n~mero de animales. su promedio es de 805 ~ 213 indivi
duos; el mai:imo valot' C918 :!; 322) se ve a finales de primavera y 
el mlnimo (546 .:!; 70J a mediados de la misma estación; valores 
altos se observan también a principios y mediados de verano, 887 
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! 101 y 862 ! ~55 animales t·espect1vamente. Los Juveniles tienen 
un nümero pt·nmedio de ~61 ~ 87 anim~Jps; su mA~:1mo C420> est~ a 
finales de verano y el mlnimo 1195 ~ 921 a finales de la primave
ra. Los críos se encuentran en un número oromedio de 399 ± 139. 
Esta categorla com1en~a a re~istrarse a finales de la primavera y 
se observa un incremento má:{imo a finales de vet·ano con 523 ani
males. 

La proporc10n del número de hembras por el de machos 
adultos tiene un valor promedio en la temporada de 16 ! 6; este 
valor varia de 24 a 8 de mediados a finales de primavera. La pro
porción de hembras por cr!os en la temporada tiene un valor pro
medio de 2 ~ 1. 
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-~¡! l 

~T;~ 
Lp 

Figura 19 Localización de Isla San Pedro Mártir en la Región de 
las Grandes Islas, Golfo de California, y ubicación,de 
sus principales loberas (detalle tomado de la Dir. GPal. 
de Oceanografía de la Sría. de Marina). 
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Cuadro 37 Censos de lobos marinos realizados en Isla San Pedro 
MArtir durante el presente trabajo. 

---------- --·-------------·-------------------------------------
FECHA HORA HA MSA HE J c TOTAL 
-------------------------------------------------------------

04-05-85 1600-1820 812 

09-08-85 0938-1139 55 66 616 194 322 122 1375 

17-11-85 0800-1020 32 43 554 52 296 384 1361 

20-02-86 0920-1120 23 21 696 333 175 1248 

06-05-86 070(1-0950 25 32 590 320 o 7 974 

17-07-86 1700- --- 15 6 129 48 45 243* 

10-08-86 1506-1715 5.3 43 937 296 648 138 2115 

16-06-87 0553-0655 84 34 690 260 299 1367 

23-08-87 1525-1800 62 43 822 420 523 1870 

* censo parcial, solo parte suroeste y oeste de la costa 
insular 
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Cuadro 38 Valores ajustados de los censos de la lobera San 
Pedro Mártir en el presente trabajo. <Los números 
con decimales son los porcentajes de cada categorial. 

---·----------------------------------------------------------
ESTACION FECHA 1'1A MSA HE J e TOTAL 
--·-----------------------------------------------------------
p I I 04/05/85 21 27 496 268 o 812 

2.59 3.33 61.08 33.00 

V I ! 09/08/85 55 66 682 215 357 1375 
4.00 4.80 49.60 15.64 25.96 

o Il 17/11/85 :>;'> 43 790 74 422 1361 
2.35 3. 16 58.05 5.44 31. 01 

l II I 20/02/86 23 21 696 333 175 1248 
1.84 1.68 55.77 26.68 14.02 

p II 06/05/86 25 32 595 322 o 974 
2.57 3.29 61.09 33.06 

V I 17/07/86 15 6 129 48 45 243* 
6.17 2.47 53.09 19.75 !8.52 

V I I 10/08/86 53 43 1042 329 648 2115 
2.51 2.03 49.27 15.56 30.64 

p III 16/06/87 84 34 690 260 389 1457 
5.77 2.33 47.36 17.84 26.70 

V III 23/08/87 62 43 822 420 523 1870 
3.32 2.30 43.96 22.46 27.97 

* censo parcial, solo parte suroeste y oeste de l ¿¡ costa 
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Cuadro 39 Censos encontrados en la literatura de la lobera de 
San Pedro Hartir. <Los valores entre paréntesis 
incluyen a los animales indeterminados), 

FECHA HA MSA HE J e TOTAL FUENTE 

25-04--66 - +2700 Orr et al., 197 

15 jun al 
05 jul-66 1050 Lluch, 1969 

10 may al 
05 jun-76 1000 Balcomb et al., 

1978 

02-07-79 74 63 815 226 266 o 1444 Aurioles, 1982 

29 jun al 
08 jul-79 150 903 167 321 93 1634 Le Boeu-f et al., 

(159) (958) ( 177) (340) 1983 

08 al 21 
jun-81 134 1061 120 252 125 1692 

(145) <1145) ( 130) <272) 



Cuadro 40 Promedio del número de lobos marinos en las estaciones del año y 
en la temporada reproductiva para la lobera ele Isla S. P. Mártir 
(HE:MA = proporción del ~¡º ele hembras por el de machos <l<lultos; 
HE:C = proporcicón del N" <le hembr;is por el de críos; n ~ Nº ele 
datos~ a :=:: sin con~,ider<1r los d:.1tu:-> de L(~ i~oc11f f~l al.., I')H3; e=.:: 
no se considPran ias iecha.s cun valor de O. P<iralo~-númcrn!; !!ll 

fuente ver rnater i al y rnét.odo). 

i" 
< 
eí !I 

~ 
x 
s 

o.. !II 

PROMEDIO 

ESTACIONA 

-X 

s 
x 
< 

Ill X 

PROMEDIO 
X 

ESTACIONA 5 

i~-A-.-r,I. 
~·· 

llé. J. 

·--
23.00 29.50 545. 50 295.00 

2.83 3. 54 70.00 38.18 

84 o 34 ll ?17.50 19S,00 

321. 73 91.92 

43.33n 31.00a 710.50 2115.00 

35.28 3.61 246. 73 81.1·6 

74 o 63 n 1386.50 201.50 

101.12 34.65 

54.00 54.50 862.00 272.00 

1.41 16.26 254.56 B0.61 

62 43 822 /;20 

61.00n 

9.49 l 2. 47 139.47 99.41 

c. 

·---· 
o 

330. so 
82. 7J 

330.50c 

~2. 73 

303.00 

52.33 

502.50 

2n5. 77 

523 

426.80 

155.28 

TUTAL 

---
893.00 

114.55 

1574.00 

166.17 

1233. 75 

/~10.36 

1539.00 

134.35 

1745.00 

232. 26 

1870 

1687 .60 

306.54 

HE:HA \-l~;c, FUENTE 
-~ 

,_ ---,__ ----
23. 71 

o. 13 

8.21u 2.84 1,3 

1.50 

11.0ln 2.9'4 2 2.3 

0.17 

16.03 l. 76 2 1 

5. 13 0,.21 

13.26 1.57 1 1 

-53-.-7-5nJ863-.0-0-]V3-.-1.o-

-~--- ---~----<~---'----'---'---' y--T 
s 

o II 

~ 
X 32 43 790 74 422 1361 24.69 1.87 1 1 

lII x 
s 

PROMEDIO~ X 32 43 1790 
74 422 1361 [J ESTACIONA 

~ 

o s ---- ·---- -----------C::"-¡¡¡ II X 

~ s -- - -III 23 21 696 333 175 1248 30.26 3.98 1 1 

PROMEDIO j X 23 21 1696 333 175 11248 

1 1 ESTACIONA 

PROHED 10 x 53.43" 44.00n 805.00 260. 78 399.29c 11,as.89 

T~~PO~DA S 
23.43 15.17 213.16 87.49 139.37 409.08 
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~ ~-t-~--..~-ll~.---ll-I~r~-¡--,,..---Il~.,.--Il-l--1r~l~....,...~II~.,--Il-I~l~~--.--l-X~-.-~ 
PRIMAVERA VERANO aro.qo INVIERNO 
n•4 n•S n•l n•l 

X• 1233.75 X• 1687.60 X• 1361 X• 1248 

S• 410.36 

Figura 20 Fluctuaci6n poblacional a lo largo del año y su promedio 
estacional en la lobera de San Pedro Mártir, Golfo de 
California. 
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5.3.11 Isla San Pedro Nolasco 

Se visito en los meses de mayo, julio y agosto de 1986 y 
en mayo y agosto de 1987. 

Localización de los animales 

Los lobos marinos en esta isla se localizaron casi en toda 
su costa (Figura 21). Durante la visita que se realizo el 5 de 
mayo de 1986, entre las 13:10 y las 15:12 hrs se efectuó un censo 
registrandose animales principalmente en las costas oeste, 
noreste y parte norte de la isla; los lobos marinos se encontra
ron agrupados y distribuidos casi de manera uniforme en dichas 
costas. El censos del 24 de agosto de 1987 entre las 07:19 y 
09:30 hrs los animales estaban repartidos como se muestra en el 
Cuadro 41. La costa oeste, este y la parte norte de la isla, son 
las areas de importancia para los lobos marinos. 

Censos del presente trabajo 

Esta isla fue censada en cinco ocasiones, un conteo por 
cada mes de visita. Los resultados de nuestros conteos se mues
tran en el Cuadro 42; todos fueron diferenciados. 

Valores ajustados de nuestros datos 

En el censo del 5 de mayo de 1986 los animales indetermi
nados fueron repartidos proporcionalmente entre las categorlas de 
hembras y juveniles <Cuadro 43) a causa de que los conteos de las 
otras categorlas fueron confiables, de acuerdo con los escrutado
res correspondientes. 

Censos encontrados en la literatura 

Los censos encontrados en la literatura se presentan en el 
Cuadro 44. Los numeras ent1·e paréntesis son los valores ajustados 
de cada una de las categorlas después de haber repartido a los 
animales indeterminados de acuerdo a las proporciones que las ca
tegorias guardan entre si. El primer dato es de Lluch <1969> 
quien contó en los meses de junio y julio de 1966 un total de 850 
animales, sel'lal6 ademas actividad reproductiva en la lobera. Un 
censo general lo dan Balcomb et al. <1978> quienes reportan 500 
animales en los meses de mayo y junio de 1976. Otros censos co
rresponden a Aurioles <1982> y Le Boeuf et al. <1983). Maravilla 
<1986) realizo 10 censos entre los al'lo de 1979 y 1985, sin embargo 
no da a conocer los resultados en su trabajo. 
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Fluctuación de las categorias de animales 

Fluctuación poblacional estacional 

Tan sólo se cuenta con información para las estaciones de 
primavera y verano <CLtadro 45). El número de lobos marinos se 
incrementa de primavera a verano lde 815 ;t. 265 a 880 :.!: 73) (ver 
Figura 22). Los machos adultos, subadultos y hembras, presentan 
fluctuaciones semejantes: disminuyen de primavera a verano lde 40 
:!:. 15 a 33 :.!: 9, de 50 ± 29 a 31 ;t. 11 y de 404 :.!: 222 a 340 :!:. 90 
animales respectivamente). Los juveniles se mantienen, aparente
mente, en el mismo numero en ambas estaciones <218 .! 97 y 218 :!:. 
86, respectivamente). Los crios se incrementan de primavera a 
verano lde 106 :.!: 138 a 255 :t. 74). 

Fluctuación poblacional durante la temporada reproductiva 

La lobera presenta un promedio poblacional de 840 ± 182 
animales; el ma>:imo valor (1126) se observa a finales de primave
ra y el minimo (596 ~ 41l a mediados de la misma estación <Cuadro 
45l. El promedio de machos adultos durante la temporada es de 33 
~ 10; esta categorla tiene su numero maximo (38 :t. 13) a principios 
de verano y el mlnimo 127> a finales de verano; sin embargo, es 
posible encontrar un nOmero menor de machos Chasta 18 individuos) 
a medía.dos de pr1rnave1-a si consideramos las des;viaciOn estandar 
del promedio de este pe•·ic•Lio (34 !. 16). El p1·omedio de machos 
SL1badultos es de 38 :; 23; o;u variación en la temporada presenta 
un valor ma~imo 152 ~ 40) a mediados de primavera y uno mlnimo 
(15) ~ mediados d~ verano. Estas cbservaciones hechas en ambas 
cateqorias no consideran el per~lado de finales de pr~1m~vera, pu~s 
eNiste un sOlo data que reporta la literatura (censo de junio de 
19811 que incluye a Jos machos adultos y subadultos en una sOla 
cate9orla <machos). La cat~gorla con mayor nOmero de animales en 
la temporada es la de hembras; su promedio es de 362 ± 163 indi
viduos. El número ma::1mo 1710) se encuentra a finales de primave
ra y el mlnimo (197) a mediados de vercino. Los juveniles tienen 
un promedio de 229 ± 04 animales; su numero ma:<imo <340l se pre
senta a mediados de verano y el minimo (179 ± 721 a principios de 
ve1·ano. Los crios tienen un promedio de 233 ;t 84, ésto sin con
siderar los 2 crlos registrados el dia 13 de mayo de 1987 (ver 
Cuadro 43l. 

La proporción de hembras por machos adultos- en la 
temporada es de 12 :t 4; su variación es de 7 a 13 de mediados a 
finales de la misma estación respectivamente. La proporc:ion de 
hembras por crios tienen un valor promedio de 15 ;!; 39 que es 
debido a la alta proporción obtenida a mediados de primavera (56 
t 79l <ver Cuadro 45). La razón de ésto son los 2 crics del censo 
del 13 de mayo de 1987 <ver Cuadro 43l; por tanto un valor mas 
real, sin considerar mediados de primavera, es de 2 ;!; 2 hembras 
por Cl'ÍOS. 
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lttº ,,.. 

112° 

28° 
SAN PEDRO ~; 

NOL.ASco~-- -

('>-TORTUGA 

Lp Loberas principales (incluyendo las arcas reproductivas 
y areas de solteros) 

Figura 21 Localizaci6n de la Isla San Pedro Nolasco en la parte 
central del Golfo de California. 
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Cuadro 41 Distribución de los lobos marinos en la Isla 
San Pedro Nolasco durante el censos del dia 
24 de agosto de 1987. 

Localidad M.A. H.SA. HE. J. c. 

Costa oeste 11 19 171 82 117 

Costa este 16 21 193 129 222 

Totales 27 40 364 211 339 

TOTAL 

400 

581 

981 
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Cuadro 42 Censos de lobos marinos realizados en Isla San 
Pedro Nolasco durante el presente trabajo. 

-------------------------------------------------------------
FECHA HORA MA HSA HE J c I TOTAL 
-------------------------------------------------------------
05-05-86 1310-1512 45 ªº 256 178 o a 567 

18-07-86 0647-0910 28 31 317 263 144 o 783 

11-08-86 30 15 197 340 300 o 882 

13-05-87 1355-1525 23 23 222 355 2 o 625 

24-08-87 0719-0930 27 40 364 211 339 o 981 

-------------------------------------------------------------
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Cuadro 43 Valores ajustados de los censos de la lobera de San 
Pedro Nolasco en el presente trabajo. <Los numeras 
con decimales son los porcentajes de cada categoria>. 

ESTACION FECHA MA MSA HE J e TOTAL 

p lI 05-05-86 45 eo 261 t81 o 567 
7.94 14. 11 46.03 31.92 

V I 18-07-86 28 31 317 263 144 783 
3.58 3.96 40. 49 33 .. 59 18.39 

V 1I 11-08-86 30 15 197 340 300 882 
3.40 1. 70 22.34 38.55 34.01 

l
p II 13-05-87 23 23 222 355 2 625 

3.68 3.68 35.52 56.80 0.32 

V III 24-08-87 27 40 364 211 339 981 
2.75 4.08 37.10 21.51 34.56 

- - - ·--~------------------- -------------------------------------
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Cuadro 44 Censos encontrados en la literatura de la lobera de 
San Pedro Nolasco. <Los valores entre paréntesis 
incluyen a los animales indeterminados). 

FECHA MA MSA HE J e I TOTAL FUENTE 

15 jun al 
05 jul-66 850 Lluch, 1969 

may-jun-76 500 Balcomb et al., 
1978 

19-04-79 52 46 422 129 293 942 Aurioles, 1982 

08-07-79 46 37 419 135 246 23 906 
<47) (38) (430) 9138) !252l 

29 jun al 
08 jul-79 76 382 133 232 23 846 Le Boeuf et al., 

(78) (392) ( 137> (238) 1983 

08 al 21 
jun-81 82 696 201 125 22 1126 

(84) <710) <205) (127) 



Cuadro 4~, Promedio de1 número ele 1ohos mar inns en las estaciones del año y 
en la temporada reproductiva para la lob(!!"O de fsla S. P. Nolasco 
(HE:MA = proporc i.6n del Nº <le hemhras por el d., machos adultos; 
HE:C = proporcibn del Nº rle hembras por el de crias; n = Nº Je 
datos; " =sin cuni;idc:r:ll· los dalos de Le• llocuf el nl., 198'.l; 
Para los números de la fu"nte ver material y método): 

... '· .. SL tlL J. c. t 
1 "IOT!.L ilf:MA f\E:C, 111.-. rr 

X 52 46 422 129 2(.d l Y-'.:Z. ll. ¡~ 1,4l. 

< 

"" lI !.001 5%.00 w 
i 34.00 51.50 2111.50 2GíJ.OO '. 73 55.)0 

~ 15. 56 40. 3\ 27 .58 12~.04 u1I 41.0l 2.12 76.49 
g: lil 84 7lll :?W1 127 

11
1)6 5.5') 

PROtlEDlO x 40.U0.1 49.G7n 403. 75 ~~l 7. 50 105.SO 6l ).()) 

!:STAClONA 15.13 28.úS 221. 76 97 .GO \3il.40 2f-A.&ó 

J7. )Qa 34. ~,{)3 379.&7 179. )) 211. 33 Bl1~l.OO 10. 2f1a l.85 l ,2,3 

~ 
< 13.44 4.95 S7 .'.'>O 72,!16 5B. JJ 61.51 l. 54 0.30 

"" 
n 30 15 197 31+0 300 882 ó.57 O.óú ... ,.. 
Ill X 27 1.0 3(>4 211 339 %1 13.42 1.07 

PROMEDIO 33.00a 30, 75a 340.00 c\7 .BO 254.W 879.60 
YSTACIONAL ~ 9.f.'l 11. ll P.9.911 Bú.49 73.65 73.22 

~ ::. ITT 1 1 1 1 1 1111 1 

rR011En10 ¡x ¡ IJ 
ESTACIONAL,_s_,_c_ __ _, ___ _._ __ __,c.,_ __ .i_ __ _.. ___ .__.....L._-.J. 

l::.Jll l l l I ffíll I 
PROME.ll!O 1 x 1 1 
ESTACIONAL._~'-'---..1----'-----''---.l---...J----1---L-.....l---l 

PROMEDIO °i:" 

T~~PO~DA S 

33.33n 37,83a 361.50 

10.09 22.68 163.01 

228. 75 

83.92 

213.33c 039.50 

83. 98 181. 99 

e• no se considern el censo de ciayo de 1986 ni el de 1987. 
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" SSQ 

1 mt 1'11 f 1 1 1 
11 !! 11 Il l lI 111 

PRIHAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 
!l • 4 n • 3 
X • 815.00 x • 879.60 
s - 264.86 s - 73.22 

Figura 22 Fluctuaciónpoblacional a lo largo del año y su promedio 
estacional en la lobera de San Pedro Nolasco, Golfo de 
California. 
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5.3.12 Isla San Ignacio <Farallon> 

(acerca 
23>. 

Esta i~la no fue visitada durante el presente trabaJo 
de su situacion geogr•fica ver ~rea de estudio y figura 

Censas encontrados en la literatura y sus valores ajustados 

Los datos que se muestran en e1 Cuadra 46 corresponden a 
los resultados obtenidos por Lluch (1969>, Le Boeuf et al. <1983> 
y Aur1oles et al. (1983). Marevilla 11986) menciona ha.ber reali
zado 14 censos en un periodo de cinco afias desde 1981 hasta 1985, 
pero estos datos no ·=)on reportados t:n su trabajo .. De esta manera., 
se dispone de un total de 9 censos, todos diferenciados e>:cepto 
el censo general reportado por Lluch <1969). En el Cuadro 46 tam
bién se muestran, entre parentesis. los valores ajustados de las 
categorías de animales de los censos diferenciados. En todos los 
censos diferenciados, los animales indeterminados fueron reparti
dos entre las cinco categorías de lobos marinos de acuerdo a las 
proporciones que guardan entre el las. 

Fluctuación de las categorlas de animales 

Fluctuacion poblacional estacional 

En el Cuadro 47 se muestra los datos agrupados por esta
cion del al'1o. Se cuenta con informac:ion para toda la estación de 
p1·imavet·a. principlos de ve1·ano y otoho~ y para principios y 
finales de invierno. Se observa dos incrementos del nQmera total 
de animales, uno en verano (702) y otro en invierno <776 :!; 100); 
en otofio se encuentran el valor minimo (434) (ver Figura 24>. Los 
machos adultos tienen su ma::imo (54 ;:; 60) en primavera y disminu
yen paulatinamente hasta su mlnimo (61 en atona. Los machos 
subadultos tienen un mai:imo en invierno <153 .:!; 28) y uo minimo 
<22> en ver~no. Las hembras presentan dos ma~.<'.imos, uno en invier
no (330 :!:. 72) y otro en vet•ano <327l; el m'•mero minimo se observa 
en atona ! 142). Los .iuveni ies tienen un solo m.'.n:imo en invierno 
(134 :: 141 y el mlnimo (74) en verano. Los crlos presentan un 
valor m•ximo C252) en verano y decrecen paulatinamente hasta su 
mlnimo (119 :!:. 80) en primavera. 

Fluctuación poblacional durante la temporada reproductiva 

Se observa en el Cuadro 47 que de los cinco periodos de la 
temporada reproductiva, tan solo se cuenta con información para 
mediados y finales de primavera y principios de verano. Con este 
antecedente, se sabe que el promedio del total de animales durant~ 
la temporada es de 491 :!:. 181; el má>:imo valor <702> se ve a prin
cipios de verano. El promedio de machos adultos es de 22 ! 12; 
su má::imo <31 i se presenta a mediados de primavera y el mlnimo 
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(9) a finales d2 la misma estación. Los machos subadultos tienen 
un promedio da 42 ! 50 animales y al igual que los machos adultos 
su máximo (99l se presenta a mediados de primavera y su mlnimo 
(5) a finales de la misma estación. Las hembras como en las demás 
loberas de reproducción, es la categorla con el mayor numero de 
animales. Su promedio en la temporada es de 253 ± 74; su máximo 
(327l se presenta a principios de verano y su mlnimo <190 ;t 19> a 
finales de primavera. Los juveniles se encuentran en un promedio 
de 64 ± 20 con su mAximo valor <86> a mediados de primavera y 
~u minimo <47 ± 1) a finales de la misma estaciOn. Los crics 
tienen un numero promedio de 123 :t 88; se observa su numer:i 
minimo (59l a mediados de primavera y su mAximo (252) a 
principios de verano. 

La proporcion del numero de hembras par macha adulto tiene 
un valor promedio de 15 ~ 7 <considerando solo tres datos> con 
una variación de 10 a 23, de mediados a finales de primavera res
pectivamente. La proporcion de hembras por cric tiene un promedio 
de 3 :!: 2. 
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Figura 23 Localización del Farallón de San Ignacio en la costa 
oriental del Golfo de California. 
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Cuadro 46 Censo5 encontrados en la literatura de la lobera San 
I9ndc10, Fara! lón. (Los valores entre par~ntesis 
incluyen a los animales indeterminados). 

FECHA MSA HE J e TOTAL FUENTE 

19ó4 40 1-J Llucl1, 1969 

;:' l -·(•4- 7"/ 11 b ~.4 ;'~8 7'2 ,......,'"=" 50 B4:" . Aur1oles et al., ..:.. ......... 
(17::"-' ; ."o' e .. ~-~O'· t 7..,) (2:'.7' 1983 

·: l -( .·.·-Bt •l !'.)8 ·.' ... °) 
1- nü 35S 

1' ·: \ :;·:,) :, :, ) 1~6) (<;'4 l 

,)p ,; l 21 
1·:11· :·; ~ t·:· ¡~~ >,S ót1 81.) 7~-.. \.:., .. • Le Boeuf et al ... 

'~ 
~ ~ : '. .. ;18) \!35:• 1983 

1 · 
l-11 ... ·t;' ; ''l ~ l)2 135 11 434 Aul"ioles et al., 

j 
. .¡3¡ -; 42 ( l(,5) (138) 1983 

1 

:.-i~. 1 ~>-8 t -· 118 .'·l 7 l l ;) 128 81 '705 
('.;:4) \ ~ .::.:. ~ \ ~·7<;') ; 1 24) <1451 

l..')_,_-.: ·82 '26 143 :q s 12(• 99 141 847 
(3!) ( 172) \381 l Cl.44) (119) 

"2b-0•1· s:: 28 89 275 78 53 57 580 
c::.1 l C99) (305) (86) (59l 

l
;29-06-82 26 22 322 73 248 11 702 11 

'' 

(271 <327> C74l <252> 

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



Cuadro· 47 Promedio del número de lobos marinos en las·estaciones del año y 
en la tcmporadn reprorlucti VH para la lobera de r s 1 n s. r gnnc io F. 
(!r'E:~~A "-'- :~ro.1n:-r::/m d1..:l 'iº <le lv:i:::in1s por ,~1 de rnachn~-; üdnlto:->; 
HE:C. ;; pr~po~·.::1l~n d1~l ~;·.i de ht~¡;1brc1·:, por r::l de críos: n ~ ~:º ,ie 
datos. ~ira los n6meros de la fuente ver material y m~Lodo). 
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27 .so 152.50 330.00 
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132.00 776.00 

18. 38 100.41 

122. so 490. 75 
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12.11 1.30 

23.66 1.02 
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12.29 3.20 
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1 

1 1 
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a = sin considerar los datos de Le Boeuf rt al. (1983) 

-139-

ronJTf 

l,3 

---

2 

2 

2 



¡;; 
"' E e 
"' .. 

-140-

100 

e 
lT lll ¡¡ 111 11 ti! 11 JII 

PRHIAVERA \'f.RA~O <lfOÑO lh'VIERNO 

n• 4 11• 1 •• 1 n~ 2 

;¡. 52&.00 X• 702 ·- 4J4 i· 776.00 

S• 240,03 S•. !00,4! 

Figura 24 Fluctuación poblacional a· 10 largo del año y su promedio 
estacional en la lobera de San Ignacio Farallón, Golfo -
de California. 
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5.3.13 Isla Los Islotes 

Los Islotes fueron visitados en tres ocasiones. en los 
meses de agosto y noviembre de 1986 y mayo de 1987. 

Localización de los animales 

Los lobos marinos se localizaron principalmente en uno de 
los islotes, en el que se &ncuentra un faro (Figura 25l. En menor 
numero en se encontraron P.n la pequefia roca. Las principales áreas 
con lobos marinos de todas las categorias fueron encontradas en 
la parte central de las costas sur y nm·te, sobre areas rocosas. 
Las zonas de solteros se observa.ron ¡_;n la parte oeste de la costa 
sobre rocas planas y lisas. 

Censos del presente trabajo 

Los resultados de los censos realizados en esta isla se 
presentan en el Cuadro 48. El censo realizado en el mes de enero 
de 1987 fue obtenido por Gallo <com. pers.). De esta forma se 
cuenta con un censa por estación del aNo. 

Valores ajustados de nuestros datos 

En el Cuadro 49 se muestran los valores a.iL1stados y las 
proporciones de nuestros censos. Los anímales indeterminados del 
mes de enero de 1987 fueron t·eoartidos por partes iguales entre 
las c~tegorias de hembras y JUVeni le•; ya que los conteos de las 
otras• categorins fueron confi<1bles. 

Censos encontrados en la literatura 

En el Cuadro 50 se presentan los censos encontrados en 
la literatura. Los nQmeros entre paréntesis son los valores 
ajustados que se obtuvieron con la repartición de los animales 
indeterminados en las diferentes categorlas de acuerdo con las 
proporciones que guardan entre si. El primer dato lo informan Orr 
et al. ( 1970) ou ienes en junio de 1964 contaron 187 animales de 
los cuales 12 eran machos adultos incluyendo 3 dominantes, 2 eran 
machos subadultos y 173 incluian a las hembras y animales " inma
duros "; en octubre del mismo aNo, G. Tsegeletos <en Orr et al., 
op. cit.l observó aproximadamente 250 lobos marinos sin conocer 
la composición de la lobera; un censo mas fue efectuado por Orr 
et al. (op. cit.> en agosto de 1965 con apro~:imadamente 190 ani
males, reportando varios machos adultos, 4 adultos dominantes y 
150 individuos entre hembras y animales "inmaduros". En el al'1o de 
1978 el Dr. D. Aurioles G • inició estudios sistem•ticos en esta 
lobera, y se conoce que efectuo junto con sus colegas del Centro 
de Investigacion Biológica de Baja California Sur, 12 censos en 
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el ¿.f10 de 197>3, 17 en 1979, 7 en 1980, 13 en 1981 y 1 1.m 1982 
U4:ur1oles et al ... 1'i·83) .. lo que da un total df.:' 50 censos en cinco 
~Nos oue cuoren todos los meses df~l aNo. Dos censos mAs son 
reportados por Le Boeuf et al. 119831 en junio-julio de 1979 y 
Junio de 1981. Maravilla 11986) informa en su trabajo que desde 
junio de 1978 hasta febrero de 1985 efectuó 97 censos de esta 
población, sin embargo, no da a conocer los resultados de dichos 
conteos. 

Fluctuación de las categorias de animales 

Fluctuación poblacional estacional 

Se cuenta con información para cada estación del afta. El 
numero de lobos marinos en esta lobera alcanza su mAximo valor en 
invierno 1167 :!; 80> y su minimo en otol'lo < 147 :!; 30> <Cuadro 51 y 
Figura 26>. Los machos adultos tienen valores semejantes en pri
mavera y verano <11 :!; 3 y 11 :!; 5 respectivamente> este numero 
disminuye hasta su minimo en otoho 18 :!; 3) y se incrementa en in
vierno cuando se registra su mAximo 116 ~ 16>. Los machos sub
adul tos presentan su ma:<imo numero en invierno (67 :!; 50), 
disminuyen en otoho 152 :!; 22) hasta alcanzar su mlnimo en verano 
122 :!: 141. La hembras aumentan de primavera a verano cuando se 
registra su numero maximo 187 :!; 251, disminuyen en otol'lo (49 :!: 
21) hasta alcanzar su mlnimo en invierno (43 ~ 28>; el comporta
miento de esta categoria es inverso a lo que ocurre con los 
machos subadultos. Los juveniles aumentan de primavera 112 :!; 8) a 
verano cuando alcanzan su maximo 119 ! 11>, disminuyen en otol'lo 
( 15 :!: 9> y se mG1nt iene este número 1?n invierno ( 15 :!: 10). Los 
crios comienz,3n a incrementarse de primavera a verano, estación 
en que alcanzan su númer·::i mai:imo 127 :t B>, disminuyen a su mlnimo 
en otol'lo 123 "!; 11) y se incrementan ligeramente en invierno (25 "!;. 
19). 

Fluctuación poblacional durante la temporada reproductiva 

En la temporada el promedio total de animales es de 141 :!; 
47; el m~rnimo valor 1182 :!; 42) ocurre a mediados de verano y el 
minimo (83 ± 34) a finales de primavera (Cuadro 51). Los machos 
adultos tienen un valor promedio de 11 :!: 4 animales, con su maximo 
<12 ± 6) a mediados de verano y su minimo 19 ~ ll a principios 
de la misma estación. Los machos subadultos tienen un promedio 
de 20 :!: 12 animales; su número mayor <36 :!: 13) se presenta a 
finales de verano y el menor 112 :!: 8) a principios de la misma 
estación. Las hembras presentan un promedio de 74 :!;. 30 animales; 
su maximo número (106 :!:. 17> lo alcanza a mediados de verano y el 
mlnimo (45 :!; 25) a finales de primavera. Los juveniles tienen 
un valor promedio de 17 ± 11 con un maximo (34 :!: 33) a mediados 
de primavera y un mlnimo (10 ± 6) a finales de la misma estación. 
El promedio de"crlos es de 21 :!: 14 individuos. Comienzan a regis
trarse a mediados de primavera, sin embargo en estas fechas su 
número es mlnimo 12 :!:. 3). A finales de primavera el numero de 
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crios aumenta C~ ! SI y paulatinamente alcanza su m~ximo (32 ~ SI 
a principios de verano. 

La propo1·cion de hembras por· macho adulto durante la tem
porada tiene un valor promedio de B ~ 4 y varia de 11 a 5 de me
diados de verano a finales de primavera respectivamente. La 
proporción de hembras por cri.:C.s tiene un valor promedio de 6 ;!;. 11 
en la temporada reproductiv?.. 
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Figura 25 Lacnlizaci6n de Isla Las Islotes en la costa suroccidental 
del Golfa de California y ubicaci6n de sus loberas princi
pales (detalle tomado y m0dificmlo de Auric>les ~ .!!!_., 1979) 
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Cuadro 48 Censos de lobos marinos realizados en la lobera 
de Isla Los Islotes durante el presente trabajo. 

-------------------------------·----------------------------
FECHA HORA MA M.SP1 HE J e TOTAL 
------------------------------------------------------------
06-08-86 0918 22 30 112 45 28 o 237 

03-11-86 1720-1753 12 65 20 39 4 o 140 

10-01-87 1030--1130 58 29 74 75 36 272 

03-05-87 1630 8 18 77 28 o o 131 
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Cuadro 49 Valores ajustados de los censos de la lobera Los 
Islotes en el presente trabajo tlos números con 
decimales son los porcentajes de cada cate9orla>. 

---------------~--------------------------------------------
ESTACION FECHA M A H SA HE J c TOTAL 
-------------------------------------------------------------
V II 06-08-86 22 30 112 45 28 237 

9.28 12.66 47.26 18.99 11.81 

o I I 03-11-86 1:: 65 20 39 4 140 
8.57 46.43 14.29 27.86 2.86 

I I 10-01-87 58 29 92 18 75 272 
21.32 10.66 33.82 6.62 27.57 

p I I 03-05-87 8 18 77 28 o 131 
6.11 13.74 58.78 21.37 



Cuadro 50 CGnsos encontrados en la literatura de la lobera Los 
Islotes. (Los valores entr<? par:éntesis incluyen a los 
animales indeterminados). 

FECHA 

30-06-64 

04-10-64 

10-08-65 

04-06-78 

25-06-78 

23-07-78 

31-07-78 

18-08-78 

05-09-78 

24-09-78 

15-10-78 

26-10-78 

01-11-78 

19-11-78 

11-12-78 

13-01-79 

18-02-79 

11-03-79 

MSA HE 

12 

6 17 42 
(7) (20) (48) 

8 

6 8 

6 12 

107 
( 108) 

75 

122 

J 

6 
(7) 

18 

9 

16 
(124) (17) 

14 17 

8 28 

4 28 
(29) 

9 24 

6 ::.o 

7 38 

9 31 
(32) 

4 76 

6 38 

12 43 

6 48 

101 

78 

74 
(75) 

55 

58 

80 

51 
(53) 

82 

46 

78 

31 

17 

11 

8 

15 

10 

11 
( 12) 

16 

8 

10 

5 

e 

26 
(27) 

19 

13 

18 

19 

13 

21 

29 

37 
(38) 

17 

28 

21 

20 

11 

2 

3 

2 

5 

TOTAL FUENTE 

187 Orr et al., 197 

200-300 

+190 

82 Aurioles et al., 
1983 

186 

117 

172 

160 

149 

138 

109 

130 

164 

144 

195 

126 

164 

110 
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Cuéldro 50. cGntinuacion 

--------------------·---------------------------------------------
FECHA MA MSA HE J e TOTAL FUENTE 
·-------------~---------------------------------------------------

03-04-79 7 26 56 9 ~-, 
"-~ 14 1:!0 4 Aurioles et al., 

(8) <29) (62) ( 1 (>) <25) 1983 

13-05-79 11 25 39 27 4~. 145 

30-0~5-79 7 16 59 11 94 

03-06-79 15 12 17 10 2 56 

17-(16-79 12 1 o 85 15 20 142 

29-06-79 9 12 67 5 30 123 

29 jun al 
08 jul-79 88 4 28 1 :::.s Le Boeuf et al., 

1983 

03-•)7·- 79 8 8 74 32 ~~ 
·~·.J 157 Aurioles c:t al., 

1983 

l(l-07-79 f:j 4 -¡ 1 27 39 8 157 
(75) (29) (41) 

04-08--79 ' ,, 8 :¡ .14 :.3 31 198 ·~ 

11-0<:i-79 1.::. 1(19 17 37 209 

08-09-79 19 25 119 15 27 205 

30-09-79 11 :;!°.2 ·1-1 16 21 9 130 
( 12) C::L\) C44i ( 17) (23) 

28-10-79 5 39 25 8 35 4 116 
(41) (26) (36) 

16-12-79 14 1 ºº 39 18 30 201 

22-01-80 12 79 36 19 11 157 

30-05-80 14 17 35 16 (l 82 

23-08-80 6 35 54 26 38 159 
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Cuadro 50, cClntinua.ciOn 
----------------· ----- -- - - ----- ---- -·--· ------- -------- - -------- ------- --------
FECHA MA MSA HE J e I TOTAL FUENTE 
----------------------------------------------------------------
70-09-80 9 57 71 12 13 162 Aurioles et al., 

1983 
18-lü-80 5 76 50 13 30 174 

01-11-80 8 38 21 22 19 22 130 
(10) (46) <25) (26) (23) 

01-12-80 12 62 15 6 25 8 128 
( 13) (66) <16) <27) 

18-01-81 13 88 19 13 20 35 188 
<16) ( 11)8) (23) (16) (25) 

05-02-81 17 52 22 29 16 40 176 
C22l C67l (28) (38) (21) 

22-02-81 4 ~~ 
<--<- 11 3 9 4 53 

(24) C12l (10) 

13-03-81 8 47 15 18 1 (1 98 

28-03-81 14 64 53 8 14 7 160 
(1:';) C67> (55) C15l 

05-04-81 15 51 66 11 13 25 181 
( 17) (59) (77) <13) ( 15) 

15-04-81 9 22 30 11 25 7 104 
( 10) (23) (32) <12) <27) 

14-05-81 11 14 58 4 5 92 

08 al 21 
jun-81 11 26 o 7 44 Le Boeuf et al., 

1983 

07-07-81 10 13 63 18 29 133 Aurioles et al., 
1983 

06-09-81 10 -,~ 

~'"' 38 26 22 129 

11-10-81 9 38 58 30 40 175 

14-11-81 5 45 29 2 4 18 103 
(6) (54) (35) (3) (5) 

19-12-81 6 75 62 11 15 5 174 
(77) (64) (16) 

26-01-82 19 179 64 17 25 17 321 
(20) (189) (68) ( 18) (26) 
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11.87 
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13.33 
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87_()() 3.35 1.42 
J0.05 1.67 0.19 
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I0.54n 20.00.l 73,62 

4.nb 11.93 29,90 
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20.6S 
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140, 73 

47.0J. 

a = sin considerar los datos de Le Boeuf et al. (1983) 
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Z50 

Figura 26 FlurLuuci6n pnblocional u lo largo del oHo y su promedio 
eslnclonal en la lobera ~e Los Islotes, Golfo de California. 
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5.4 Sustrato de las playas que ocupan las áreas reproductivas en 
las loberas 

En ei CL1adt·o 5~ Ee pt~esentar1 las 
canoa el sust r·Bto en que se encontraron 

Jr)bf?t ,'.01'¿; f~SLUCll ;:i.d-J.S. ind1-
l ~s llrP~S 1-eot'oaur:- ti vas 

10 territor1aies~ \¡er Dlscus:ión) y las zon2s de SCllte1·os. asi 
mis~o la or~e~tación de la~ pt~incipales JabEt,as con 1~e1aciOn a la 
.isl2 (islat0 o t~oc:C\) que ocupan. Cin.co loberas oc.ur.:.c-\r; casi total
mente las costi?s oe las islas o rocas <Bocas Con52:(t .. Isla C:iri\nito" 
Islote El Partido. Islote El Ras1to e Isla San Pedro Mart1rl; 
seis loberas ocupan sólo parcialmente lc-.s costas ae la::: is.las 
<Isl.> San Jm··ge. Los Cantiles y Los M.:ir.:hos, Isla S.:in Esteban, 
Isl~ San P~dt~o Nolasco e Isla Los Islotes). !'lo se t1ener1 datos de 
las loberas de Isla Colararlita y San Ignac10. 

En l¿:. Fiqut·a ::.7 se pr-esenta 11n histograma con los diferen
tes tipos de playas en que se encuentran las ar·eas rep('Oduct1vas 
y zonas ae solteros oe estas loberas. La figura fue elaborada 
con base en el Cttadro 52. Los valor•es se obtu~ieron considerando 
la fr·ecuencia con qL•e los a1fet·entes tipos de playas estaban ocu
pados pot· l~s ~t·eas·t'eproductivas y zonas de solter·os en c~da 
lobera.. Se pt1~de ~"3~~ftalar a.-si que en las 11 lobet-as tr2t~das., las 
~re~s rept·odl1ctivas ~e encL1entr·an con mayor frEcuenc1a e~ playas 
rocnsas \9 lobe,-..01:=i.1. en playas d•? cantos rodad.:-.. ~ (7·~ ~~· sobt"e 
ter~r·azas de p1ea1-~ \4). Con mer1or· frecuencia oc,Jpan olavas de 
qri<.·I~ (3). [tl-3.V~c: d-'.~ c.11iJdt·rns \l) y eiiavas d.-::- aren3 \1). Las :::o
n.;i.: o ~t·eas de ·.o. · t-., ... o~.; ~P er.cuen t 1 ;.in r•tis frer..:uen tenent•.? en p la-· 
>.-¿e; ·-ocosc.1.s ,-·,i. t.?I. f .• lc:<.v.::1'·· ~je grci'I::"\ :3) con menor frecuencia 
·~n ¡•J .. ~: .. i?ls d<? yut 1.-:1 ·t~o...:_, ~~J .. teTra~·=:<s dp p1e.jt'a (;::, .. piayas de 
aren.;. ( ~; 1 .. 1:t l ay.""ls Ge cer·· to!: rodadc'..::: t 1) ·.,. si:iore i?.r'rec i fe r·ocoso 
(1), Hr.l·.' qL1e ::1c~lf1ft1r· qu;;_· en una rr.ts·":l 1CJb2r.a ~~~"lsten varias 
:~re -"'S r·er rc·rt• 10: t; 1 v~s :.,., de· ~·o 1 teros ·:J 1JP. roc1ec eri ocupar di fer en tes 
t;·:pr.::: de r:·l¿:;,.1::1s. 

5.5 Orientación de las ~reas reproductivas en las loberas 

La ori.entA.c10n de las a.reas repr·0Guct1vas dentro de las 
loberas ~e preseni:;;l en el Cuadro 52 y Figura 28. En las loberas 
aue ocupan casi totalmento la costa insular se obser~va que las 
~reas mencionadas est~n~ en su mayoria, en las costas norte, oeste 
v noroeste. Las zonas de solteros se orientan princioalmente 
h"'cla el sur, sureste y noreste. En las loberas que ocupan sólo 
parcialmente la cesta insular, las Areas reproductivas estAn 
orientadas hacia el no1 ... te, noreste y sut~; las zonas de solteros 
se orientan hacia el sur y el oeste. Consider·ando a las loberas 
en su conjunto <11 en total>. se observa que las ~reas t·eoroduc
tivas estAn en las costas norte (26.5 X), noreste 120.6 XI, noro
este (11.8 XI y oeste 111.B XI de las islas (islotes o rocas) oue 
ocupan. Se puede generalizar esta. tendencia como tipica de las 
lober·as de reproducción del golfo. En el caso de las loberas que 
presentan algunas ~reas reproductivas en las costas este, sureste, 
sur y suroeste, se ha encontrado aue dichas Areas se localizan en 
bah.las., ensenadas y sitios cercanos a rocas e islas .. 
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Cuadro 52 Loberat> de- ra-producciOn OGtudiada§ C!O el Gc1lfc de CaJ1fornta 1 con ol d.roa y al ,¡ustrato QUO ocupan l•• •r11as reproducttv .. s y dw 
solteros re-sPucto a la isla, isloto o ro::a en Que r.e cncue:>ntr,¡n. 

Conaag ca!:ti total en 1 al N, tm, o y SE oll N y 5 dl.• la roca ba~!l de acant1ladoo du roca• baas de acantilado con roco.ltS pl.ana.• 
pl.tn.a~, rocO!UL y canto rodado ca.oto• rodados y an roca• ""lr.d,ih.lG roca grande da la roca 

s. Jorge Gblo P~l"ctal en aJ N y Nt de la al NC dl! la H>l~ pedroqo..a.:J <roco11d) rocor.<1 y tm rocas ady.tcunte~ 
ts.la!f y parcial roc:a 

1 f"OC:.l Qrande 

Colora.dito 

Grlmito casi total en is. Al G0 1 O, NO y N al 5E. S, NE y E aron¡¡ y canto roda.do arsn4, out Jal"ros y rocoga 

Los Cantilou 

Los Hachos 

El Partido 

El R•si ta 

~ólo parcial 
i•l• 

11;0lo p•rciAl 
Ula 

casi total 
is lota 

casi tohl 
i•loto 

San Esteban s61o parcial 
h islll 

S. P. M.11.rtlr caai total on 
la isla 

s. P. Nolasco sblo parcial 
la ir.lcJ 

S. J. FarallOn 

Lo• laloteg sólo parcial 
1 Utlatl? 

parte NNE dR Angel intercalM.dA!Oo con l,;u; 1;wav.1, canto rodado, raccu.:a 
de la Guarda are.so reprO<tu::tiv.:.s tctrraza do piodrai 

pnrtf~ ~editl do coto- 111 nur de las tlruas canto rodado, roco•a y ~ruva 
ta costo da An99l reproductiV.!SI 
de lo Guardn 

al N y Nt: un arrt?ci'I~ rocoso y Ql"'<lY.J. y canta rad.ado 
al S y SE del tslotq 

al N, NE y e parte s del h:.loto >' r"OCOQO y tarraz.1 dct pJodra 
en una roe• e. :!60 mM 
al S del 1-.tote 

orava, roccma y terraza. d.t 
p lodra 

9ra.va 

arrGtcifD ra..:0110 y ~n 1-.1 b-'tHt d~t 
acantilado (tal"'r•:a d• pi1,dr.1) 

•I N, NO, NE, s, 
y 50 

a 1 tJ, S y en la barra roco1to, canto rodado, oul Joarra vr•Y• 1 arena• rocoa.a y 

al NO, SO, S, SE, 
y NE 

e.1 O, E, NE y N 

partcr cantr•I d• 
las c:outau S y N 

al SO de l• hila y terraza de plttdra gutJarro• 

•l S )' 6E rocosa y cantos rodados roc®a )' tsobre ro:::•s orandliP:J 

f:>n ta co!i.tn 001t12 

t1rrai:• d• piQ<fra, recae.a 
Cen la base dw acantl lado!I) 

rac::a• pl.A04fl y 1 i•.as 
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Figura 27 Proporción de los diferentes tipos de playa (sustrato) que 
ocupan las áreas reproduct lvas y áreas de sol teros de las 
loberas del Golfo de California. 
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Figura 28 Orientación de las áreas repro
ductivas dentro de las loberas en •· 
las diferentes Islas del Golfo de -
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5.6 Fluctuacion ooblac1onal 

5.6.1 Fluctuación poblacional estacional 

En 1u F1~ura :.:¡ se observa l-c\ var·1ac1ón estacional ~yene

rall de 16 población ael lobo marino en el Golfo de California. 
F'roonrc:ionaimente ha.o:ando la población presenta su ma~-~1mo de 
inct~emento er. verano v su min1mo en otaffo .. 

En e} Cui:idro 52. se p,-·esentan las proparcíanes que guardan 
entre si las cateqortas de lobos marinos en las estaciones del 
aho. Los valat~es de primavera y verano se obtuvieron a partir 
de 10 lob2t,as rG1,anitn, Los Cantiles. Los Machos, El Partido. El 
Rasito~ San Pedro Mat,tit~, San Pedt,o t4olasco, San 19nac10 y Los 
lslotesJ. Para otoho SQ cuenta cort información de s1e~e labei·as 
IGran1to. LQS Cantiles. El Partido. El Ras1to. San Pedro Mártir, 
San Ignacio y Los Islotes> y Pé\ra in-...:ierno se consideraron OL\eve 

loberas <Granito, Los Cantiles, Los Machos, El Partido. El Ras1to, 
San Esteban, San P. M~rt1r, San Ignacio y Los Islotes> <los por
centa.Jes se obtuv10ron cons1de1'ando la suma oe los valores de 
cada categorlA en la misma estac10n del aNol. Se observa en 
este cuadro que las hembras son le. cc<te9oria proporcionalmente 
mayor· en las c0¿tro E~tac1ones del a~o; repl"'esentan entre el 
48 .. 35 y el 55.84 % d~ la noblac10n ae las lobet'as reo1~oductivas 
del Golfo de Californ:a. L• siguiente cateoorla con ma~or n~mero 
de individvos son Je,·..; •:1"'ic•s. los cur•°los son el 16 .. 29 - 27.21 'l.. de 
la población. LOS juv•..;;111le"S CClnforman ei 7.92 - t9 .. :3'l ·1.. le siguen 
los m~chos st1hadulto~ ron el 4.7b - ~.41:i % v los machos adultos 
con el 2 .. 38 - 5.5(• :1w. :,e? f''~'~cle ver en las dos ultimas cateoot"'ias 
oue sus p1·oporciones son semeJant~s en or1mavet~a (los machos 
adultos r.1?or·esent;.,·~u1 .-.¡ S.St.1 \y los :;;1.1b~dultns e! 5 .. :20 / .. ) mientras 
CiLle r::10 ínvie1·no san i1·1·.1e1"S2'S· (:2.38 ·;." 9.4 ·1: respectivamente\ .. 

En el Cu~rJr·o sci :;e 
ia fluctuación e!..!:t,.~<- lonc\.i 
obtenida a oar~1~~ de siete 

rir·esenta. rambíén de manera 9ene1·al .. 
de las ~atPgorlas de lobos marinos 
loberas reoroduct1vas (Granito. Los 

C"='ntilei:;, Ei F.~~·t;i.\Jo, E1 Ras;to. San F'enro Hcirt11·. S~n Ignacio y 
Los Islotes). Pai"'a ct~lculer i:::l r.h.Jrcent:~je de cada cate9oria en 
las cuatro estaciones del ano. se ut1l~aron siete de las 10 lobe
ras ya que par~ l~r; lober~as de Las Machos v San Esteban no se 
t1enE intormación en la est.2.cion de otofio y oe San Pedro Nolasco 
no se tienen datos oara atoNo e inv1er'no. Se ouede observar en 
este cuadro que las hembras, los .juveniles y los crics presentan 
SLI má>:ima praoorcián en ve1·ana. Las hembra5 aumentan de invierno 
a primavera un 39.97 X y hasta un 49.19 % en verano. Los Juveni
les a partir ae otono aumentan un 148.4 X en invierno. un 199.03/. 
en primavera y hasta un 304.19 % en verano. Los crlos se incre
mentan de orimavera a, verano un 84.64 :r., disminuyen un 30.26 i'. 
para oto~o (considerando el valor de veranol y un 45.84 X para 
invierno. Los machos adultos disminuven de primavera a invierno 
un 53.43 X, al contrario de las machos subadultos OLle aumentan 
Lln 139.82 ;~. 
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100.0% 

76.1% 11 61.3% = 
69.9% 

--~ 
-~ = 

--
PRI UER OTO INlJ 

Figura 29 Variación de la proporción poblacional de ~alophus 
c. californianus en las diferentes estaciones del 
a6o, obtenido a partir de 7 de las 10 loberas re
productivas estudiadas en el Golfo de California. 
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Cuadro 53 Proporción que guardan entre si las categorias de lobos 
marinos en las estaciones del afio. !Los valores no 
porcentuales corresponden a la suma de los promedios de 
cada categorla obtenidos de las diferentes loberas re
productivas). 

Estación 

Primavera 

Verano 

Otol'lo 

Invierno 

No. de 
loberas 

10 

10 

7 

9 

MA MSA 

C'-:0-(" .J..;.._, 504 
5. 50% 5.207. 

C"C.-~ 601 .J ..... ,.> 

4.38/. 4. 76"1. 

127 320 
3. 24/. 8. 18/. 

171.1 671 
2.38% 9.4(l'l. 

HE J e Total 

5413 1664 1579 9693 
55.84% 17. 177. 16.29i'. 

6237 2353 2873 12617 
49.43/. 18.65/. 22. 77"/. 

2092 310 1065 3914 
53.45/. 7.92"/. 27.21"/. 

3452 1381 1465 7139 
48 •. 35/.. 19.34'l. 20.521. 
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Cuadro 54 Fluctuación estacional (porcentual) de las categorlas 
de lobos marinos. ILos valores no oorcentuales 
corresponoen a Ja suma de los promedios de cada 
categorla obtenido de siete loberas reoroductivas: 

Estación 

P1·i mavera 

\lerano 

Otorto 

Invierno 

G1·anito, Los Cantiles, El Partido, El Rasito, San 
Pedro M~rtir, San Ignacio. Los Islotes). 

MA 11SA HE J e 

277 221 2931 927 827 
1 o~). oo ., 41. 7(1 ¡: 94.116 'l. 73.98 'l. 54. 16 'l.. 

::54 '247 ::.1 (13 125:::. 1527 
91. 70 l. 46.60 'l. 1 ºº· :)fJ ·1. 100.00 'l. l 0<). (H) Y. 

127 :::.~(I :1 .92 :.1 (l 1065 
45.85 ~r. h<'• •. 38 {. 67 . .¡;: ). 24. 74 j( 69.74 "l.. 

1~9 5·5.(l 2,·,94 770 827 
46.57 :·~ 1 (10. <)(I j( 67.•18 '%. 61.45 í: 54.16 'l.. 
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Par·a ,_onocer s1 las distribuciones de los totales de CiidH 
1obet"a san 1Quales en las d1fe1'entes estaciones del aNo. se rea-
1 izb una prueba de JI cuadrado <X 2 > \ver material y método). La 
tabla de contin9enc1a es la siguiente: 

Primavera Verano Otoño Lobera Invierno 

Granito 
Los Cantiles 
El F·artido 
El Rasito 
S. F'. Mártir 
S .. Ignacio 
Los IslotE:s 

786 
1119 
864 
222 

12:".4 
526 
1 ll 

1149 
151 '2 

757 
419 

1688 
702 
164 

903 
551 
263 
255 

JC'.61 
434 
147 

695 
1113 
292 
175 

1248 
776 
167 

El valor de Ji cuadrado es de 784.84 con 18 grados de 
libertad. El nivel de significancia descriptivo esta más allá 
del nivel 0.005, por lo que se rechaza la hipotesis de igualdad 
en la d1stribucion de los totales de cada lobera en las diterentes 
estaciones del año. 

Un somero analisis p;:ir lobera pe1·mite diferenciar dos 
tendencias de f lu~tuacion ooblacional en las estaciones del año. 
Las loberas de Granice, Los Cantiles, Los Machos, El Rasito, San 
Esteban y San Pedro Márti1·, p1·esentan un má>:imo de incremento po
blacional en verano tver F1~1uras 8, 10. 12., 16. 18 y 2C». A esta 
tendencia la l lamar1~m~is tnHJ A.. La lr:-,bet"a EL Partido presenta su 
r1(1mero má~:1mo en p1~1m~ve1·a 1 sin embar·go dicho valor es parecido 
al de verano y debido a que en otoha e invierno presenta valores 
mln1mns que son se111Pjant~~ •• se consideró dentro de las loberr'lS 
con tendencia tioo A. Se1-~ necesario cor·roborar ésto con futuros 
censo~. Las lober·a~ n8 San Ignacio y Los Islotes, presentan das 
m~~:imos~ uno en verar1L1 v otr·o en i11v1e1·no (ver Figuras 24 y 26). 
A est3 tendenr:1(;_1 la 1 iama1·emos tipo B y Junto con la otra se pre
sentan, a maner·a de histogramas, en la Fi9u1·a 30. Para la tenden
cia o comportamHmtn tipo A se utilizaron los datos de cinco 
lobet·as con infot•mac1on en tndas l~e P~taciones del aNo <Granito, 
Los Cantiles, El Partido, El Rasito y San Pedro Martlrl, para la 
tendencia o compo1·tamiento tipo 8 se usaron los datos de las dos 
loberas. F'c.ra conocer si e::isten diferencias significativas entre 
la distribución del total de lobos marinos de las tendencias A y 
Ben las estaciones del año, se realizo una prueba de ji cuadrado. 
La hipótesis planteada es que no existe dicha diferencia entre 
ambas tendencias. La tabla de contingencia correspondiente es: 

Tendencia Primavera Verano Otot'lo Invierno 

Un m~:-:imo (Ai 
Dos mctn:i mos < B) 

4225 
637 

5525 :"0333 
581 

3523 
943 866 

El valor de ji cuadrado es de 149.39 con 3 grados de li-
bertad. El nivel de significancia 
allá del nivel 0.~)5. Por tanto 
igualdad. 

descriptivo se encuentra mas 
se rechaza la hipótesis de 
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IIlD COKPORTAMIEHTO POBLACIOOAL A 
[] COMPORTAMIEN!O POBLAC!IJNAL B 

100.m: 100.0% 

11 
86.5% 

77.4% 73.8% 

60.1%n E 
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Figura 30 Variación de la proporcion poblacional de Zalophus 
californianus en las loberas reproductoras en las 
diferentes estaciones del año. Se muestran los dos 
comportamientos poblacionales. 
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Las 01-oporciones que guar~dan entre si las categorias 
de lobos marinos en las lober~as con tendencia tipo A se muestt'an 
en el Cuadro 55. Las de tipo B se presentan en el Cuadro 56 .. Para 
el Cuadro 55. las dos loberas no consideradas en oto~o fuet~an Los 
Machos y San Esteban por~ no contar con información par·a dicha es
tación.. En el Cuadro 56, l.:.; lobera no considervda para otot'Yo e 
invierno fue la de San Pedro Nolasco. Se cibserva en el Cuadro 55 
que las hembras son la categorla con mayor número de animales 
durante las cuatro estaciones del aHo; su proporción fluctua entre 
el 49.70 y el 57.04 X de la poblac1ón de las loberas con tenden
cia tipo A. Los crios son la segunda categoria can nl~S an¡males~ 

representan entr'e el 15.82 y 27.12 %. Los juveniles componen 
entre el 5.70 y el 19.87 % de la población; los machos subadultos 
entre el 4.49 v 7.78 %; y los machos adultos entre el 2.03 y el 
5.04 %. En las lober3s con tendencia tioo B <Cuadro 56;, las 
hembras representan entre el 32.87 y 47.90 %; los crios entre el 
15.70 y 30.6~ i~~ los juveniles entre el 15.89 y ~1.22 i' .. ; los 
machos subadultos entre el 4.30 y 23.31 % y los machos adultos 
entre 2.41 y 6.99 %. 

En el Cuadro 57 se presenta la TluctuaciOn estacional de 
las categorlas de lonas marinos de las loberas reproductivas con 
tendencia tipo A. Se observa que la fluctuación del número de 
machos adultos hembras y crios. es semejante a lo largo del aHo. 
Tienen un sblo 1n~,:1mo en vet~ano y su mln1010 en invier·no. La 
disminución de los rn~r~t1os es del 60.65 %. la de hembras del 36.02 
~·: y 1 a de ct·ios di:?l lb. -.:1 /.. Este\ 1.d tima categoría tiene valores 
semeJantes en inv1er·11n y p1·1mavera. por lo que su incremento de 
esta ~lt1ma estac10n a verano es alto (de un 79.05 % a partir de 
5U número en pt•imave1·~1, a dife1·enc1a dR los incrementos observa
dos en los machos acJ,1ltos y hembras loe! 1.89 'l. y 2.87 X respec
tivanientel de una ~stacibn a otra. Los n1achos subadultos 
p1·esentan L1na fluct 1Jac1ón 1nver·sa ~ la descrita anteriormente~ 
tienen su mlntmo en nr1mavera y at1mpntan Lln 109.46 Z ta partir de 
esta estación) hast~ invierno en que tienen su máximo. Los 
juveniles pt,eser1tan su rn~~:imo en verano. oero a diferencia de los 
que ocurre con las tt·es primet•as c~tegor·las. su mlnimo se ve en 
otoNo. Esta disminución de una a otra estación es del 83.62 %. 

En el Cuadro 58 se muestra la f luctuaciOn de las catego
rias de lobos marinos en las loberas con tendencia tipo B. Los 
machos adultos presentan un sólo máximo en pr1mavera y disminuyen 
un 78.46 'l. hasta otoNo, cuando alcanzan su minimo. Las hembras 
son la Onica cateooria que presenta dos picos, el primero y 
máMimo en verano y el segundo en invierno. El mlnimo se observa 
en otoHo. La disminución de verano a otoNo es del 53.75 %. Los 
crics se incrementan un 114 .62 Z de primavera, en que se ve el 
minimo, hasta verano, en que se encuentra el maximo. Se observa 
que los machos subadultos y los juveniles presentan fluctuaciones 
semejantes; tienen su maximo en invierno y disminuyen paulatina
mente hasta su minimo en verano. En este periodo los machos 
subadultos disminuyen un 80 % y los juveniles un 38 /.. 
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[l!ll COMPORTAKIOOO POBLllClotlAL R 
[] COKPORTAMIEtllO POBLAClotlAL B 

100.0% 100.0% 

1 86.5% 
77.4% 73.8% 

60.1%n ii 1 

69.3% 

§§ ~ 
= 

~41.6% 1 1 ~ 
;;;;;;;;;;;; 1 ===== = ~ ~ = = ~ = 

~ ~ --
~ 

! ~ 
~ 

PRJ VER 01J. mu 

Figura 30 Variación de la proporción polilacional de Zalophus 
californianus en las loberas reproductoras en las 
diferentes estaciones del año. Se muestran los dos 
comportamientos poblacionales. 
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Cuadro 55 Proporcion que guardan entre si las categorias ele lobos 
marinos en las loberas reproductivas con tendencia Tipo 
A en cada una de las estaciones del aNo <los valores no 
porcentuales corresponden a la suma de los promedios de 
cada categoria obtenidos de las loberas: Granito, Los 
Cantiles, Los Machos, El Partido, EL Rasito, San Este
ban, San Pedro Mártir). 

------------------------------------------------------·-----------
Es tac ion No de MA MSA HE J c Total 

loberas 
-----------------------------------------------------------------
Primavera 7 428 381 4693 1645 1343 8490 

5.04 'l. 4.49 'l. 55.28 'l. 19.38 'l. 15.82 'l. 

Verano 7 482 526 5484 2042 2339 10873 
4.43 'l. 4.84 'l. 50.44 'l. 18.78 'l. 21. 51 'l. 

Otorto 5 113 225 1901 190 904 3333 
3.39 'l. 6.75 'l. 57.04 ~; 5.70 'l. 27.12 ·1. 

Invierno 7 126 451 3079 1231 1308 6195 
2.03 'l. 7.28 'l. 49.70 'l. 19.87 'l. 21.11 'l. 
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Cuadro 56 Proporcibn que guardan entre si las categorias de lobos 
marinos en las loberas reproductivas con tendencia Tipo 
B. <Los valores no porcentuales corresponden a la suma 
de los promedios de cada c:ategoria obtenidos de las lo
beras de: San Pedro No lasco, San Ignacio, Los Islotes). 

Estación No de 
loberas MA MSA HE J e Total 

------------------------------------------------------------------
Primavera 3 105 123 720 319 236 1503 

6.99 f. 8.18 '%. 47.90 '%. 21.22 Y. 15.70 Y. 

Verano 7 

~· 71 75 753 311 534 1744 
4.07 '%. 4.30 Y. 43.18 Y. 17.83 'l. 30.62 Y. 

Otoi'lo 2 14 95 191 120 161 581 
2.41 f. 16 .. 35 Y. 32.87 f. 20.65 Y. 27.71 Y. 

Invierno 2 44 220 373 150 157 944 
4.66 Y. 23 .. 31 'l. 39.51 'l. 15.89 Y. 16.63 Y. 
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Cuadro 57 Fluctuación estacional !porcentual> de las categorias 
de lobos marinos en las loberas reproductivas con ten
dencia tipo A. !Los valores no porcentuales corresponden 
a la suma de los promedios de cada categoria obtenidos 
de cinco loberas: Granito, Los Cantiles, El Partido, El 
Rasito, San Pedro Martir). 

------------------------------------------------------------------
Estación 11A MSA HE J e 
------------------------------------------------------------------
Primavera ::12 148 2615 826 697 

98.15 /.. 47.74 ·1. 97.21 '- 71.21 'l. 55.85 'Y. 

Verano 216 203 2690 1160 1248 
100.00 /.. 65.48 '- 100.00 '- 100.00 'l. 100.00 'l. 

Oto1~0 113 225 1901 190 904 
52.31 'l. 72.58 'l. 70.67 'l. 16.38 'l. 72.44 '1. 

Invierno 85 310 1721 621 670 
39.35 /.. 100.00 'l. 63.98 '- 53.53 7. 53.59 ')( 

------------------------------------~-------------------------------
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Cuadro 58 Fluctuación estacional (porcentual) de las categorías de 
lobos marinos de las loberas reproductivas con tendencia 
tipo B. <Los valores no porcentuales corresponden a la 
suma de los promedios de cada categoría obtenidos de dos 
loberas: San Ignacio y Los Islotes). 

---------------------------------------------------------------
Estacion MA MSA HE J e 
---------------------------------------------------------------
Primavera 65 73 316 101 130 

100.00 'l. 33 .. 18 'l. 76.51 'l. 67.33 'l. 46.59 'l. 

Verano 38 44 413 93 279 
::i8.46 'l. 20.00 'l. 100 .. 00 Y. 62.00 'l. 100.00 'l. 

Otol'lo 14 95 191 120 161 
21.54 'l. 43.18 'l. 46 .. 25 l. 80.00 % 57.71 'l. 

Invierno 44 220 37::; 150 157 
67.69 'l. 100.00 'l. 91). :-Sl 'l. 100.00 l. 56.27 'l. 
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Tomando en cuenta la ubicación geográfica de las loberas 
tratadas, se observa que la tendencia de fluctuacion poblacional 
caracteristica de las Provincias Norte y Canal de Ballenas-Salsi
puedes es de un sólo incremento en verano (tipo Al, mientras que 
en la Provincia Central es de dos (tipo BI !Figura 31, Cuadro 59>. 
Los valores no porcentuales del Cuadro 59 corresponden a la suma 
de los promedios estacionales de cada una de las loberas senala
das. En la Provincia Norte se encuentran las loberas Granito, Los 
Cantiles y San Esteban; en la Provincia Canal de Ballenas-Salsi
puedes estAn las loberas de Los Machos, El Partido y El Rasita; y 
en la Provincia Central se hallan las loberas de San Pedro Mártir, 
San Pedro Nolasca, San Ignacio y Los Islotes. 

En el Cuadro 60 se presentan 22 loberas del Gol ·fo de 
California que ro presentan actividad reproductiva <incluyendo 
cinco paraderos de lobos marinos>; se dan sus censos de verano e 
invierno. Algunas loberas no fueron visitadas durante el presente 
estudio por lo que se utilizaron censos de la literatura. Para 
la estación de verano se contó un minimo de 1,638 animales de 
un total de 2(1 loberas. En invierno la suma es de 382 en 14 lobe
ras. De las 22 loberas, tan salo de 11 se tiene información para 
ambas estaciones. El total de animales que suman estas loberas es 
de 1,285 en verano y 333 en invierno. Se observa un decremento 
del 74.09 %. Con siete de las 11 lobet'as se observa un decremento 
Ctotal de 1,193 a 161 animales> de verano a invierno <Roca Vela, 
Isla Patos, Tsla La Calavera, Islote Salsipuedes, Isla San Loren
=º• Isla San Marcos e Islote Las Animas). En las cuatro loberas 
restantes se registra un incremento (de 92 a 172l de verano a in
vierno (Las Galeras, Isla Santa Catalina, Arrecife Las Focas y 
Los Frailes). 

En el Cuadro 61 se presentan las loberas de reproducción 
ag1·upadas por provincias hidrográfic;,s del Golfo de California. 
Se dan liJs nt'.tme1·os promedio de lobos marinos de cada lobera en las 
estaciones de verano e invierno y el porcentaje de disminucion de 
una a otra estación. El promedio de disminución en las loberas 
de las provincias nortenas es del 48.20 X + 13.87;: Cn • 6). En 
la Provincia Central es de 13.03 'l.+ 22.76 'l. (n = 4>; sin embargo, 
y a diferencia de lo que ocurre en las otras provincias, aqul 
existen dos loberas que incremcmtan su número de vorano a invier
no, estas son San Ignacio y Los Islotes, 10.54 'l. y 1.86 ;: de 
incremento respectivamente. De esta manera, en las dos loberas 
que no se incrementan en invierno, se registra un decremento 
promedio del 32. O ;: + 8. 49 %; en las otras dos loberas se observa 
un aumento promedio del 6.19;: + 6.16 %. 
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[] CAHnL BALLEHAS/SALSIPUEDES 
(lll] PROU!t!CIA NORTE 
fli PRO!JIHCI A CENTRAL 

Figura 31 Fluctuación poblacional estacional de Zalophus 
californianus en las provincias hidrográficas 
del Golfo de California. 

·-
Provincias Loberas Primavera Verano Otoño 

Norte Grnni to 1905 2661 1454 
Los Cantiles 71. 59 ''l 100. ºº % 511. 64 % 
San Esteban ·:. 

Cana 1 de Ballenas Los Machos ,., 1086 1176 518 
y Salsipuedcs El Partido 92.35 [, 100.00 % 44. 04 % 

El Ras i to 

Centra 1 s. P. Mártir 1871 2554 1942 
s. P. No la seo ,.,,., 73,26 % 100.00% 76.QI¡ % 
San 1 gnaci o 
Los 1 slotes 

...... = no se toma en cuenta por no tener datos para otoño 

··~:. :: no se toma en cuenta por no tener datos para otoño e invierno 

1 nvi erno 

1808 
67.94 % 

467 
39. 70 % 

2191 
85.79 % 

Cuadro 59 Fluctuación poblacional estacional en las diferentes 
provincias hidrográficas del Golfo de California. 
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Cuadro 60 Loberas no reoroductivas (incluyendo algunos paraderos 
de lobos marinos> de las que se tienen censos en verano 
<temoorada de reproducción) y/o en invierno. 

------ ---------------------------------------------------------------] 
Loberas Fecha E* HA MSA HE J C I Total Fuente* 

Cabo Lobos 

Roca Vela 

El Púlpito 

Isla Patos 

Roca Vibora 

Isla 
Calavera 

Islote 
Salsipuedes 

Jsla San 
Lorenzo (P) 

Punta San 
Francisquito 
(P) 

Cabo Haro 

Isla 
San Marcos 

Isla 
Coronado <P> 

Roca 
Las Galeras 

06--07-79 

16-05-85 
07-02-86 

---07-86 

08 al 21 
jun-1981 
08-02-86 

04-08-85 

22-08-87 
01-03-79 

13-08-85 
12-02-86 

04-07-79 
14-02-86 

16-02-79 

08-07-79 

15-08-86 
24-01-87 

13-05-87 

11-05-87 
16-01-87 

V 
1 

V 
I 

V 
I 

V 
1 

V 
1 

V 
I 

V 
I 

V 
I 

V 
I 

V 
I 

V 
I 

V 
I 

V 
I 

18 34 60 

6 9 105 

2 4 2 

454 
o o o 

o 

27 
o 

2 
o 

o 

4 

6 

28 
34 

o 

o 

47 
1) 

o 

3 

o 

81 

4 

o 
7 

6 

16 

38 
1 

34 
o 

32 

29 

2 

2 
9 

95 

27 

7 

19 
2 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

29 31 

o o 
o o 

56 o 
2 21 

6 

16 

26 

o 

2 
s 

o 3 

o 

o 

o 

o 
o 

207 

147 
so 

15 

473 
2 

7 

200 
77 

112 
1 

93 
23 

13 

49 

140 
2 

12 

32 
SS 

2 

3 
1 

1 
2 

1 
1 

2 
1 

2 

2 

1 
1 
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Cuadro 60 <continuación) 

------·------------------------------------------------------------------
Loberas Fecha E* MA MSA HE -T e Total Fuente* 

------- ---- - ------------------------------------------------------------
Isla Santa 
Cata 1 ina (P) 10-05-87 V 5 3 2 1 o 11 

15-01-87 I 27 o o o o 27 

Isla 
La Habana ---08-78 V 35 

I 

Islote de 
Las Animas 01-08-86 V 6 2 20 o o 28 

04-01-87 I 2 o 4 o o 6 

Roca de 
Las Focas 06-08-86 V o 9 o 2 o 11 

Islote Reina 05-05-87 V 4 4 4 5 o 17 
28-01-87 I 37 5 6 o o 47 

Los Frailes 02-07-80 V 2 13 8 9 o 32 
20-(Jl--82 ¡ 16 12 11 o 3 43 

Roca Tortuga ---05-84 V 10 
<P> I 

Farallon de 
Mazatlán ---05-84 V 7 

I 

Cabo 
San Lucas V 

19-(11-82 I 16 5 14 o 36 

* 1= presente trabajo, 2= Aurioles < 1982), 3= Le Boeuf et al. 
(1983), 4= Aurioles et al. <1983). E= estacion; V= verano; 
I= invierno; <P>= paradero de lobos marinos. 

2 

4 
4 

4 
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Cuadro 61 Numero promedio (xl de lobos marinos en las diferentes 
loberas reproductivas en las estaciones de verano e 
invierno <<n> =numero de censos>. 

----1-----------------------------------------------------------
Prov. Loberas Verano Invierno 

i lnl ~ (ni disminución -- - -----------------------------------------------------------
N Granito 1148. 75 (4) 694.50 <2> 39.5 l. 
o 
ll Los Cc.ntiles 1512.40 (5) 1112. 50 (2) 26.4 l. 
T 
E 
Ñ 

Los Machos 1306.40 (51 531.50 (2) 59 .. 3 l. 

A El r·c.rtido 756.67 (3) 291 .. 50 (2) 61.5 l. 
s 

El Rasi ta 419.18 ( 11' 175.(10 (2) 58.3 l. 

San Esteban 4050 .. 50 (t¡) 2253 .. 50 (2) 44.4 l. 
-- ------------------------------------------------------------------

e San F·edro Martir 1087.60 (5: 1248. (10 ( 1) 26.0 l. 
E 
N San Pedro No lasco 879.60 (5} 545.(>0 (1) <> 38.(J 'l. 
T 
F\ San Ignacio F. 702.00 ( 1"> 776.00 (2) -10 .. 5 l. 
A 
L Los Islotes 164.18 (17i 166.50 ( 10) - 1.8 l. 

* dato tomado de t1a1-avi l la (1986). 
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5.6 .. '2' F1uctuacion pablacional en primavera y verano 

L~1 ;:1yurd .~ . .:. nt'esF:nta un histoyram~.~ con l_¿¡ v,:\r·1rJc10r. 
¡)1'opc;~.;:1on¿d jel tota1 de 1obos mcu·1nos duré.Hite los pe1·lodos de 
orima,'er·a y ver~no (seis pt·eiodosj. En su elebot~~cibn se tom~1·on 

en cuenta los totales para cada uno de los perlados estacion2ies 
de 10 laboras reproductivas. Para las loberas de San Pedro 
Nolasco~ Los Islotes, El Rasita, San Estebar1 y Los Machos se tiene 
jnfor·macion en los seis pet·iodos. Pat·a las lobet·as de Los 
Canti1es, G1an1to, San Ignacio y El Partido~ se cuer1tan con in
formación para cuatro perlados CP-Il, P-111. V-! y V-II, para las 
dos or.imeras lobe1·.-s: P-l, P-11, P-III y V-1, pura la tercera: y 
P-II. P-111, V-!l y V-·Ill pa1·a la cua1·ta lobe1-al. Para la lobera 
de San Pedro Mf\rt1r se tiene informac1on en todas los oerlodos, 
e}:cept.o Dara ::::oi·1nc1;i1os de primavera (p-J). Consirji::.•r'3ndo <°' las 
10 lober~as <pese a la carencia de intnrmac1tn para cinco de ellas 
en algunos periodos) se obtiene una variación de 40.94 Y. loara 
P-11, 62.57 Y. (F'-Ill, !00.0c) Y. (P-Illl, 95.52 ;; <V-ll, C/3.93 f. 
<V-11> y 88.68 l. (V-11!). Si por el contrario, sólo se toma en 
cuenta a las cinco loberas con infot·maciOn completa en primavera 
y verano, se obtienen los siguientes valores: 48.83 f. <P-Il, 
45. 23 ;~ (F'-1 l;, 100.f>(! f. CP-1 l IJ, 77. 29 l. <V-ll, 79. 09 '.1• CV-1 Il v 
94 .. 8.3 i'. (' .. /-! I I:. Cc.1n ambos tratt:lmientos se observi'\ un ~umento de 
principios de pr1mavpra CP-ll hasta finales de Ja estación <F'-lIIl 
cuando se alc..-1n~a el ma·:1mo: despL4és, se aor·ecia una ligera 
d1sm1nltc16;1 hacia 01·1nc1p1as y mediados de ver·ano CV-I y V-Il), 
que es mAs no~ot·ia ~n Pl sequncio trat~m1cnto (con cinco lobc1~as): 

p.:u""' ultimo., s~1 obsr:t" <l. untl. d1fet·enc1C\ en l.._'.:\ '.'dr1uc10n a finales 
de vr¿.r;~nu: con lo...::. dc•tu_-, de la.'-_, 10 l_,hei·a~ ::;e P.ncuentr.] un.3 d1s-
ffi1nuc10n (de 93.93 d lC·.41 %> y con ios datos de cinco lober·as 
:.)CUr"'t :.::. lo contr;\r1.·1, .:.lt- or-e-?.enta un ,_l1trntw1tc~ (de 79.ü9 a 94.83 'l..) .. 
Con~.1,.·j,·-:ranri:·. q1.1r..~· F.·i Dt·1mr:r tt-atam1en::o 1_:_t1l1:.:a los datos de 10 
lG~r•·.-.~-; 't C'l'C? p¿ir·.... 0 nr-rt1dc1os y f1ncdes rJt? vera.no se cuenta con 
:-.i.1evt y S>•.:-· ... c· d<.:\l.1_·::., ~·esp1~ct1vamentP, sr~ estima que el valor de 
88 .. 68 ¡: c:1 f1:-i.3lE·.s cJ,~ ._.:..:';·ano se encuc-:ntt·a -r:l1bestimado:¡ por lo que 
esper~r'iamos aue en dichc perlado la pr·opot·c10ri aumentar2 m~s de 
la que se t1er1e n~·t·~ ;ned1ados de vet'~no. Po1' tanto, la variacion 
de J.:. Fir-llu'¿¡ .32 t·eflEJa mas fielmente lo que ocurre en primavera 
y vera.no. 

La fluctuación de las catego1~ias de lobos marinos en los 
periodos de pr1mavera y verano., se pt-esentan en los histogramas 
de las Figcwas 33 ípara crlosl, 34 lpara hembras!, 36 (para machos 
adultos), 37 loara machos subadultosl y 39 <para juveniles). Se 
considet·aron los datos de las 10 loberas t~eproductiv~s ya seNala
das <los cuales se obtuvieron de los números que dichas categorlas 
~ienen en cada uno de los periodos se~alados, mismos oue se 
informan en los Cuadros 13, 19, 23, 27, 31 1 36, 40, 45, 47 y 51>. 
Para cada categorla se obtuvo el promedio que se presenta en cada 
histograma. También se muestra la fluctuación de las categorlas 
con base en el porcentuje que se obtuvo de los periodos con mayor 
nllme1·0 de loberas con información. Tales periodos son mediados y 
finales de primavera <P-11 y P-11!1 y principios y mediados de 
verano <V-I y V-III. 
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Figura 32 Variucirín de la proporción poblacional de Zalophu::; -
californümus en los pedodos de primavera y verano. 
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En la Figut•0 33, c~mo ya se 111dicó, se pr·esenta la fluc
tuación lde la proporción) de los crlos que fue obtenida a partir 
de oc~o lobe1,as (Granito. Los Cantiles, Los Machos, El Rasito, S. 
Esteban~ S.P. M~r·tir·. S.P. Nal~scn y Los Islotes>. Los promedios 
se obtuvier,on utiliz~ndo las 1(1 lobet'BS reproductivas. l.a varia
ción en la p1--oporciOn de los crlos deja ver que éstos comienzan 
a incr·ementar~se a mediados de pt'imaver·a, cuando tiene un valor de 
0.72 %. Dichos t•est1ltados se camplem8ntan co11 el Cuadr•o 62 que 
es producto rte los censos de nuestro tr'abaJo y de la lite1·atur~a. 

En él se presentan las loberas reproductivas con las fechas 
(semanas o quincenas) en qLte seNalamos el 1n1c10 de los nacimien
tos y los periodos estacionales en que se presenta el max1mo 
número de crios. Se observa que es en la 2da. qttincena del mes 
de mayo (mediados de pt,imavera) cuando los crios com1enzan a 
registrarse en las loberas, como ocut·re en Gran1 to. Los Cant1 les. 
Los Machos, El Partido, El Rasi to, S. Esteban, S. Ignacio y Los 
Islotes. En las lobet'as de S.F'. Martit' y S.P. Nol;;sco los crios 
com1en~an a t'egistr~,~se desde la 2da. semana de mayo. En cuanto 
al macimo n~mero de crlos las fechas de su registro varlan: desde 
la 2da. quincena de Junio en S. Ignacio; a mediados de julio en 
Granito, Los Cantiles, El Rasito y S. Esteban; en la la. ouincena 
de agosto en Los Ma~hos, El Partido y S.P. Mart1r; hasta la 2da. 
quincena de agosto er· S.P. Nolasco. Esta d1ferenc1a podria deberse 
a la falta de censos periódicos que cubran las estaciones de 
pr1mil.vera y ver¿:¡no. ~-;1n embargo el m~;:1mo número de crlos se re
gist~'a .. en todas lL1~~ loL;er·as. a pr1nc1p1os de verano <V-I> (ver 
Figura 33). F"t:iri\ la 1. 1ber·a de El Part1d1J no se tiene información 
en este per16do ~st~cional y para las de S.F'. Martir y S.P. 
Nolasco dict10 v~lDt' se r~e91stra a finales de verano. 

La fluctuctc:lfJn (d1.::.i la pr·oporc1ón y del promedio) de las 
hemb1~as se mtJest1~a 0n la Figura 34. Las porcentaJes fueron obte
n1dos de ocho lobet~as <Gt·anito, Los Cantiles, Los Machos, El 
Rasit0, S. Esteban. 5. P. ~1arti1~, 5. P. Nolasco y Los Islotes). 
Se observa un incremnnto 2 lo largo de la orimavera con el maximo 
a finales de la estación IP-IIII. Un ligero decremento se presenta 
hacia mediados ce ver~~no <V-11). 

En la Figura 35 se presenta la variación del nOmero de 
hembras cor el de crios !relación HE:C) en los periodos de prima
vera y verano. Tan sólo para principios v mediados de primavera 
se cuenta con información de cinco loberas (Los Machos, S. 
Esteban, S. P. Nolasco. S. Ignacio y Los Islotes, para el primer 
periodo, y El Rasito, S. Esteban, S. P. Nolasco, S. Ignacio y Los 
Islotes, para el segundo periodo). Para finales de verano se 
cuenta con datos de siete loberas ILos Machos, El Partido, El 
Rasito, San Esteban, S.P. Martir, S. P. Nolasco y Los Islotes> y 
para principios y mediados de verano sólo faltan datos para El 
Partido y S. Ignacio respectivamente. El ma:<imo valor (32.6 hem
bras por criol se observa a mediados de primavera y el menor 
<2.6> a principios de verano. 
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Figura 33 Fluctunción por proporc1on y promedio de críos en lns 
estaciones de primavera l' verano observado en las lo
beras reproductoras del Golfo de California. [ (n) = -
número de datos utilizados para obtener los promedios 
en los diferentes periodos de la temporaua]. A media
dos de primavera, el porcentaje de críos es O. 72 %. 
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Cuadro 62 Inicio de los nacimientos v fecha del máximo n0mero de 
crics en diferentes loberas reoroductivas del Golfo de 
Californi<<. 

[
------------------------------·-------------------------------------------
Lobera Inicio de nacimientos Máximo de crios 
------------------------------------------------------------------------
Granito 2da quincena de mayo principios de verano 

<mediados de julio) 

Los Cantiles 2da ouincena de mayo 

Los Machos 2da quincena de mayo 

El Pat'tido 2da quincena de mayo 

El Ra5ito 2da w.t i ncr?na de mayo 

San Esteban 

S. r-·. M¿:\rt1r 2da semarla de maya 

S. P. Nolasco 2da semana de mayo 

S. Ignacio F. 4a semana de mayo 

Los Islotes 4a semana de mayo 

* = no existen datos para principios de verano 

princioios de verano 
!mediados de julio) 

principios de verano 
lla quincena de agosto) 

mediados de vet~ano * 
•la qu1ncena de agosto! 

principios de verano •• 
12da quincena de julio) 

princip1os de verano 
<2da q~incena de julio) 

finales de verano 
lla quincena de agosto) 

finales de verano 
<2da quincena de agostol 

principios de verano *** 
12da quincena de junio) 

principios de verano 

** = a pesar de que a mediados de verano se encuentra el mayor valor 
146.5 + 21, a orincipios de verano es de 44.0 + 8. 

*** = no existen datos para mediados ni para finales de verano. 
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Figura 35 Promedios de la relación del número.de hembras con res pe,:_ 
to al de críos observado en las estaciones de primavera 
y verano en las loberas reproductivas del Golfo de Cali
fornia ((nl =número de datos utilizados). 
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En '"i::. Fi;~ui~a 36 se or;:;..seflt.:.:. la fluctuación de los machos 
aduJt•'s obtP.r lda de cinco ioberas CLos Cantiles, El Ras1to, S. 
F.st...,ban, S. F'. Márt11· y Los Islotes>. De pr1;1::ipioc."' t1nalP-s de 
pt'im~·/era \os mact105 aumentan hasta s~1 núme~o m~~;1mo ~· di~m1nuyon 

a SLt minimo ¿. mec112dos de ve1-·c1no; c:i finales de estd estac1on su 
numero se incrementa nuevamente. 

En la Figura 37 se presenta el histograma de la f luctua
ciOn de los mé<chos subadultos, el cual se obtuvo de cinco loberas 
con informac10n desde mediados de primavera hasta mediados de ve
rano <Los Cantiles, El Ras1to, S. Esteban, S. P. Mártir y Los 
Islotes). Un Pt'Jmer~ incremento se observa a mediados de primavera 
y otro a f1<1ClLr:s de v~rano. 

En el Cuadro 63 se preser1tar1 los valores referentes a la 
relac•On entre el número de hembras por el de machos adultos 
(HE:MA) observados en los periodos de primavera y verano para las 
10 loberas reproductivas. Se muestran los promedios por per•iodo y 
el número de datos utilizados. La relación HE:MA es menor a prin
cipios de primavera <9. 78: 1 l y alcanza el mt.:nmo a m<=diados de 
verano <15.ll:l>. A mediados y finales de primavera y principios 
de verano. la relación se mantiene estable en valores intermedios 
(11.27:!, 12.04:1 y 11.60:1, respecth'amentel. 

El Cuad•'O 64 muestra el nume1·0 de ter1·1torios registrados 
e.si como el número de me<chos é'dul t<:>s y de subadul tos en los 
con te,""ls real i z.;dos " d 1 ter en tl'?s l ober,,s reproduc ti V<."> del Gol fo 
de (aliforn1a dur·ante JtlS meses de mayo. aqosto y noviembr~e de 
1985, febrer.:i, .nayo ·, <H¡n•"to de 1986 v mayo, Junio ~.¡ a905~0 de 
1987. En el mes de mayo de 1985 no""' cuantificaron los territo
r~ias, oero se 1r1for·n·3 de s:_1 pr~esenci~ en las loberas. 

En i~9ostn r1.::.\ · ·;',:i:. se rr:>91str··~;·o11 terri t:ot•ios en las lobe
ras rl,= lsl¿ G··an1to .-~11, los Machos (.~-7"i. Islote El F':3.rtido {5). 
j sJa San F·edro 11~rt.l ,. (47J e Isla Si;.n Estt?ban que 'fue censada 
parcialmente, par la que el número de terr1tor1os <36l esta 
subestimado. En el !~lote Salsipuedes fueron registrados dos 
~etY i torios en el ª<J"ª adyacente a una roca que con tenia sola 38 
hembras y Juveniles Ue un aNo de edad. los machos adultos C27) y 
los subadultos <471 se encontraron en otras rocas mAs al sur. El 
analisis de corr'?lación entre el número de territorios y de 
machos adultos en este mes fuer= 0.98 In= 5), sin considerar a 
Salsipuedes Por no ser lobera reproductiva. El mismo anal isis 
oara los territorios v los machos subadultos fuer• 0.34 In= 5). 
Esto oermite indicar que los territorios fueron ocupados entre el 
1 y 13 de agosto (primera quincenal de 1985 por machos adultos 
<Cuadro 64). Las observaciones directas dL•rante los censos 
mostraron que en Granito, Los Machos y Salsipuedes, los territo
rios eran def1nidos y defendidos por machos adultos y se observo 
expulsión de algunos subadultos de los territorios. 
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Figura 36 F'luctuación d" la proporción y promedio de los machos -
adultos en las estaciones de primavera y verano observa 
do en las loberas reproductivas delGolfo de California
((n) = número de datos). 
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vado en las loberas reproductivas del Golfo de Califor-
nia ( (n) = número de datos) 
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Cuadro 63 Relación del numero de hembras por machos ildul tos <HE:HAl en 
los diferentes periodos estacionales de primavera y verano 
en las loberas reproductivas del Golfo de California. 

Loberas p l p 11 P III V I V II V III 

Granito 6.13 10 .. 35 5.69 

Los Cantiles 10 .. 20 9.18 9.59 8.80 

Los Hachos 20.19 6.03 l0.8(1 14.97 8.90 

El Partido 14.93 15.81 25.55 31.27 

El Ras1to 11). 96 20.47 ló.43 24.4(1 29.56 14.93 

San Esteban 11. 66 7.55 6.b4 6 ~~. . ,_ 18. 26 9.78 

San PE!dro Márt i 1' 23.71 8.21 11.01 16.03 13.26 

San Pedro No lasco 8. l:;:: 7.73 10. 24 6.57 13.42 

San Ignacio F. 3. (ll 9.98 22.56 12. 11 

Los Islotes 4.76 6.15 5.43 9. 17 10. 56 7.34 

-----------------------------------------------------------------
promedio (\{) 9.78 11. 27 12.04 11. 60 15. 11 14.13 

(n) 6 10 7 9 9 7 
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Cuadro 64 Numero de tert~itorios de z~1oohu5 ~~~1'orP~~n~s 
observados en di ·ferente~; loi:H?.r·as du1~ante liiS 
visitas a las islas del Golfo de Cali1orni~. 

:~:~~~:~~:~::~~~~-B5::~:~~~:;,:~o~::~;~~::~:::~::::::~~::~~l 
(16-11--85 (19~'.27-10:20 Ba !j(I 94 

06-02-86 14:35-15:30 18 106 

15--07--86 711 35 

04-08-Bf, 1'.:':'i0-13:51 35z 56 -'t9 

(16-08-86 08: 35-1(1:: 33 4(1z 74 86 

Los Cantiles (l7-l l·-fi5 ](1:45·-1::'.: 13 20 61 

02-08-Béi 10:57-13:37 "l3z 62 64 

(16-02-0b ¡7,:;5- -- o 

07-02-86 j 1: :o.0-14: 35 

Los Machos 03--08-85 14:10-15:37 37 48 16 

25-02-86 03:15-08:45 o 26 23 

09-08-86 18:27-19:14 30 55 43 

(La Cc.lavera 22-08-87 09:10-1)9:25 4 11 8) 

<Roca Vibora 08-11-85 08:30-11:30 0) 

El Partido 05-08-85 17:00-17:20 5z 17 27 

08-11-85 17:00-19:45 5 17 20 

09-08-86 13:08-13:37 7 11 24 
----~-----
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Cuad1·0 64 1continuac1on) 

---------------------------------------------------------------
El Partido 14-05-87 15:25-15:49 2 14 32 

<continuación> 
17-06-87 06:05-1)6:47 17 37 40 

22-08-87 13:48-14:13 4 7 9 

El Rasito 1-3-(18-85 09:25-09:40 6 9 46 

09-11-85 17:05-17:30 4 4 7 

10-11-85 12:30-12:55 3 3 8 

17-02-86 08:15-08:50 o 3 9 

09-08-86 14:30-14:52 8z 9 15 

14-05-87 16:22-16:45 2 12 33 

16--06-87 19:39-19:57 !Oz 17 13 

<Salsiouedes 1 :?-08-85 POI' la tarde 2b 27 47) 

( 10-11--8'."· 17: 1)0-17: 30 2 6 4l 

(lt-11-t;;; 1 1 : 30- 1 2: ºº o 1) 

San Esteban 15-08---85 10: (l(l- -- 36c 23 231 

19-(12-86 11:45-15:00 15 36 69 

06-05-86 11: 30-13: 23 13d 31 25 

10-08-86 07:32- -- 82 111 73 

14-05-87 06:45-12:20 39 204 353 

16-06-87 10:38-17:00 172z 306 138 

23-08-87 06:30-12:26 140z 206 277 
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C1u1d.-o 64 icont1nuac 1onl 

-:~-:~-:::::~~---::~::_::--::~~:~~~ ,::- ------:~:-- -----::-- ----·-·::-¡ 
17-11 -85 07:00-08:00 lOa ~. 43 

20-0::-tu, o9::~u--11:.;c :2 2:. :'1 ¡ 
(>6-05-Só 07: 18-09:(15 7d 25 --, .J.-. 

10-08-86 15: 06--l 7, 15 46z C,'7 
.J .... l 43 

16-06-07 05:53- -- 49z !Jl1 34 

'.::.3-00-87 15:25-18!00 34z 62 '.28 

S.P. No lasco 05-05-86 13:10-15:10 Bd ~5 13!) 

11-08-86 07:44-10:!)4 24z 30 15 

13-05-87 13:55--15:25 5 23 ~3 

:::4-08-87 ()7: 19- --- 7-7z ·27 18 

.:~ ~ 1.err1-t.0r1os con m..;t:bU':-J. .---.dultas. que no son tan insi~tc-?nt:f~~ en 
l~-li. protP.r:c1ón y dPlimitc..tciOn de su ter1'1tario; sin 12mbargo se 
1·¿¡.gist;r;:¡ron i.1lquril.;-s c:-:pulsiones de machos i::.ubadultos. Poca 
¿::1igres1vida<:! d~ lar.., machos territoriales. 

b los macl\os tt,t~ritc11"'1ales sOlo se observaron en agua adyacentt? 
;:, una roca repleta rle hembras y juv•mi les; no hay subadultos 
en ella. 

e = censo parcial., por te~nto el nt:imet~o de territori..os '.!stá subes
·t imcidO. 

d machos adultos en " bucn'1s condiciones fisicas " (robustos y 
sin sicatr·ices en su cuerpo>. 

= datos regü;trados en lobera no reproductiva. 

2 alqunos machos ~islado~ con ter1~itorios acu~ticos pero sin 
hembras. 
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En ei ~es de noviemore de 1985. se 1·eq1srt·ar·on ~~r·r1-at·:os 

en l~s labe1·as de Gran1to (8). Los Cantiles<&~. El ~·a1 tido <5>. 
El Rasito (1 el di~~ y~ el dl~ 10},. S2n ~-~dro M~r·t;r (t;~) ven 
135 loberas no r·eoroduct1vas de Roc3 Vibo1·a (1) e Islote S~ls1-
L:'•uedes e: E~I riia 10 \"0 1 el dla 1!). •.OS terr1torios de Grar11t.o. 
Lo~ Cantiles ~ S~n Pedro M~1·t1r. esl.~ban ocupados ~nt• machos 
adultos y. aL1Goue ~stas se n1ostraban coco insistent~s en la oro
tec=ión v d•.?lir;:1tdCJr~n dt-:- los terri.tut ios .. se llec:ia.ron a reg1str·~r 

e·:·~·-ulsiones d~ machos subadul tos .. En San Ped1'0 f"l~rt11· .. los mac.:hr:is 
terr1+-ori~lr::s 1...-!Pan ClOco (:u)t"esivos y -:,us terr11.-orios poco def1ni
dos. El anal1s1~ de corr·~lación er1t~e los te1~r·itorios y las ma
chos .,;.;.dul tos Ll:.:? le::.::: lober¿~s reor·oductivas en el mes fue 1• = (l. 9\) 
en= 6) y Erlti-e los machos sLtbadultos fuer= l•.68 (n = 6). 

En ~l m~s d~ febt·~t·o de 1986 no se obse1·var·on ter-r·1tarios 
En las lc>l·&t·a~; sin embargo, en Granito se reg1stt·O un pseudote
t~rito1·10 QCL!Pado oot"" un macho s~tbadulto. en San Esteban se 
observaron 15 \-" en S.:1n ;::·edr·ci M-3.rt i , ... 12. Las ciernas 1 obera·-3 (Los 
Cantiles. dla 6 y 7: El Ras1to. dia 17 y Los Macho5. dia 251 no 
oreseritaror. n1nr·iún te,·rito1'io o psevdoterritorio. Durante estas 
visitas, oel 6 :J.l 25 ·ie febrero. los lobas m.:tr1nos en tierra se 
8ncontt·aron formando 91·andes aq1·uoac1ones con ejemplares de todas 
las cateoori .::\s de si-;"·::~-, y ed.~1d. juntos unos con otros .. 

Para 111avo rle 1986 ~2 tienen d~tos de tt·es loberas. En San 
r·0crr, Nola'-,Lü :~·"• r 1·~CJ!_' t:CC1ron 8 terri t:ot·ios. en San í-'edro M~rtir 
7 y En S.:v1 FstJ•t! .. Jn 1.-~ .• pEt'r:.1 t·l censr¡ .~, ~sta última loe.era. fue 
oarc1al. l_üs pocos cjotos nu ce1·m1ten t·elac1onar· est~dist1camente 
21 n•)merr-.. de t•?l"t"'ito1·1oc:;: r:on ei de ma.cllos adultos y :-ubadultos., 
sin embar~o. 001· ob5•~rv .. -i.1.:1CJnes d1rect-1s en el campo~ se sabe QUI'? 
0n la pt'irr.01·L, 3emana 
machos ad1_1 l t:J3 ca¡e 
r·obui;:.. tos, v 1 c:iorosos . 

:e mavo los te1·t·~torios estaban oct1pados por 
Dt"'".?:;entaban tH.\r-?n .. :ts cofldic1one-.; fis1cas: 

c¡·)n riele.je cat'1.?ntP. de cicatrices notori~.s. 

E11 2.gosi.o Lit::! 1r;86. dlas 2 ai 11 .. se registraron ter·rito
~1os en Los Cant1leF 1431, Granito (35 el dla 4 y 40 el dla 6), 
El Partido i7l, El Rasito 181, Los Machos <30). San Esteban 182), 
San Pedro Mártir 146) y San Pedro Nolasco (24>. El an~lis1s de 
correlación entre Jos territorios i los machos adultos fue r = 
0.96 In= 91 y entre machos subadultos de r = 0.74 <n = 9). La 
mayorla de los machos adultos que ocupaban los territorios en la 
primet•a quincena del mes eran animales vigorosos. medianamente 
t~obustos y con cic~t1~ices en su piel. 

Durante los dias 13 y 14 del mes de mayo de 1987, se 
re91straron territorios en San Pedro Nolasco (8). San Esteban 
1391, El Partido (21 y El Rasito 121. Todos los machos territo
riales eran adultos y al igual que en la primera semana de mayo 
de 1986, wostraban buenas condiciones f lsicas; se observo también 
algunos machos bastante robustos y algunos aparentemente viejos. 

En los dias 16 y 17 de junio de 1987 se encontraron 
territorios en San Pedro M~rtir 149), San Esteban 1172>. El Rasito 
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tt)'· ~~· El r-.-•'-:-:¡·v:-• ~7;. ·¡,¡:-je;= los t.err¡tar1c·:, e-7.:.tat.)an ·~···1_1;.,1.:10':""} 

r.or m¿.chos ¿:,.:JL;, lo:; Cll.1'~ lo7- deilrtii?n _v deferrdi~r+ r:l.:1r;1: .. eí.te de 
cualad1er· .::itr·r.:. machci, incJuso de 0.lquroos .. 1uv1?ni ;,?s. l_?s pcie~s v 
amen.~.::!a.s ent1·~ macho~~ adult.ei·3 terr1tC1•·1r.l1e'-:l fue•"'1·n• F;•v1~>:>1-.f:".-:.·~ 

Del ........... al :.t.t de a.gasto de 1'"-i87, los terr1tr:w1os Tllt::·ron 
cont~dGs en El ;=·a1 .. tic'•.1 <4>. San Esteb'--:'.l.n r 14t1) ~ Sd1-. F·ed1·0 M.;r-tir 
<34: .· San r-edro No1c_;';,co (~/). En l.;, lobera no rep1 tJduct1v¿ de 
Isla l_a C~l¡;\'.':=)ra t:;¡·nb1én se cibset''.'dron c11<)uno:: ter1·1 torios (Jl). 

aunaue por las conoi:1ones del canten éste es un nú~ero ~ub0sti
mado. Los machos qLte ocuparan los te1 ... r:tor1os et·~n er1 SLt mayor~Ja 

~dultos, aunque ~amb1en hab1a subadL11tos~ y la defen~a v la defi
nición de .-::i.o·.iellos no Pl'd r;an ev1cl.'.-·11te como ~_,ln i:.'l mEs de JUnl..J~ 

sin embar90. fuL..~ común la e;.: ... •ul::;1or1 de machos subrldultos y de 
juveniles. Los ter·ri1·01·1os con macho3 ~dL1ltos en buen~s cond1c10-
nes f'5ica5 se ~am1en~an a t~Ggist1·ar oor lo menos desde l~ pt·1me1·~ 

sernan-:\ de me> yo~ los tet·Pi t1:ir·1os s~~ inct·ementan a su má·~ino número 
en la tercet-,, :-:t.::'rn~,,-,3 de JUnio, cu0.ndei se observr:.,n ta.mb1en muchas. 
oele~s y amen~~ª~ entr~e los machos adultos tet·ritori2les. A 
partir· dt? la '::.r-1me:·.;¡_ y ser.;_:11nda s~m~n2. de agosto~ E'l nümero de 
territcr·1os com1Rn~~ ~ decr•ecer v están acunados oor machos adul
tos·. ~19~1nos suba~Ltltos= la act1v1dad en cL1~r1to a 1~ defensa y 
de]i,nít;acibn .-Jp Jos t-et"'ritorios (despliegues a9res1vo:i h-3c1a los 
macho:; intruso..:~1 

en riov1en·D~P- Ln no· .. 11.:1;1bt"'E :iún se obse~"'VrJn terr1tot"'lo::-.. con machos 
."ldul l:c.s y s1_:b-=1dul t ;=; c:?St·='s tert··1 lor1os junto r:cin los oue oudie-
~~on otiser.,.~r·-:t· ·"1ni:·~- i:te m¿.,_..,,""J <rnrlt"'-;:i'.,; ac,r1l). no son reororJucti-
\1os~ m1ent1·-:..::, ~t"\5 :~1.11,:. s0 eslc1blt?cc-n dE~~ciP. l,o-, c·rimE.1r·a semana de 
mavo ; .... n t:.~ 5Eir«Jnc::' dP a ne--~ ~~o :..e pueden rE l ac 1 onat· con 

~st~ se lle,,~~ catJo er1 dicho ueriodo. 

Fri 1 ~. F1 1.;iur~.:i -=--S-J t"".,-. presenlt\n las ferh2s v el n(1mero de 
c~oul~s oG-.f~,·~aJ¿1s ~L~~al3 ~·r1 elaba• ~c1ónl en L1na 1~1bet·a rear·o
rJ1.1ct~·:2 1,Zori--:0 [l) de 1 e-.~ C..-··111tl les, estud1ao,1 en los 1W?Se~ de mayo 
rJ. a~.1.-.1:..;to de 1os ~f1D""' .-:t~ t9i35 y 198/-. ·:ve1~ M0todo). :_as pr1me!"'as 
cbpuJ.:\s fuct·an reQ1·: ... trc1d.=t::-; en la ::".a. ·.; 4.::t.. ~emanas de jun1-:> (en 
1985 y 1986 respect1v,:1-:-1eritt:.•J. las t:1lt11TidS en la ll~. seman3 de 
.Julio \1906) v ta.·!-=:> aqo~.;to (19851. Duran~e este perlodc se 
observan do~, 111á;: i mo-:-· en cuar. to a su nL:mero; uno en 1 a 4a.. semana 
c.1e JL111ic. :-1 :ir.·. ch~ Ji.J~ lü, y otro en le. .:.¿._, y 4a. semc-nas Lit= este 
últir.ii: mes. [le ~las 1··,: c<'lpui<ls reL;1str2:jas Pn !986~ tan =Olo en 7 
de ellas se conociet~on las fechas en que las hembras copLtladoras 
rarieron a ~?llS crieis.. El promedio de tiemoo entre el parto y la 
cópL1la en esr~s hembt·as es de 32.7 ~ 12.9 dias: s111 embargo, 
sblo de cuatro registr·os se tiene un confian=a del 1 1~i) %. El 
oramedio de citas de estas cuatro hembt~as es de 28.3 t 12.6. 

En la F1qura 39 se presenta el histograma co1·r·espond1ente 
a la fiuctuac1on(de la or~oporc1bn y Pr'omed1os) de los juveniles 
durante los pet~Iodos de pr~imavera y verano. Los oot·centajes 
fueron obtenidos con los datos de ocho lober'aS (Gr~anito. Los 
Cantiles, Los Machos, El Rasito, S. Esteban, S. P. Mártir, S. P. 
No lasco y Los Islotes!. Los juveniles íncr'ementan notoriamente su 
nOmero de principios a mediados de primavera y se puede senalar 



¡\ 
~ 
.! 

-• ~ 
"' .. 
V 

. 
;; 

~ 

ir 
~ . 
-. 
z 

-188-

1 

11 III JU J l J l I JU 
f---- JUU10----1 t----JULIO ----l 

111 TEMPORADA DE 1986 
illil U.HPORADA DE 1985, 

JI ¡¡¡ PJ 
(semanas} 

f-- AGOSTO ---• 

Figura 38 Relación de fechas (semanas) y número de cópulas obser
vadas en una colonia reproductiva (Zona D) de la lobera 
"Los Cantiles" ( 1 sla Angel <le la Guc.rcla) en los meses 
de junio, julio y agosto de los aílos de 1985 y 1986. 
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F; iturn 39 FlucLUación de la proporción y pro1nedio de los juveniles 
en las estaciones ele primavera y verano observado en las 
loberas reproductivas del Golfo de California ((n) = nú
mero de datos). 
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que ~u presencia de mediados de primavera hasta principios de 
ve•·ano 1F'-l l hasta \1-l > no tiene una fluctuación marcada. No 
~bstan~e, al analizar Ja fluctuación oa la categoría por lobera, 
se detectan dos tendencias que se muestran en la Figura 40. La 
primet•a se ca1·acter1za par presentar un aumento desde mediados 
de p,·1mav2ra hasta mediados de ve1~ano, como ocu1~re en las lober·as 
de Los Cantiles, Granito y El Rasito. La segunda tendencia se 
caracteriza pot• un decremento desde mediados de primavera hasta 
principios de ver·ano. con un 11get'O aumento a mediados de esta 
estación. Las loberas con este comportamiento son Las Machos, El 
Part•do, S. Esteban, S. P. Martir, S.F'. Nolasco, S. Ignacio y Las 
Islotes. 

Las eventos de la rearaducción que ocurren durante las 
estaciones de pt'imaver·a y verano se esquematiza en la Figura 41 
<ver discusión>. 

Se observa que Jos partos prematuros <abortas> comienzan 
desde la 2da. semana de abril y duran hasta la 2da. semana de 
mayo. En este misma periodo se inician las nacimientos que duran 
hasta l.a 3a. semana de jul ia. Los territorios, se comienzan a 
establecer desde la 4a. semana de maya hasta la 2da. semana de 
agosto. L.as cOoulas se comienzan a r·egistr·ar desde la 3a. semana 
de Junio y se observaran las ultimas h:.sta la la. semana de 
agosto, aunque pueden sey1· tr di3ndose hasta la -:.a. semana del mismo 
mes. ~si se puede seNalar que la temporada reproductiva del lobo 
marino abarca desde mediados de prima~era hasta mediados de verana, 
con SU ma:<ima activid·J.d dLwante las m<;ses de junio y jul 10. 
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P- ¡ F· l l P-11 l V-l 

O PORCENTAJE A 
l1l1l PO.RCENWE B 

100.0 'k 
i-i 

U-!! 

figura 40 Variación del porcentaje de juvcnHes de acuerdo a los dos 
comporttimiento.s observados en las loberas rerrodu::ti vas -
del Golfo de Cali.fornia en fechas r"prorluctivas (r -, -0. 78). 
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Figura 41 Resumen gráfico de los diferentes eventos que ocurren durante las estaciones de 
primavera y verano con motivo de la reproducción de Zalophus californianus en -
las islas del Golfo de California. (Los rectángulos sombre11dos representan los 
picos de actividad; P = primavera; V = verano; I, II y III = principios, media
dos y finales de cada estación respectivamente). 
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5. 7 Ta man o p ab l ac ion a l de 7,. al ?r>l!!:'§ SElJ !.2!:!:!.i.sz:: ·- 12-n "l Gol to de 
C<3 l i -for;·1 i .J. 

El número total dQ 2'1llíi\a1c·s r"'t'.lq1st;"'.:1•t'J para el Gol Ju c1e 
California ,-.. ~s de 2~:' . .,461 <CLE~dro f_;~ y 6<.)) dr:- lo-.--: cualr.?s l9'1:1.1.¡~ s.í..i 

cantaran en lcis p1·ov1nc1as nor'tefias y 4·~ 455 er. la PPOVlflCl:1 ren
tral (Cu<1dro b7l. 

En 1a·.:; 1ober;:-1s repr'odur..:t1v~::E:; SQ sum¿; un total de.: :'.t .. 787 
Ein1111i'\les (9~.~f:-.. l.. df.?l tc:.ta} cJ~l yolfo}, 17 .. 752 en las orov1nc1as 
nortet'ras y 4.!).35 2n ·1-:~ Pro\/in~·~i.';t C;:.ntr·,:\l. L.J1=1 loberas me\•.; jmpor-~ 

tantes por FJ tc:1tr1c1f'>,:, d·2 sus potllac:1t..m~2'-:. sun: en lc1s pr·u·.:1nc1ds 
nortefras, las ubicadas en li.~:; ls.-,l.-.1':.; <in t~,~n E.:t->tcoan con el l.9 .. 41 % 
del total del Golfo dci C;-1~ 1fcwn1;1 1 ~_;,-.,., ~>i.-:.1r<jc..' LOíl t:'f 14.2~ ~~ .. Isla 
Coloradito con 01 l? ... 29 '%, i~n9f~l dr: l.:·. '.'.·, .. 1;~rrj,:J (t (i~> Cant:;, !E'·: y ¡_o;, 
Machos) con el !3.13 % y Gr·~nitn cor1 el 6.~6 %. Er1 la 1~t·o~1r1c1Q 

CenLr~l las ~tbicév·j.:i.•.:. en la;c, isl;:oi~'• S,-:1r1 t 2·Jro:1 t-1at·t1r ron ~- J ;·.•.)1 '% 
y San Pedr-a ~.lcilcisco r:on c1 l 4 .. 10 i'. <Cu~ ... cJro ó~·> .. 

Las looeru~~ no r8p1·od111-:t1va~; ¿,91·upan tr~n sólo<-:. 1,674 
animalf":!'S, lo auP. ri201'•.::isc::-riL-:-1 el 7.14 i' .. dc::-1 tot;z,l dc.i golfc:,: 1.254 
en las prov1:-~c:las nrJrt.r~il-3.:."> y 420 en ¡,:;, Pro'.1ir .. -.i21 Ct.~nti·, .. d. Lü:3 
l otH~r.=ts con m,Jy.-·~11· nL't:n::.•;·u d~? ,:;;.n ima. J es •?11 1.::i temporuda rf..!product 1 va 
son: en las provinci~s nor·tcAas, las ubicadas en J5la P~tos~ Cabo 
Lobos, Isla La Calav0ra~ Roca V~l~ ~' JslotQ Sals1puedes. En la 
F'ro·-;1nc1c:• Ct.:::11tt't).1. t.:i/1 ·.~O!o I•.:,1d e-1..--ln f"l_.:'·.:c1<_:, <r:u;•r:Po 66). 

El CuD.cJ10 (J7 mu.,,•slr.=i r...i.J núrH21·0 aprn.·:1m;·:i<.fr:-:i c.fr.;' lOfl!.J<; m.:H'lnos 

v su-::; nroporc.1rJn~s l'to.·~.¡J~c t("1 i.~ l t-uta J OL•l fjol fo c1e Cii 11 forn1d, por 
pr·uvir1r.:1r.,~3 -...1 -:\rC':'.:1S di:~l C1Dlfo (\•r::r 1 11;-1111--·, 'i2.). L.3 f'{?91ón \!e las 
~11·1;¡,011es lLlror:; \~~111 ::-r_,nc:;1d•1 :'¿-11" rJ J¡i 1·.-.;_.L:·; .:. c't:' ::J·,n i-'et1ro 11to";:1r1 es 

.:..•i .·,, ... p,~1 01.;:i r:-1eiy(·_,, 1n.por,i;c.:v.:.i,_; ~,,1ri:.' l.:.• 0c.~p1:}c1c·. r.~hi .;e €.<líLlterrb·¿ !?l 
::11).:1,:· ~,~ et:':! l~, r;.:lfJlr.•CiC1n~ n el 59.-1?. Z s1 c1Jr.s1tlc11'iHnos M San r-·edro 
11._""\rttr (drc-0 .-0.ntrc-nnrt:r::->. Ott•C:I .;:crf 
fllO ilOl"te di::-·l ~ir.Jl fo C(111 i:!l tJ .. :.1 Í'M. 

El Cuc\dt·c 6E1 o.1.1e~=l:t"'ci el núcm::.-rc ap1"CJ}:1mano y proporción de 
iobc.-:.> mar~H1os por Cdt.1?9orii.ls.. En lú~ •r11?s1?s r'.:'productivos t}:·1ste 
un ,n!nirnc dt..• :.571 (11.:':i::"J :,:) m(:1chns. entt·e adultos y sut.laoultos; 
t .. ).,<':,77 •47.r::/6 %) l1t:•1;-¡bt•,;s, 4,04'1 <::1. 76 '".~) .1uven1ies y 4, 169 
~18.73 ~' ct~ios. Esto sum~ t1n tot~l de 22,261 animales diferen
ci ::..do'.:i. 

En l.35 loberas l"'ep1·oduct1va::;, la sum.:.\ del númet·o de anima
les por cat.eC)Of"~u es de ap,.·oxime,d2lmr:-nte 1,777 (8.5:. i:> machos, 
1 .. H1L1't~ adultos y subadultos; 10,3:::'.8 (49 .. Só /.) ht.:imbr·as; 4.565 
C:'.t.91 Y.) JUVEndes y 4, 169 C2ú.01 ·,;) crlas. En las loberas no 
reprac1uctjvas los valores son: 794 C55 .. 84 %) machos, entre adul
tos y SLtbadultos; 349 (24.54 %J hembras~ 279 Cl9 .. 62 %J juveniles 
y nlnyUn r.:r1o. 

En eJ Cuadro 69 se presenta.n ocho loberas reproductivas 
con su númef"'o de lobos marinos en los afros de 1966, 1q7f¡, 1981, 
1985 1 1986 y 1987, encontr·ados en la literatura asi como las del 



Cuadro 65 Valores de los censos de las loberas reproductoras del Golfo 
California . .. 

-----------·-·---- ·- --- -- .. --·--. . --- --- . ·-. - -- . -- --------------------------
No LOBERA FECHA MA MSA HE J c TOTAL REF 
-·-- ------- -··----- -·- -- --- -·· -- - .. ----·-----·-----------------------------

1 Rocas Consac¡ 29/06/86 510 1 
2 Is.Sn.Jorc¡e 8-:21/(>6/81 165 20.34 667 457 21 3344 2 
3 Is. Coloradito 27/<)6/84 61 2(13 1709 453 600 91 3117 4 
4 Is.Granito 15/07/86 74 35 630 252 325 177 1493 
5 Los Cantiles 18/08/5.7 T: 59 642 292 356 1422 
6 Los Machos 21/08/87 86 151 769 450 203 1659 
7 !te.El Partido 17/06/87 37 40 585 365 48 1075 1 
8 !te.El Rasito 17/07/86 17 32 210 260 59 578 1 
9 Is. S. Esteban 23/08/87 206 275 2014 1201 858 4554 1 

10 Is.S.P.MArtir 10/08/86 53 43 937 296 648 138 2115 1 
11 Is.S.P.Nolasco 24 /(18/87 '27 4(1 3¡,4 211 339 981 1 
12 Sn. I. Farallón 29/06/82 26 22 322 73 248 11 702 3 
13 Is.Los Islotes 06/08/86 ..,.., 

?.(J 112 45 28 237 1 

( 682) ( 9::;0) 

TOTALES 1777 10328 4565 4169 438 21787 

*Referencias: 1= presente trabaJo; 2= Le Boeuf et al., 1983; ~= Aurioles 
et al., 1983¡ 4= Aurioles, 1988. 

.!.. 
'° ..... 
1 
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Cuadra 66 \.'¿¡lares de los censos de las lober·i\s no rE.•r:_o,""or!uctivas 
(5e inclltyen algu~os n~t·ad~t"OS dc1 lobos narinos : @) 
del Golfo de C¿difornia en fech~::.~ i-eprorluct1vas .. <No 
se incluyen P~:a. S2n Fr~ncis~uito, Is~ Carmen, Pta. 
Chivato, Itr1. Lo~. Arr"~ 1 ..:.:i fes, Is.. Cerralvo 'f Rnca 
El Morro) . 

.. ~~~ ~~~~~~~:;: ~ ~~ ·--~~ --~~:~~'~ ;:~~~~~-~ ~~ ~j~~~~~·~ ~~~~~~i;~~~~~:i~ ~~~~~~i 
2 Roca Ve\.; 16/05/RS _, ') 105 2/ l<J 1 
3 El Púlpito -/07/86 ~ 4 2 7 J5 l 
4 Is. Patos 8-~1/06/Rl 454 19 ~7= 2 
5 H .. Víbora 
6 Is. La Calavera 
7 s,] l sipur-?des 
B Is.Sn.Lüt~en~o @ 

9 Cabo Haro 
¡ (: R. Tor tu<::1•:.. 
11 Fc:tr. M2i..z.:::1tlc-tn 
12 T5.Sr1.M.:;.l'r:os 
1~ ls. co~c11edos @ 
1 '1 Las 82.l f-::·r·ds 

15 L~ Hc.-tbaria 

04/08/85 
2:~/(18/fJ7 

l3/(l0/85 ~-, 

"·, 
1)4/07/7'7 2 
08/07/79 

- 1tJ~JIB4 

- '()5/[{il 

15/0Gt86 4 
1 _'./05/rJ7 6 
l 1 /•)5/F.17 ~~) 

-/(18/78 

b 7 
2!)l) 

'17 38 11¿ 
1 34 56 93 

32 16 49 
10 

7 
81 29 26 1 "º 

4 ~ 12 
2 2 32 

;:;5 
lo 7s.5.2at.}lina@ 11 10/05/87 5 ~s 2 
l7 lt!~.Las Ar1imas 28 (17/1)8/86 h 2 20 
U·· f.rT<? .. Í:O'./t'.Jte 06/08/36 '.':' 2 11 
19 At~fe. LDS Focas ')5/05/87 4 4 4 5 17 

1 
1 
4 
4 
l 
1 
1 
1 
1 
4 

2¡) Los Fre.i les Ü! U'..!../07/flO ? 13 8 9 '32 ·~ 

[_º'''.~.~: L~'.' : •. -' :~::~"';;;;;,::;;;;-··:: ~---:~~--:~~~ _ --H=• J 

·•· Referenc i .~r.: 1 = pr0sente trabajo; 2= Le Boeuf et <d., 1983; 
3= Aurioles et al., 1983; 4= Aurioles, 1982 y 5= Aurioles, 
19BO. <Los valores entre paréntesis no consideran los datos de 
Le Boeu ·f et; a 1 • ( 1 983 l ) • 



Cuadro 67 Número aproximado de lobos ~arinos y sus proporciones respecto al total 
general por provincias y áreas del Golfo de California en fechas repro
ductivas (los porcentajes son respecto al total general. El 6rden de -
las dreas se da con base en sus proporciones; para letras ver figura). 

NJMERO DE Al n i1(4LE5 
PROV. AREAS DEL GOLFO LOB. REFIWD. LOB. !JO r,Ef., TOTAL i F'ROF'. 

Norte- Grand2s Islas 10731 \45. 9·.~: 1(:.~7 '4 .. ::::~) 118'.28 5ü .. 4:'~ 
f'fas (a) 

Extremo Norte . 3854 (J 6. 4;,} :::.)/ 1 (l . ?i: 4<)61 17. :::1. 
(b) 

Costa t<oroeste ::.1 : 7 ' : -·· •''• ::.11 '/ 1::: .• 3í: 
(e) 

SUBTOTAL 

Central Centro-norte :11s 9. Oi:) ~115 9. 0'l. 
(d) 

Casta Este 1683 \ 7. ¿~~) 66 ((1. 3·1:) 1749 7.41. 
(e) 

Costa Oeste ·.:1a : l • 4 ;~) .::.18 l. 31. 

(f) 
Bah la de La F'az 2:::1 \ 1.0i:I 237 1. O'l. 

(g) 
E:1tremo Suroeste ~"' \f:i. :·xi .36 ú. 21. 

(h) 

SUBTOTAL 4035 < 1 7. 2r.) 4455 18. 9Y. 

Sur Islas Marias 

TOTAL 21787 !9'.2.91.> 1674 (7.11;¡ 23461 !00.01. 

Total General de lobos marinos en el Golfo de California: 23461 

11~· 

e 
f 

Figura 42 Areas de mayor densidad 
de lobos marinos en el Golfo 
de California (tomado de -
Zavala ~!l·· 1987). 
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Cuadro 68 Eratim2ción del n1lmero de lobos ~~r111os por c~tegorias 
y las prcpot'ciones de éstas d~rar1te la t2mporada de 
reproducción f-211 la ~uD:.a ... iúH ch:·l Golfo de Lñ11fornia 
<sólo se utilizan los r.~ctc.-;..; de censos diferenciados,*> .. 

- -- ------- --- -- - ----- ·- ---- -·· ---·----- ---·, 
LOBEí<AS LOBERAS TOTAL POR 

CATEGORIAS HEPRODUCTORAS NO REPROD. CATEGOí<IA 

Machos adultos 
y subadLtl tos 1777 ( 8. 5::;1.) 794 <55.84/.) ;~571 (J l.55/.) 

Hembras 10328 (49.56'l.) 349 (24.54/.) 10677 (47.96%) 

Juvenil es '156':: (21.91:~¡ 279 ( 19.62:0 4844 <21. 76/.) 

CrJ.os 4169 ( 20. 01 'l.) o 4169 <18. 73/.) 

·------·-- -----·-·-···--

1 CJTAL 
.. ~ii:RENCiADO 20839 ( 1 Ot)/. J 1422 ( 10<)%) 22261 ( 100%) 

* Cens1Js no difet'enciados: Rocas Cons~9 = 510 lobas marines~ Isla 
La Calavera = 200, Roca Tortuga = 10, Farallbn de Mazatlán = 7, 
JsJ~ La Habana = 35. Animales ir\deter~minados en las lobe1'as re
produ~tivas = 438. Esto da un tamaho poblacional de 23461 
animales. 
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Cuadro 69 Ocho loberas reproductivas con el numero de anímales 
registrados en las temporadas reproductivas de seis 
diferentes años. 

LOBERA/ANO 1966 1979 1981 1985 1986 1987 

San Jorge 1835a 3253e 3344c 3413b <3726) (3827) 

Granito 1542a 1186e 1018c 814* 1493* ( 1146) 

Los Cantiles (1133) 1810c 1380c 1219* 1360* 1422* 

Los Machos <934) 1342e 1389c 9()3* 1244* 1659* 

s. Esteban (3022) 3961c 3593c 4120* 4120* 4554* 

s. F'. Mártir 1050a 1634c 1692c 1375* 2115* 1870* 

s. F'. No lasco 850a 906e 1126c 899b 882* 981* 

Los Islotes 1900 209d 133d 162b 237* 131* 
-----------·- . -····--------------·---------

total 10556 14301 13675 12905 15177 15590 
x = 1319.5 1787.6 1709.4 1613.1 1897.1 1948.8 
s = 842.3 1237.8 1179.3 1388.5 1362.7 1491. 3 

---------------------------------------------------------------
a= Lluch (1969); o= dato para 1965 de Orr et al. (1970); e= 
Aurioles ( 1982); c= Le Boeuf et a l. ( 1983); d= Aurioles et a 1. 
(1983); b= Aurioles (1988); •=presente trabajo. Los valores 
entre paréntesis fueron estimados. 
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pres en ti:? tr'aba jo. Los da tos corresponden a los censos realizados 
en fechas reproductivas y cuando hubo mas de un conteo para el 
mismo ano, se utilizo el de mayor número. Para 1966 falta infor
mación de Los Cantiles, Los Machos y San Esteban; en 1986 falta 
información de San Jorge y en 1987 de San Jorge y Granito. El 
dato de Los Islotes para 1966 corresponde a un censo realizado en 
la temporada de 1965 por Odell et al. (1970). En los arras en que 
se tiene informacic'm completa se pueden calclllar las p1·oporciones 
que guardan entre si las loberas para cada aHo. De esta manera, 
San Jorge l'epresenta el 22.75, 24.45 y 26.45 % en 1979, 1981 y 
1985 respectivamente Cel p!'omedio de dichas proporciones es 24.55 
± 1.85l; Gr·anito representa el 8.29, 7.44 y 6.::1'.1 % 17.35 ± 0.99); 
Los Cantiles el 12.66, 10.09 y 9.45 % 110.73 t 1.70>; Los Machos 
el 9.38 1 10.16 y 7.0 % 18.85 :!:. 1.65); San Esteban el 27.7, 26.27 
y 31.93 % 128.63 :!:. 2.94>; San Pedro Martir el 11.4?.. 12.:.7 y 
10.65 % 111.48 :!:. 0.86>; San Pedro Nolasco el 6.34 1 8.23 y 6.97 % 
17.18 ~ 0.96l; y Los Islotes el 1.46, 0.9~ y 1.26 % (1.23 :!:. 0.25). 
Haciendo un analis1s de correlación entre la columna de 1979 y 
1981 se encuentra una r = 0.98 In= 8>, igual al obtenido con las 
columnas de 1981 y 1985. Con base en las proporciones promedio, 
se calculo el número de animales para las loberas sin información 
en 1966 <tres loberas>, 1986 Cuna lobera) y 1987 Idos loberas)¡ 
estos datos se presentan entre par~ntesis en el Cuadro 69. Con 
esto se puede indicar un incremento de 10,556 a 15,590 animales 
en un periodo de 21 anos, o sea de un 47.69 % a partir del dato 
de 1966. 
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VI. DISCUSION 

6.1 Aspec:tos sobre la situac:i6n l·:ogal tl<1l r:i'::i~ ,o de C.üifrwn:;a 

En la actualidad sor1 tí'F~s los C?~pocios ~t¿i:rinos qut:• t.lef,Bn 
vigencia en el Golfo de Califo1--nia.: aguas marines interic·r~~'t h1ar 
territorial y zona ec:onbmica eNclusiva. Esta Qltima c:on sus 200 
millas náuticas, eliminó el alta mar n parti~ d"l 31 de julio de 
1976 (fec:ha en que ent1-o en vigor el decreto emitido el 7 de junio 
de 1976 y en el que se fij2 el limite exi;erior ó;> Ja zona econó
mica exclusiva).. D(-:bidu d. que r?1 r;;o:\ fo c~n su ¡;.1a.rtr"? más ~1ncha 
tiene sólo 113 .. 39 mil}¿-.~--; naut:ic.·i': (2J.0 km'~ :Rl c?.plicG.t' l?. distan
cia de 200 milla~:; r..:ualc:squiC?r::. ce: ilílil1.:i.s t:O'.;..,~~s ~•·:'?' l:ubre;-~ todas 
sus aguas. Asi el beneficio ecori\.'"1.11.ic.,.: C.a 1a regjl..l'l es c•xr..lusivo 
de Mé>:ico, por lo que la l ibcrtad d.:= pe-sea par"';. otr.'"ls pc.:i.ses de
sapat~ecib a pat·tir de entonces. 

El Gobierno Me>: "icano Gst.'.1 { ric<.11 tado para pe1·mi ti r 8 i ""cceso 
de embarcaciones can bt.1ndera e~<tr¿injE..1 t•a al intcriG,~ de·:. G.: ... lfa de 
Califo1·nia con fines de pese<>. crnnerciiü rn.O.F., L'>/C2/l'-t76>. 
Tal-.~s disposiciones jurldicas pet":r.it2n o las ¡::atenc:ia~~ pt:>::;queras 
continuar explotando les recurso::; naturales de las a.qua-;:; del 
golfo. Esta fleKibilidad juridica es importante pues le permite 
a la c.ut;oridcid regular la explotacíOn de los recursos pesqueros 
en el interior del golfo. Lamentablemente, hasta la fecha, la 
autoridad no ha tomado lils medidas Jdecuadas para pr·oteger illgunos 
recurso5 pesqueros en estas aguas. Debe recorcJar~?s:: que ya han 
sida 5obrexplotadas las pesquerias de la totoaba <Cynoúcion 
m.:.cdonaldi>, en la pa1·te norte del gol fo, y del calamar gigante 
<Do~>idicus yigc-~s>, en la part~ sur, <Secr'e-taria de~ Gobernación /
UNAM, 1988), por citar algunos eJemplos. 

Debido ó• que en torno al Gol fo de California han existido 
y se9t1irán e,:istiendo intereses por, parte de otr·as patenci~s, 
es nec:es.:irio sef'falar que esta rcg1on de México es ii<iportante, 
desde el punto de vista biológico, estr.:i·~égico, económico, 
alimentario, polltico y 9oci~l. Los elementos biológico y econó
mico son ai.:;t~almentt? los de mayor importancia.. Es-tos s.w 12nc:uen
tran representados por los recursos marinos vi.vos y nct vivos; 
pues el qo1 ia tiene aciemas en su fondo marina g1"'andes riquezas 
de incalculable v.:;lor y en su subsuelo grandes :/acilaient:os 
petrollferos !Garza, 1976). El creciente turismo es también de 
importancia üCOnómica en la región. Por otra parte, siendo los 
habi t,o¡,rd;<?s de la región d•?l gol fo quienes demandan mejorar i.us 
niveles de vida (alimentación, vivienda, salud, educación) 
mediante la e~{plotac:iOn artesanal o rUstica de los recur9os '1tal"i
nos, como es el caso de los seris de Sonora, el elemento social 
requiere de r.1nyar atencion por parte de las autoridades corres
pondientes. 

Consideramos que en el futu1·0 no será suficiente ol hecho 
de qui'! nuestro pais obtcmga sólo beneficios económicas en el Golfo 
de California. Debemos ver en esta regibn mexicana una fu2nte y 
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reserva de recursos naturales que contribuyan y aseguren la deman
da de alimentos de las futuras generaciones de la region. 

A nuestro juicio, si el Gobierno Mexicano declara a todas 
las aguas del Golfo de California como mar territorial, éste 
tendrla soberania sobre toda la region y se evitarla la interpre
tacion compleja y errónea del régimen juridico de sus aguas. O 
coma seNala Espinosa (1982>, el golfo es una bahla vital par las 
elementos geograficos, económicos y alimetarios Chay que recordar 
que las Estados aledaNos al golfo en gran parte dependen econb
micamente de sus recursos marinos>, politices (defensa y seguridad 
nacional> y sociales (bienestar social de los habitantes de la 
región). Al ser reconocido como bahia vital, las aguas del golfo 
pueden ser entonces consideradas como aguas marinas interiores, 
en las cuales nuestro pats ejerce también saberania sabre toda la 
región. 
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6. 2 Islas del Gol fo de California 

6.2.1 Jurisdicci~n 

La jurisdicción y der'f!Cht)S sobt"'e el tr::"•t•i-toPi'.J insular ciel 
Golfo de Californizi es i1plico\bl,;, 2. tccto L'l te1·ritorio insular 
mexicano. Este tema ¡-,a !.;usci tado numeros-:ls discusiones entr~ los 
Estados y el Gobierno Fetir::.•ré.d ners.dr.-! el {J:''i::>yect.'.:l de Constitución 
de Venustiano Carrc.n;:.--,. ( l de dicic;,;;bre de 19i6> el Ctütl t!·~ta!Jlecia 

en su articulo 48 que i '.1:S islns ady .. :H..:r:::i•,1;.;.,..~ dP am~:r_.~ mal"P.E 1 que 
pertenecian al t(c:rr--~tori.o ni:::..!:i·.Jnal, dP(:.1c:1ai,·:.r1 dif''etC~af11ei1!:t:? del 
Gobierno de l.a FederqciOn \Secr·t:·í.-arf.r""?. de Gobci~··ni:iciUri/U;·~:.~J~~., 1988>. 
Actualmen·te el ¿!f•tic:ulo "1-El cu.~.sti ~.ucio1:cJl (;;:. ten1do (dfnllins y 
establece qtb2 li;;.:.~, i~:-;las deµE·;1d~:··..::;.;1 dit""E..:.tz,nr~n .. ..:c? dc.~l Got~i-:H .. i10 de 
la. Feder'a.ciDn, con ext:epción e;;_¿ c.u:;t..:(~l lüs ~.o1.:>lJrP- 1as qu.~::- h.-t.sta el 
aho de 1917 hay~11 ejercido JUrisc¡ic::ibn las Estados. 

A5l, nuestro tE:-rr·ilorio ín-:i:.!l-.u~ <::-i8 t.:!t1(:uentr.:1 rei:~1J¡ddo µor 
los articulas 4~ y 48 constitucjon~lcs~ Este 6!ti1no, .1 p~sar Je 
que trata soUre la. di~·::tribuciCn d::: compt?len~:ia~::. t~n las i.s.l.ts entr·e 
la Federación y !os Esti.:.::íos" (.}reso..--?nt;.i! aJgun~··.:¡ p1~c!J!.l.::1:1.::>· ncJ 
definir la di~;tr·ibución y juri3C!icc1ú11 del Ce: .. ritor!o i.n~ 1.1ldY'. No 
delimita cu~les islas est~n bajo jurisdiccibn eatatal y cu~les 

bajo ld federal {Rodrlgwoz, 1985). En el Golfo d<? California la 
jurisdicción de l<ls islas cor-rr.;:1spnnde al Gobierno FetJt?r.;:d .. , pues 
éstas san t1r11dades tc1~rito1~iales Jndepcntiientes d~ los Estados 
<Sria. de Gobern~ció11 1 1981> y las constitucian~s locales de éstos 
·fueron e1·egidaG despuc2s del a.f'io de 1917. Lu prapiedtid de las 
i~;las., originc:.lmP-nte y de 2.c:uerdo al articulo 27 constitucional., 
cot•rc:c:;ponde ·Ca.mbiún a la Fi=_ic!eraciCn quien tienG el derí:.1cho de 
transferir su dominio a los particulares. De esta u1anera 9 la 
sob1~rania y propiedad origin~l de lns tierrds y aquas de las islas 
del <:¡olio '.~on c:·;{clusivas de lr.::a FedE-~ración y su administraciOn 
c:ot"responc.ln a la SecrE-1 tar·L.1. de GcbernaciOn.. Las lo}·c~~:¡ .::i.vile~~'> 

penales y adminístrat:ivas que rigen en las islQs, son :tas mis1nas 
que s~ aplican en el De F. y son los tt'ibunales fc~cr~le~ MAS 
cerc~nos a ~~tQS los q1Ja ~jercer~n dicha jurisdicci~l <D~O.F., 

29/12/1982>. La vigilancia de las i5las y de sus costas, asi co~o 
el ejc~;·cicio de la s.oberunia c;:-rl ~;us aquas adyacL?ntes (torr"itor-ia
les y eccnOmicos) está a cargo de la Secretaria de Marina. Las 
demas secretarias tendrán interver:c ión en lais íslct!"'i cuando sus 
atribuciones 5ean aplic:i!blcs il dichos territorios <Secretarlil ele 
Gobernación/UMAM, 1988). 

Sin duda, en la actualidad e5 una n.ecesi.dad definir c1)n 
prPcisiOn la asignación de compet:..;:ncias entre los &Jobiernos 
estatales y la Federación¡ labor qui? debera ser encabezada por la 
Secretaria de Gobernacion y los gobiernos de les es~;ados aledattos 
a ~rDas insulares de M~xico. 
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6 .. 2.2 Protección 

Uno de los mayores problemas en cuanto a las islas mexica
nas, es el desconoc1mi2nto de su número, ubicación g~ogrAfica, 
dimensiones y sus nombres. Legalmente y de acuerdo con la Ley 
Federal del Mar <D.O.F., 02/04/1986>, una isla es una extensión 
natural de tierra rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel 
de esta en pleamar. Dicho concepto e::cluye a los bajios que 
quedan al descubierto con las mareas bajas y a las instalaciones 
tecnicas levantadas sobre la superficie del mar; ademas no hace 
referencia a los conceptos de islotes y rocas. Esta ley tambien 
aplica a las aguas adyacentes de las islas mexicanas los regimenes 
del mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y 
plataforma continental (plataforma insular), con lo que se forta
lece el regimen juridico de las islas y de sus aguas circundantes. 
Quedan excluidas de estas disposiciones las rocas que no son aptas 
para mantener la habitacian humana o vida económica propia 
<D.O.F., 02/04/1986). Resalta asi la importancia y la necesidad 
de definir con precisión el numero, ubicacian geográfica, clasi
ficacian y dimensiones de las islas mexicanas. En cuanto a las 
islas del Golfo de California, esta información es de gran nece
sidad para su protección. Actualmente 52 de las 110 islas del 
golfo (Cuadro 4) se encuentran declaradas zonas de reservas y 
refugio de aves migratorias y de la fauna silvestre CD.O.F., 02/ 
08/1978; ver antecedentes y generalidades del presente trabajo), 
una mas, Isla Isabel, esta declarada parque nacional <D.O.F., 08/ 
12/1980) y cuatro como zona penal federal, archipiélago de las 
Islas Marias <Secretarla de Marina, 1977; Secretaria de Goberna
cian, 1981l. 

Tales declaraciones sólo hacen mención de los nombres de 
las islas, lo cual se presta a confusiones ya que en el Golfo de 
California existen varias islas que tienen el mismo nombre. Cinco 
islas tienen el calificativo de " Isla Lobos ", tres no tienen 
nombre y por lo menos se conocen dos islas para cada uno de los 
siguientes nombres: Partida, Pelicano, Santa Catalina, Blanca y 
Pajaros <Cuadro 4>, esto sin considerar a los islotes y rocas, lo 
cual seguramente aumentara el numero de nombres repetidos. 
También, algunos de los nombres seNalados en los documentos of i
c iales estan mal escritos, como ocurre con Isla Granito que 
se indica como" Gravitas" <Foglio, 1978; este trabajo). Otra 
carencia de estos documentos es la falta de coordenada$ geogra
ficas, que sin duda ayudarla enormemente a hacer mas efectiva la 
localización y protección de las zonas insulares de reserva y re
fugio de la fauna silvestre en el Golfo de California. 

Es importante que el Gobierno Mei:icano continue con sus 
esfuerzos para completar el inventario del territorio insular 
mexicano y clasificar a las islas de acuerdo con su importancia 
biológica, geológica, económica, estrategica, politica y social. 
Esta labor involucra necesariamente a la Secretaria de Goberna
ción, por ser quien administra el Territorio Insular Federal; a 
la Secretarla de Marina, por ser quien ejerce la soberanía en sus 
aguas adyacentes; y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, 
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por ser quie11 org:i.r1iz.:\ y ..:t.i:..L·,1in1~.:.tr¡; loo;, f-'-.•·q\ . .:-5 l'-idCJ.:011o:1:.. :.:.:~y J.~~s 

Reservas de Flora y Fauna Tert»;±~trts y M21,"in;.·-1 (de fJ~ .. i::-~·~do ·-.~Jn ld 
Ley Organica de la Administra.-::ián Public& Fec!Pr<il, P.O.F., 29/12/ 
1982).. Sera necesario t;;,nh11~~n el apoyo ~-=i~n: ... fi.:::n de )as L~.1iver
sidades, instituciones } ce1t~''º~ de ir1vestigación quo roaJizan 
estudias de cualquier tipo sobt~e estas islas. 
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6.3 Legislacion y proteccian del lobo marino 

El lobo marino es un recurso que siempre Ílcl »ido aprove
chado en aguas mexicanas. Desde hace dos milenios, con los anti
guos pobladores de la regian noroccidental de México, hasta el 
presente siglo, podemos definir tres épocas en cuanto a su forma 
de explotación. La primera época abarca desde la prehistoria 
hasta la epoca de la colonia y se puede caracterizar por un uso 
local de la especie. Los antiguos pobladores del desierto cazaban 
a los lobos marinos en las costas de Baja California, Sonora y 
Sinaloa <Lluch, 1969). Los seris de Sonora lo haclan en algunas 
islas del Golfo de California, como en San Esteban <Felger y 
Moser, 19851. Por las descripciones que HcGee <1898) hace a fi
nales del siglo pasado acerca de las navegaciones que los seris 
realizaban desde Isla Tiburón hasta Angel de la Guarda, muy 
probablemente sus areas de caza de lobos marinos se extendlan a 
otras islas de la regían. Esta actividad de los seris era 
efectuada con fines de consumo y como complemento para la obten
cion y elaboración de materiales y herramientas domésticas CFelger 
y Moser, 1985). 

La segunda época se puede demarcar desde la época de la 
colonia hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza por la 
explotación de la especie con fines comerciales. Lluch <1969) 
informa que la caza local fue reemplazada por la industrial para 
la obtención de aceite y pieles. 

La tercera época comienza en los afias 40 y 50 del siglo 
pasado y dura hasta principios de la década de los 70 de nuestro 
siglo. Tiene especial relevancia por que en ella las autoridades 
me:dcanas desar1·olla1·on las primeras normas legislativas para 
controlar la explotación desmesurada del lobo marino que en las 
aguas nacionales venian realizando cazadores y compal'lias extran
jeras, principalmente norteamericanas. Como informan Lluch (1969) 
y Sierra y Sierra (1977), los primeros permisos legales a manera 
de concesiones, fueron otorgados durante los al'los 1856-1858. En 
este último al'lo, siendo presidente de la republica Don Benito 
Juarez y a petición de él, se hace un proyecto de codigo civil 
que entre otras cosas, busca evaluar y proteger las riquezas del 
pais y declara que los bienes de México pasan a ser bienes de 
propiedad publica <Sierra, 1981>. Esto termino con los privilegios 
que gozaban unos pocos y da fln a las concesiones. En 1905 la 
explotación del lobo marino continuaba realizandose, como Nelson 
Cen Bahre, 1983) informa, alrededor de varias islas del Golfo de 
California. En 1946 la protección de la especie se realiza a 
través de vedas que permitian solo la captura de machos adultos, 
en un periodo del 1 de mayo al 15 de julio de cada al'lo <Sria. de 
Marina, 1946>. A principios de los al'los 70 aun existla dicha 
disposición y la captura permitida era del 50 l. de los machos 
adultos <Lluch, 1969). 

Una revisión de los cuadros de veda en la Direccion General 
de Administración de Pesquerias de la Secretaria de Pesca durante 
el mes de febrero de 1987, indica que de 1941 a 1955 el lobo 
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marino se encontrc.tba en v1~Gct ;Jel l de «h?.~ n al 15 df~ ,julio, ":.o 
cual contradice lo s2l'lal<1do por la ;:rotigua ".'irecc:i60 d"'' P"!sca G 
Industrias Cc:ir1exH~ '~·n Pl a.No l~!-} l'f4,j •.<.1~~r· :; :Jr.:..~dent.t,;r-, ._, 1)??1··~?Y\· .. 1.·

l idades). De 1936 tJ 1975, los .:_:ur:;i:d1"a~~ -;. . .L v !.-~e:: :..)2t\c1.J.':"1n l-:; :.r~r,h1b1 -
ciOn de la Cciptura de i.a e~JµeL:h! d1..tra11~·--: tLdc- ¡)] .-;:ta,_ ~-:d~:v,-~.:'!;~'.'?tP 

se encueni;r·c. una ClJ!ltradict:.iún En las f:::-chus dl? VQd&.~¡ pues en 
1971 y de c1cuert.Jo il ~ Cuad,"O o·L\Clú) ... 1e Vt?da~; dado a. c.onacer al 
póblico 1 la tempoJ~ada de caot1J~·~ <j1_Jraba oel 1 ije mayo al 15 de 
julio; adembs, los trabajos e intnrmación del Dr. Lluch reflejan 
que a finales dt~ lws afias ·hC ~-?1 icho marino er.:1 ca.22.do en las 
islas Granito,. San P~C:ro ~c:;,.,:.):;.1.:0 San Pedr·o !'i.:1r·tir.. '/ i:.:•n algunas 
playas dí=' la Isla t'">.n~JPl d<:? 1;~ r." 1 • .i.J,"':la ten Los CanC1tc?:.; y Los 
Machos), lo cu.:::.1 tami~1G,-l ri.:. ~"·.·1~_fr, 1".:-.'··f-fi::c1:j':) pc:r- pt:?·.::.c:.,t_Jc·;·.-;.r,¡ de la 
región <Gon;;¿!s·z'1 cam.. / .. it:.'i"S. .~':.i,-~!o, !.9f1~.:,. i):~ 197...'• i:i t':?í:Jl 10~1 

cuadros indican v::::d.:l c.k~ J..-!. (:-.?~<J0C :t.~ rJc<. l dí~ €-ntJro al 30 d·2 abri 1 
y del 16 de julio L<i. :!.1 de• r:~ic it•f\!)~rc~ . .; c.:lpturi:< licl 1 dt:? Ftayo ai 
15 de julio. Al respecto un tif..:C:J'e\:ci ot:icial c:ue r~fwrma el 
articulo 37 de la Ley Fede1··a) ;1.::r.:.~ el Fomenta de la Pe~_;f::a 1 publ i
cada en el Di~rio Ofict2J de ld Federacion el l3 ti~ f~brar·o de 
1976, prohib~~ Cl. las r?mbarc.:.cioncEi E:-:.tTanjeras µ1·é~r::t:1i:- :~;-· la pescu 
o caia comercial dr~ lo~; m.:.·1bi f~rac. ma:t··inor; r~n aqu.:J.:: .. RK~:<.ica.na~, 

incluyendo las t.Je l.:1 z¡.:_!na económic.J. .:·xclusiv<!...,, El cit~-,.C::, é.:~Ct'eio 

no menciona qu~ corres~ionde a las embarcacior1es nacior1ales. Fi
nalmente., en el Cuadr·o üf1cial de Vedds cie J982! Ultim~ que se 
conocE? 1 el lobo m.:1rinc <:p.tcd,:.;, protQc]ido ccn una veda en tocio el 
alla y en toda ~;u :~r2c. dr:, disti·1.buc ión ~n t1<ju\~~,; y cc-J~1ta.s del Pi\c1-
t ico f1e)~i..:.:tno~ 

Lo e!<puest:o ,-,n(';r~1"'i1...Jrmentr: rr:-flEJl) una 1ncoherer.cia de las 
au:cor·idade~-¡ encar<J<:HJ¿\s de L-: administración del '"'E1t.:urso, put-:s 
durante estos últiinos aítos li..1 pr·otecciún del lohCJ m•:tr1no ha sido 
r.1ediante veda~~ poco c1ar.::::.~-~, poi· ..-.ziQr cc.ntr·d.di;::t.:>1"i.: .. :'; 1 y r. 1..:i- so 
c·.1nuc.f'..• e>l ·1:undarnento tr'.:cn1co o ciPnti f1co que las ampar\::'.. Una 
posible R~plicaci011 a las captur·as do la especie en las épocas de 
VeCÍci (durante tnrJo t...1 1 c1-l1o) !-~Ol'l J.os permisos especial.e;i. O fr.:1nq1.\Í
cias oto:··gactas a los pil1··ticulat•es. Sin embargo, ésto no aclara 
1? situación lc!>gal i'Ctua.1 :J:; la 1=.lspecie en México .. 

p,;'.\l"".:1 Ui1E! 2decuaLI2 >:ons~1;· .. 1 t:H::iLHt de?l lobo m.J.rina =2ra :"'ler.:~

sario qu.e Sf.':' df'.?-finttn las nGrtn~s juridicas carrespondi;,.--.:ntes con 
t".H:lSt~ en los dict.1fr.Er.es cientlfico5 y técnico~i, y que ~~~tos se den 
a conocer en el Diario Oficial de 1& Federación, como el articulo 
17 de la actu;ü Ley dr= Pese¿¡ lo intorma. Fn dicha labor deberAn 
par'i; LC ipar las secr·i?tari as de E:·stado corrE:spondientes <Pesca y 
SCDUE) con el apoyr:t dP in::d;itucione~, universidades y centros de 
investigación del piiiS que tra1.:>ajen con los pinlp~'dos de Mé:üco. 

En la actualidaci F~l ).i:.ibC'J marino, pese a estar vedado duran
te +.oda el arlo, es opr--ovechada de~ di ferentt~s -ftJrma!:) en aguas 
mexicanas: a) a través de la pesca d2 fomento y pesca dlDactica 
<Aguayo et al., 1985b; 1986) ¡ b) a través de su captui•a ca;·, fines 
comer .. c:iales por parte de particulci.res mediante la~ friJnquicias 
<Zavala et dl., 1989); y e> " 1:rav1?5 ele capturas incidentales y 
pal'a carnad.,. er1 la p<?s:::a d?.l tiburón <Flei$cher, 1988). 
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6.4 Las lob!O!rils de Zillophus californianus en el Golfo de 
California 

6.4.1 Clasificación de las loberas 

Se conoce que los lobos marinos que habitan las costas e 
islas del golfo, se diferencian en agrupaciones reproductoras y 
no reproductoras. Para Urr et al. <1970) existen tres categorias 
de loberas: a> aquellas que cuentan con animales de ambos sexos y 
todas las edades; b) ilquel 1 as con animales de ambos se:<as pero 
sin crics; y c) aquellas donde no se observa actividad reproduc
tiva. Aurioles <1982) y Aurioles et al. (1978; 19Bla), asumen que 
las loberas reproductivas son aqu.,llas que contienen " harems " y 
donde se observan crlos, los cuales no son migrantes y permanecen 
el primer aNo de vida con sus madres en el lugar de nacimiento. 
Al respecto Zavala et al. (1987) informan que la presencia de 
crlos fuera de la temporada de reproducción no necesariamente 
indica que la lobera sea reproductora porque se han observado 
hembras con crics en loberas diferentes al lugar del nacimiento. 
Como puede verse, la definición de lobera reproductiva depende 
del concepto del autor. 

En este trabaJo se define como lobera da reproduccion o 
reproductiva aquella que: al agrupa a ejemplares principalmente 
de hembras adultas y jóvenes, machos adultos y crics; bl que en 
su parte terrestre ocLwren los nacimientos y el amamantamiento de 
los crlos; y el que presenta territorios, definidos y defendidos 
por machos adultos, en los cuales se dan las copulas. Una lobera 
no reproductora es aquel la en que no ocurren nacimientos, en que 
no hay territorios, ni cópulas, ni crics durante la temporada 
reproductiva; pero si hay machos de todas las edades y animales 
jóvenes. El numero de loberas de reproducción en el Golfo de 
California es de 13 y el de no reproductoras es de 18 (Cuadro 6 y 
Figura 3l. 

Existen también otras pequehas loberas que durante la 
temporada presentan algunos territorios con machos adultos y 
hembras adultas. En ellas no se han observado crlos, por lo que 
no es posible que haya partos, pero si cópulas. Por esta razOn se 
les puede denominar como loberas de apareamiento <Zavala et al., 
1987). Aparentemente las costas que ocupan estas loberas no 
brindan cobijo a las hembras parturientas ni espacio para los 
partos y amamantamiento de los crlos. Tales loberas se pueden 
relacionar con las que Orr et al. (1970) seNalan con "animales de 
ambos sexos pero sin crics". Hasta el momento han sido poco 
estudiadas y solo se conocen cuatro <Roca Vela, Roca Vivora, 
Islote Salsipuedes e Islote de Las Animas, B.C.S.). SerA necesario 
mAs información y observaciones de campo para poder definir una 
variante en las loberas reproductivas del Golfo de California. 
Por el momento y en el tratamiento de los datos del presente 
estudio, estas loberas son consideradas dentro de las no repro
ductoras. 
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Las localidades en que se han observado sólo algunos 
lobos marinos de manera ocasional en diferentes épocas del ano, 
se les puede definir como paraderos y/o aposentaderos de lobos 
marinos. Estos paraderos y las posibles loberas de apareamiento 
son algunos de los motivos de los nuevos estudios para saber más 
acerca de sus importancia y papel que tienen en la dinámica 
poblacional del lobo marino en el Golfo de California. 

6.4.2 Observaciones acerca de los nombres de algunas loberas y 
sobre el limite austral de la distribucibn del lobo marino 
en México 

Existen algunas confusiones en cuanto a la denominación de 
las loberas, pues muchos de sus nombres son los mismos que el de 
algunas islas, islotes o rocas y no siempre queda claro el sitio 
preciso en que geográficamente se localizan <ver Cuadro 5). 

Foglio (1978> informa que la Isla Coloradito es conocida 
con el nombre de Isla Lobos o Lassafec, lo que hace pensar que 
las loberas sehaladas por Orr et al. (1970) en Isla Coloradito y 
Wells et al. <1981l en Isla Lobos serian la misma, siendo el 
primer nombre el que corresponderla para su identificación; por 
tanto, este es el nombre adoptado aqui. 

La Bahia San Luis Gonzaga sehalada por Orr at al. (1970) 
como una localidad con 75 lobos marinos el 10 de noviembre de 
1965, no ha vuelto a ser informada por otros autores y no queda 
claro el sitio donde se registraron dichos animales. No obstante 
diferentes pescadores de Puerto Refugio <Isla Angel de la Guarda> 
y de Bahia de los Angeles, B.C., han informado de la existencia 
de una lobera al sur de Calamajué, bahia que se localiza a 6 
millas marinas al sureste de Punta Final y que limita al sureste 
a la Bahia Gonzaga <Sria. de Marina, 1979). Será necesario navegar 
las costas de ambas bahias y un poco mas al sur para corroborar 
esta información. 

Drr et al. <1970l, informan de lobos marinos en la Isla 
Angel de la Guarda y en la Bahia de los Angeles. Las visitas a 
dichas localidades desde el aho de 1985 permiten inferir que los 
animales contados en Angel de la Guarda corresponden a cualquiera 
de las dos loberas que existen en sus costas <Los Machos y Los 
Cantiles>, y los contados en la Bahia de los Angeleg correspondmn 
a los de la Isla La Calavera que, por lo menos desde 1979, se 
senala con una lobera en sus costas <Aurioles et al. 1981bl. 
Estos mismos autores COrr et al., 1970) informan de lobos marinos 
en la localidad de Isla Cerralvo; no obstante, no se ha encontrado 
en la literatura otro autor que apoye esto. Durante nuestras 
visitas en los meses de agosto y noviembre de 1986 y mayo de 1987 
a la isla, no se observaron lobos marinos en sus costag; por 
tanto, se considera que actualmente no existe una lobera en dichA 
localidad, aunque es posible encontrar lobos marinos da manvra 
ocasional en las cercanlas, constituyendo paraderos. 
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Las loberas en las localidades de Isla Partida (Norte) y 
Los Perdedores, informados por Orr et al. 11970) y Aurioles et 
al. C1981b> respectivamente, corresponden a una sola lobera, como 
se pudo comprobar durante las visitas de este estudio en los 
meses de mayo, agosto, y noviembre de 1985, febrero y agosto de 
1986 y mayo, junio y agosto de 1987. Esta lobera siempre se 
localizó en un islote o promontorio rocoso de color blanco que se 
encuentra aproximadamente a 1 milla marina hacia el norte de la 
Isla Partida, motivo por el cual, y manteniendo lo informado por 
pescadores y lugareftos de los poblados de Bahía de Los Angeles y 
de San Felipe, B.C., se denomino como Islote El Partido. Por otro 
lado, el Derrotero <Secretarla de Harina, 1979> llama a este 
promontorio como Roca Blanca. Por estas razones se considera que 
los nombres adecuados para hacer referencia a esta lobera son los 
de Roca Blanca o Islote El Partido (Cuadro 6). 

Balcomb et al. (1978) reportan 60 animales en Isla Rasa 
entre el 10 de mayo y el 5 de junio de 1976. Por su parte, Le 
Boeuf et al. 11983) seftalan no haber observado animales en la 
isla en los aftas de 1979 y 1981, al igual que Morales (1985> en 
1983 y 1984. En las visitas a esta isla durante el presente 
estudio, en mayo, agosto y noviembre de 1985, febrero, julio y 
agosto de 1986, y junio y agosto de 1987, no se registraron lobos 
marinos. Por lo que se interpreta que Balcomb et al. (1978) se 
referian a los animales de la Roca Rasa o Islote El Rasito, que 
se localiza a 1 milla marina al noroeste de la Isla Rasa. 

Le Boeuf et al. (1983> informan de una lobera que nominan 
Roca Blanca y la colocan en su lista de loberas entre la Isla 
Salsipuedes, al sur, e Isla Patos, al norte, o sea, entre los 
paralelos 24"44' y los 29º15" norte. Además, repartan ahi una 
población de 207 lobos marinos, de los cuales 40 san crias. 
Considerando la fecha del censo <entre el 29 de junio y el 8 de 
julio de 1979> se sabe que se refieren a una lobera reproductiva. 
Sin embargo, entre dichos paralelos y al sur de la Isla Angel de 
la Guarda se conocen dos loberas reproductivas (las del I5lote El 
Partido e Islote El Rasito>, por lo que se infiere que los autores 
mencionados se referian necesariamente a una de estas dos loberas. 

La lobera seftalada en Isla Salsipuedes par Le Boeuf et 
al. 11983) es la misma que en el presente trabajo se informa como 
Islote Salsipuedes. El cambio de isla a islote se debe a que en 
realidad los lobos marinos se localizan en un islote y un grupo 
de rocas situados frente a la costa oeste de dicha isla, la cual 
se ha confirmado durante las diferentes visitas que realizamos a 
esta localidad en mayo, agosto y noviembre de 1985, y febrero de 
1986. Se registro siempre a los animales en el islote y en las 
rocas, nunca en las costas de la Isla Salsipuedes. 

Isla Turner o Isla Datil y Roca Foca son dos localidades 
que McGee 11898) informó que " eran frecuentadas por las focas ". 
Tan sólo en una de las visitas al golfo, en agosto de 1985, se 
pudo navegar a aproximadamente 200 m de las costas sur y sureste 
de Isla Turner sin observar animales. Sin embargo, pescadores 
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de Bahía Kino CViejoJ, San., y de Bahía de los Angeles, B.C., han 
informada la presencia ocasional de los lobos marinos en la isla. 
Dos viajes a la región en enero y abril de 1988 y en febrero de 
1989 permitieron confirmar la inexistencia de agrupaciones de 
lobos marinos en las costas de la isla y de la roca <Zavala 
et al., 1989). Sera necesario visitar nuevamente estas localida
des durante los meses de verano para conocer la existencia de 
algun paradero de lobos marinos en esta area. 

Balcomb et al. ( 1978J registraron 50 y 25 lobos marinos 
durante los dias 4 y 5 de diciembre de 1978 respectivamente, en 
una roca llamada Roca Rasita, localizada en la Bahía de las 
Animas, B.C. En las visitas realizadas a la región de Angel de la 
Guarda <Puerto Refugio) y Bahía de las Angeles, B.C., desde 1985 
diferentes pescadores y lugareftos han i"formada la existencia de 
una lobera en dicha localidad la cual, al parecer, es reproducti
va y parecida en cuanto al numero de animales al Islote El Rasito. 
Por tanto, se infiere la existencia de dicha lobera, Roca Rasito, 
quedando pendiente calificar si es o no reproductiva. 

En la Isla Santa Catalina, Orr et al. <1970) informaron 
" varios " animales el 24 de junio de 1964; después, no se ha 
vuelto a observar animales en sus costas. En nuestras visitas 
a la isla, en los meses de agosto y noviembre de 1986, no se 
registraran animales en sus costas¡ pero en los de enero y mayo 
de 1987 si se registró un paradero de lobos marinos, por lo que 
la presencia de éstos en la isla se puede indicar como ocasional. 

Tawsend <1899 en Chiasson, 1954 J reportó lobos marinos a 
lo largo de ambas costas de Baja California, seftalando que habi
taban en las Islas Marias. Nelson (1899) en sus visitas a dicho 
archipiélago, seftala que los lobos marinos eran cazadas en la re
gión y que los habitantes de la Isla Maria Madre los consideraban 
como animales muy escasos. Por su parte Van Gelder (1960) informa 
no haber encontrado evidencia de este pinipedo en su viaje por el 
archipiélago. Aurioles <1982J siguiendo lo que informa Daugherty 
(1965) hace mención de la presencia de la especie en las Islas 
Marias; na obstante, en su trabajo no las toma en cuenta por con
siderarlas fuera del limite sur del Golfo de California. King 
!1983) indica que el limite austral del área de reproducción 
de Zalophus californianus californianus se encuentra hasta las 
citadas islas. Con el propósito de saber sobre la presencia de 
la especie en dicha región, en los meses de enero y febrero de 
1987 se visitaron las islas San Juanito, Maria Madre, Maria 
Magdalena y Maria Cleofas (Zavala y Aguayo, 1987>. Durante el 
viaje no se registraron lobos marinos, ni en las costas insulares 
ni en las aguas adyacentes a ellas. Por tanto, se puede afirmar 
que desde 1960 a 1987 no se han registrado lobos marinos en 
estas islas. Al respecto, diferentes autores han seftalado a las 
Islas Marias como el limite austral del area de reproducción en 
America del Norte <Townsend, 1899 en Chiasson, 1954; Daugherty, 
1965; King, 1983J. De existir una lobera reproductora en el 
archipiélago, esperarlamos encontrar hembras con sus crics, 
quienes permanecen en las loberas por lo menos durante un atto 
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<Peterson y Bartholomm.,, 1967; Lluch, 1969). Lo anterior permite 
infot"mar que en la actualidad no exite actividad reproductiva de 
Zalophus en las Islas Marias. Ad1?mas, la información de compal'le
ros del Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias, 
UNAM, permite sel'lalar también la ineKistencia de loberas repro
ductivas en Isla Isabela CGarcla, com. pers. abril, 1986> y en 
las Islas Marietas <Aguayo et al., 1988), todas ubicadas frente 
a las costas del Estado de Nayarit, en la Boca del Golfo de Cali
fornia. De esta manera, el area de reproducción del lobo marino 
dentro del Golfo de California incluye a la!5 provincias Norte, 
Canal de Ballenas-Salsipuedes y a la Central; o sea, desdm el 
paralelo 31º 12· hasta los 24°35' por su costa occidental, y hasta 
los 25°34' por su costa oriental (Cuadro 6). Este ultimo para
lelo corresponde también al limite austral del area reproductiva 
de la subespecie en la costa occidental de América del Norte. 

La disminución del area reproductiva del lobo marino en 
su limite surel'lo probablemente fue debida y quiza en gran parte, 
a la actividad del hombre, mas que a la falta de recursos 
alimantarios o de cobijo para los animales. Nelson (1899) da 
evidencias de que en la ultima década del siglo pasado, los lobos 
marinos eran cazados en las Islas Marias, sin ningún aprovecha
miento aparente, hasta que empezaron a ser escasos. 

En cuanto al limite austral del area no reproductiva del 
lobo marino, Mate (1979> lo ha sel'lalado hasta las costas de 
Manzanillo, Colima, en los 19º norte. Al respei;:to, en 9 salidas 
de investigación a dicha región durante los a~ns de 1984-1986, no 
fue observada la especie <obs. pers.; Hernandez, en elaboración>, 
ni se obtuvieron rastros de ella en las costas, islotes y rocas 
GUe se encuentran en la Bahla de Manzanillo y en sus aguas adya
centes. Por lo que el area no reproductiva se eKtiende sólo 
hasta los 23°10' norte, por la costa oriental del Golfo de 
California (frente a las costas de Mazatlán, Sinaloa>, y hasta 
los 22"53' norte, por su costa occidental (en el extremo oriental 
de la peninsula de Baja California) CZavala y Aguayo, 1987). Se 
puede indicar que el registro mas surel'lo de un paradero de lobos 
marinos es hasta los 20"42' norte en la Roca El Morro, Nayarit 
<Aguayo et al., 1988). Fuera del Golfo de California el registro 
mas surel'lo de un lobo marino coman, conocido por nosotros, es el 
informado por Gallo y Ortega <1986) en la Isla Roqueta, Acapulco, 
en los 16°49' norte. 
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6.4.3 Distribucion de las loberas en el Golfo de California 

Los resultados del presente estudio indican que las lobe
ras de Zalophus californianus se distribuyen en el Golfo de Cali
fornia siguiendo un patron definido. En la Provincia Norte, 
incluyendo al Canal de Ballenas y Salstpuedes, se encuentran 9 
loberas repr·oductivas, 7 no reproduct1va y se conocen 2 paraderos 
de lobos marinos (Cuadro 6). En la Provincia Central, el numero 
de loberas reproductivas disminuye a 4, el de no reproductivas 
aumenta a 11 y los paraderos de lobos a 6. En la Provincia Sur, 
tan solo se conoce un paradero de lobos. En todo el golfo se sabe 
de cinco localidades que hay que conocer durante verano para com
probar la presencia de lobos marinos; cuatro se encuentran en las 
provincias Norte, Canal de Ballenas-Salsipuedes, y una en la 
Provincia Sur del Golfo de California (Cuadro 6l. Andrewarta 
(1973) sostiene que las poblaciones de animales, en general, no 
suelen estar distribuidos de modo uniforme ni tan siquiera al 
azar, sino que tienden a agruparse en determinados lugares. En 
nuestro estudio encontramos que mas de la mitad de las areas de 
reproduccion de los lobos marinos del Golfo de California (8 de 
las 13 loberas conocidas, o el 61.5 %>, se encuentran localizadas 
entre los 29°34 · y 27" 58 · norte, principalmente en el area cono
cida como region de las grandes islas, incluyendo a la Isla San 
Pedro M.'lrtir. El 23.1 % (3 loberas> se encuentra entre los 31° 12' 
y 30°03' norte y el restante 15.4 % (2 loberas) entre los 25°34' 
y los 24º35 · norte. Como se puede ver en la F1gura ::sb el numero 
mayo1~ de loberas Qt,erla situado en zonas de surgenc1a, p1·1nci
palmente en las de surqenc1as dinámicas aue se presentan durante 
todo el ano en el área del Canal de Ballenas-Salsiouedes. Por 
otro lado el numero de lobos marinos (Cuadro 67) y la alta produc
ctOn de crios (2,4971 se encuentran concentrados en la reqiOn de 
las grandes islas. Esta densidad podemos relacionarla con la gran 
cantidud de recursos alimentarios que existen en esta regiOn que 
son, a su vez, result~do de las sut~gencias. Se ha ir1formado que 
L•s concentraciones superficiales d<? nutr·ientes aumentan de la 
Doca d~\ Golfo hacia su interior (Alvarez, 19831 con los valores 
máximos en un Area que comprende la parte sur de la Provincia 
Norte, la Provincia Canal de Ballenas-Salsipuedes y la parte norte 
de la Provincia Centl'al. Las mayores concentraciones de fitoplan
cton presentan un gradiente semejante al de los nutrientes 
<Alvare:, op. cit. l. La alta productividad de las aguas de esta 
area, que incluye a la regían de las grandes islas, se refleja en 
la presencia y producción de diferentes especies marinas, princi
palmente de peces, varios de los cuales se conoce que son parte 
de la dieta de los lobos marinos. La sardina Monterrey (Sardinops 
sagax caeruleal se encuentra todo el aNo en el golfo y durante el 
verano se le puede encontr·ar en grandes cardumenes de engorda en 
la Provincia Canal de Ballenas-Salsipuedes y en el area de Isla 
Tiburon a Isla Angel de la Guarda CAlvarez, 1983). Otras especies 
que se pueden encontrar en el area son la macarela CScomber 
japonicusl, la anchoveta (Ceten9raulis musticetusl CAlvarez, op. 
cit.> y la merluza (Merluccius productusl, las cuales son presa 
frecuente de los lobos marinos (Antonel is y Fiscus, 1980). Se puede 
ver que la distribuciOn de las loberas dentro del Golfo de Cali-
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fn1·n: 71 dep . .;:n,j'"'~ d•,:> l.t::t releic:1ón que ~:·:1ste ent1 ... e la p1·odur:t1v1dad 
ele ii-1s i'c_;1uas i surc1enc ias) con las necesidades alimentarias de los 
lobos marinos. Asi, se apoya lo ya e::puesto por Aurioles C 1988) 
en cuanto a algunos de los factores (alimentarios) oue intervienen 
en l.;¡ ubicación geo91·át1ca de las loberas en el golfo. Par otra 
lada, también se cort'obara que la presencia de los lobas mar'inas 
en un area dete1'minada, al igual que de las mamiferas marinas en 
general, es un buen indicador de la alta productividad de las 
aguas de esa 1'e9ión <Aguayo, 1989; Zavala y Aguayo, 1989; este 
estudio>. 

6.4.4 Estructura de las loberas de reproducción 

La superficie que ocupan los individuos en una lobera 
durance la temporada de reproducción del loba marina, está 
constituida por dos subáreas principales: el área reproductiva a 
área de territorios, y el área de solteras. En la Primera se 
realizan los partos, la lactanc1a y las cópulas, asi cama la 
defensa de los territorios por parte de los machas adultas haya a 
na hembras en d1chas áreas. En la segunda se concentran los 
individuos QLIP no par~t1cio~n directamente en actividades reor~o

ductivas durante esa temporada <machos subadultos y animales 
Jovenes) con excepción de algunos machos adultas que san poten
cialmente territcr1ales. 

Son las hPmtir·ar.; quienes s2lecc1onan las tireas reproduc-
tivas con motivo dí...::i.l Ddr-to 1F-·(-~ter·son v E'artholomew, 1967; Lluch. 
1969~, ya qUP JrJS mclLhus terr·1tor1~les arriban c3 las loberas 
cuando los nacim1r~ntos Vr~ i;:;e han in1c1arjo. Dentro de la aireas 
reproductivas, Ja·~ ;-cin.v:;: dí~ pa1·to y rr·1.=\n~·a se locali::an en luga
res proter:-11dos, pr1nc:q .. ki:ltnente en ulavas rocosas. de cantos 
,,ociados y 1.~t,t·az~s rjp piedra (Cuau1·0 52 v Figura 27); ocupan 
tamb Len CLIP.vas y 11cn1i.1t·darJPs ubicadas en la base de los acantila
dos. Le Boeuf et al. C19tCl observaron pocos orupos reproductivos 
sobre playas de ar,er1~ 'J gt·ava, las c:uales estaban ocupadas oor 
machos no reproducte>t"PS <~rt.:u.s dD sol tE>rus).. Los mismos autores 
señalan que los lobos mat'1nos en el G!Jlfo de California ocupaban 
c~letas. ensenadas de 9u1jarros y riberas de cantas rodadas 
esparcidos. Nuestros resultados apoyan estas observaciones <Cua
dro 52l. Por otro lado, los territorios reproductivas en el 
prese11te trabajo fuet·on encontrados en la costa, abarcando una 
parte terrestre y otra acuatica. Esta observación y.:i fue hecha 
por t.indt (1956) quien sef1ala las ventajas de la parte acuática, 
sobre todo para la defensa del territorio. De acuerda can nues
tras observaciones, consideramos que la parte acuática del 
territorio adem~s es importante por realizarse en ella las 
cópulas, principalmente en sus partes someras CZavala en elabara
c ión), al igual que la termarregulaciOn de los animales. Al 
respecta, Heath (1985) se~ala que la temperatura ambiente es un 
factor importante para el comportamiento de loa lobas marinas. 
Esta colega registro una temperatura promedio del aire de 34° C 
en su área de estudio <Playa Atyla) en la lobera Las Cantiles 
<Isla Angel de la Guarda) durante el 20 de junio y 29 de julio de 
1985. La respuesta de los lobos marinas a esta alta temperatura 
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ambiental fue, según Heath (op. cit.l, que la mayor actividad de 
los machos estuvo confinada al agua <la cual tenia una temperatura 
media de 27º Cl. En cuanto a las hembras, este autor informa que 
pasaban la mayor parte del dia en "large rafs" o gr.3ndes (numero
sos> grupos de flotación a corta distancia de las playas da la 
lobera. Durante el presente trabaja, los grupos de flotación 
también fueron observados en otras loberas (no solo de reprocuc
cionl del Golfo de California y se encontraron tanto grupos de 
flotación de hembras como de machos (ver en rosultados la lobera 
del Islote El Rasitol. Sanchez (1987) también describió en la 
costa occidental de la peninsula de Baja California, territorios 
acuáticos de esta especie en la lobera Morro de Santo Domingo, 
en los cuales se encontraban grupos de flotación de hembras. 

Las areas de solteros, o terrenos de machos como sel'lala 
Rowley C1929l, forman parte de las loberas de reproducción. Están 
constituidas, como ya se informo, por individuos de machos 
subadultos, animales jovenes y algunos machos adultos. Lluch 
(1969> sel'lala que los machos viejos también ocupan las areas de 
solteros durante la temporada reproductiva, como se pudo confirmar 
en algunas loberas durante el presente trabajo. Estas áreas se 
encontraron sobre playas rocosas y dt? grava principalmente, aunque 
también en playas de guijarros y de arena <Cuadro 52 y Figura 
27>. 

Existen ademas en estas loberas las áreas sin lobos mari
nos o áreas libres, como las llamaremos en este estudio. Son un 
tercer ··elemento de la estructura de las loberas que no ha sido 
claramente descrito en la l i tet·atura. Estas arC!aS l 1bres tienen 
dimensiones variadas y ocasionalmente estan ocupadas por algún 
macho que descansa en tierra; también se pueden encontrar ejem
plares de otras categorias, principalmente hembras o juveniles, 
solitarios o en grupos pequel'los. Los animales solitarios por lo 
general son animales heridos o viejos. Algunos autores (Aurioles 
et al., 1978; Morales, 1985) al describir o referirse a sus lobe
ras estudiadas, han informado sobre individuos dispersos que 
estaban aislados. Debido a quC! en la partG acuática de estas 
áreas libres también se han registrado machos adultos patrullando 
y definiendo un territorio sin hembras presentes <Cuadro 64), se 
puede inferir que anteriormente hubo ahl hembras o que el macho 
territorial "ensaya" el cuidado del territorio. Por otro lado, la 
presencia de animales heridos o en mal estado flsico en estas 
areas libres, sugiere que sean lugares que brinden el cobijo y la 
tranqui 1 idad para su recuperac: ion. Morales < 1985) informa un macho 
adulto herido en las orillas y en el estero de Isla Rasa que 
observo regularmente desde el 20 de junio hasta el 6 de julio de 
1984 <mientras estudiaba a la lobera de El Rasitol cuando noto 
"notable mejoria fisica del animal". Se infiere que en una lobera 
de reproduccion las áreas libres son importantes para el resta
blecimiento fisico de los animales, heridos o enfermos, y para el 
"ensayo" del cuidado de los territorios por parte de los machos 
adultos aún no reproductores. Será necesario prestar mayor 
atención a estas áreas libres que forman parte de las loberas y a 
los machos adultos que ocasionalmente las ocupan. 
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6.4.5 Orientación de las areas reproductivas 

La relación que existe entre las loberas de r<>producción y 
su ubicación en el Golfo de California, también se puede analizar 
tratando la orientación que tienen las áreas reproductivas den
tro de las loberas en la estación de ve>rano. En los resultados se 
se~aló que la orientación de las áreas reproductivas en las cinco 
loberas que ocupan casi totalmente la casta insular <Consag, Gra
ni ta, El Partido, El Rasita, S.P. Mártir) es principalmente hacia 
el norte, noroeste y oeste; las seis que ocupan solo parcialmente 
la casta insular <San Jorge, Los Cantiles, Los Machos, San 
Esteban, S.P. Nolasco, Los Islotes) tienen una orientacion hacia 
el norte, noreste y sur <Cuadro 521. Si consideramos que las 
loberas con más animales son San Esteban, con 19.41 'l. de la 
población del golfo; San Jorge, con el 14.25 'l.; San Pedro Mártir, 
con el 9.01 %; Los Machos, con el 7.07 7.; Granito con el 6.36 7.; 
Los Cantiles, con el 6.06 %; y San Pedro Nolasco con el 4.18 7. 
<Cuadro 65>, podemos generalizar que las áreas reproductivas están 
orientadas hacia el norte, con su variación al noroeste y noreste, 
y hacia el oeste <ver Figura 28>. 

La orientacion de estas áreas reproductivas dentro de las 
loberas se puede relacionar con los fenómenos climáticos y 
aceanográf icos que ocurren en la region durante la estacion de 
verano. Roden y Emilsson (en pre>nsal han informado que en el 
Golfo de California los factores climáticos afectan de manera 
directa a las condiciones oceanográficas. En verano los vientos 
provienen del sureste, provocando que las temperaturas super
ficiales en la costa oeste del golfo sean más bajas que en la 
costa este. Los vientos en particular son de tres tipos: al 
brisas de mar y de tierra, bJ vientos relacionados con las per
turbaciones sinópticas (frentes pasajeros), y cl chubascos, 
huracanes y vientos que tienen que ver con la circulacion general 
a gran escala de la atmosfera. Los primeros son de fuerza mode
rada y se ha observado que, aparentemente, no altera la conducta 
de los lobos marinos en tierra <Zavala, datos no publicados>. Los 
segundos son mas fuertes y duran pocos dlas y junto con los 
terceros, de intensidad moderada y larga duracion (de orden esta
cional>, pueden explicar, en parte, la orientación norte y oeste 
de las principales áreas reproductivas en las loberas. De acuerdo 
con Roden y Emilsson (en prensa) en el Golfo Superior o Provincia 
Norte, las corrientes de marea son fuertes en las capas superiores 
y predominan en los estrechos, como el Canal de Ballenas-Salsipue
des; sin embargo, la circulación del agua es compleja y aun no 
bien comprendida. A pesar de ésto, se han observado fuertes 
corrientes en las aguas adyacentes a las loberas (por ejemplo: en 
El Rasito por Morales, 1985; en San Esteban por Zavala et. al., 
1989; y en Granito, Los Cantiles, Los Machos, El Partido y San 
Pedro Mártir por Zavala, datos no publicados) y entre las islas, 
donde alcanzan altas velocidades provocando fuertes mezclas de 
agua que mantienen a esta región en una constante condición de 
surgencia <Reden y Emilsson, en prensa>. El flujo de agua en la 
superficie es causado por la fuerza del viento y por el efecto de 
las corrientes sobre el estado del mar, las olas de viento acumu-
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lan enerqla y provocan condiciones muy irregulares y violentas que 
representan un riesgo potencial p;ira la navegación de embarcacio
nes pequeNas y medianas <Haden y Emi.lsson, op. cit. l. Estos feno
menos pudier<1n ser parte de las causas de que las hembras de 
Zalophus, en el Golfo rle California, hayan seleccionado las 
areas norteNas y occidentales de las islas que ocupan actualmente: 
por ser mas seguras para el parto y la crianza de los lobeznos 
durante la temporada de reproduccion. El Dr. Anelio Aguayo (com. 
pers., octubre 1988l informa que las loberas de Otaria byronia en 
el Pacifico Sur Oriental se ubican on lugares protegidos de los 
vientos como ocurre on el litoral central y sur de Chile; lo cual 
concuerda con nuestras obsr~rvac iones en el Gol fo de Cal 1 fornia. 
Por otro lado, la literatura iniorma que las hembras de algunos 
pinlpedos !como Hirounga angustirostrisl paren en lugares donde 
lo han hecho af1os anteriores, a menos que no hayan tenido exito 
en la crianza de sus neonatos lLe Boeuf y Condit, 1984). Si esto 
ocurre tambien para Zalophus en el Gol-fo de Ciilifornia, entonces 
las hembras buscaran nuevas areas para la reproduccion, ajustan
dose asl a los desastres que pueden afectar a toda o gran parte 
de la poblaciOn. Algunos investigadores como Peterson y Bartho
lomew (1967) han informado que las hembras de Zalophus toman a 
sus crlos r·ecién nacidos y se cambian a nuevos lugares, o van al 
mar 1 cuando se presenta t1n fuerte distt1rbia en las loberas por el 
mal estado clr>l tiempo o por ia actividad humana. Tales observa
ciones también han sido corroboradas por Odell <1972>. Esta 
seleciOn de nuevas ~r·eas cuando la c1~ian2n 
observada en algunas hembrAS de Zalophus en 
durante las temporadas reproductivas de 
datos no publicados). 

es frustrada~ ha sido 
la lobera Los Cantiles 

1985 y 1986 <Zavala, 

Por otro lado. como se puede ver en f-)1 Cuadro 6, el 90 'l. 
de las loberas del Golfo de California se localizan en areas in
sulares; las loberas se encuentran principalmente en islas <47.5 
'l.l, en rocas <25 'l.l y en islotes (17.5 'l.l, y una baja proporcion 
(10 'l.) en costas continentales o peninsulares. De las 13 loberas 
de reproducción 9 (69 'l.l ocupan islas, 3 (23 'l.l estan en islotes 
y una <B %l en roca. De las 18 lobe1·as no reproductivas 7 <39 'l.) 
se encuentran en rocas, 5 (27 'l.l en islas, 3 ( 17 iO en islotes y 
~ mas en la costa de la peninsula o del continente. De los 9 
paraderos 5 (56 'l.) estan en islas, 2 <22 /.} en rocas, uno (11 %) 
en islote y uno más en la cos~a de la peninsula. Resalta el 
hecho de que todas las loberas de reproducción ocupan exclu
sivamente áreas insulares. Esto concuerda con lo seNaldo por el 
Comite Asesor sobre Investigaciones de los Recursos Marinos 
(1976) acerca de la preferencia que los lobos marinos y pinlpedos 
en general tienen por las areas insualres por haber menos 
posibilidad de la presencia de depredadores terrestres. Esto 
explica por que en Isla Tiburon, donde si se tienen registros del 
coyote Canis latrans (Secretaria de Gobernación/UNAM, 1988), no 
hay loberas de reproduccion. El interesante trabajo de Sanchez 
(1987> da pruebas de que este mamifero terrestre depreda a los 
crlos de Zalophus durante la epoca de los nacimientos causando, 
junto con la acción de perros ferales y la actividad humana, el 
100 'l. de mortalidad de crios en la misma epoca de reproduccion. 
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Nuestros resultados apoyan lo expuesto por Aurioles (1988) quien 
seNala a los depredadores terrestre, como el coyote, como una de 
las razones del establecimeinto de las loberas de reproducción en 
islas. Como se ve, la region de las grandes islas brinda protec
ción a los lobos marinos, por haber menos enemigos naturales en 
tierra insular <Aurioles, 1988; Zavala y Aguayo, 1989; este tra
baja), por haber islas poco perturbadas por el hombre, y menos 
fauna exótica introducida <Velarde com. pers. mayo, 1988), a 
diferencia de lo que ocurre en la parte central y sur del golfo 
donde existen islas habitadas y otras con poblaciones de cabras 
introducidas <como Isla San José>, asi como de gatos y perros, 
entre otros organismos <ver Secretaria de Gobernación/UNAH, 1988). 
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6.5 Fluctuación poblac1onal 

6.5.1 Fluctuación poblacional estacional 

Al or·atar en conJunto a las lobera-:; de reproducción del 
Golfo de California oara conocer, de manera general, la 
fluct11<tc1ón pol1lacinnal P.n las d1ierentes estaciones del afio, se 
nbserva que la tendencia es presentar un sOlo mAx1mo de 
incremento poblacional en la estación de verano <Figura 29). 
Sin embargo, al considerar la distribución de los totales 
(poblacional) de cada lobera en las estaciones del afio, se 
observa que e~"1sten diferP.ncias entr·e las loberas tratadas que 
son estadlst1camente significativas <ver en resultados: f luctua·
ción poblacional estac1onall. Este c1nálisi5 por lohera reilaja 
dos tendencias en la fluctuación pobl8cional (comportamiento 
poblacionall a lo largo de las estacionP.s del afio (Figura 301. 
Las loberas de Gran1to, Los Cuntiles, Los Machos, El Partido, El 
Ras1to~ San Esteban v San Pedro MArtir~ se ca1~acter1zan por pre
sentar un máximo de incremento poblacional en la estación de 
vel'ano <tendenr ia tipo Al (ver Figuras 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 
20); todas el la~. e:.-cc1 JYlo San r-·etJro Martir, se t~ncuentran ubica.das 
en la Prov1nc1a Nor'te y "n la Prov1nc: ia C<mal de Ballenas
Sa 1 si puedes <Cuadro 5q) ~ qui~ en lo sucF:.~si vo l lamaremo1;;; provine ias 
not·tpnas. Las loberas de San Ignacio y Lo~ Islotes, se caracteri
zan por presentar dot• m/1x1moi:~ de 1nr:remt:.~nto pohlac1onal, uno en 
verano y otro en 1nv1f!rno <tr?ncienr.ia tipo Et) <ver Fiquras 24 y 
'26). Ambas lober.J.s SP 11b1can ~n la Pr·ovinc1a Central del Golfo de 
Cal i 1ornia. Or.> acuPr'dn c:on lo informado por M"t·avi l la ( 19861, la 
lober~a de Isla San Jc11·ge <s1tuJda en lA Provincia Norte) presenta 
un má:"imo dr~ tncr·emento poblacional en verana y la lobE.Jora de San 
F'edro Nol.1sco C<.;i tuarl.' en la Provincia Central) presenta dos 
m.._..._ximos., unn en verdno v otro en inv1erno. Amba~ fluc:tuaciones 
cnrresponderian con las tendenc1us observadas en este trabajo 
ltipo A y B l'Dspectivam~nte>. La lobera de San Pedro Mártir, 
ubicada en la Prov1nc:1a Centr'al, tiene una fluctuación poblacional 
que la asemc>.1'3. can l.J~. lobc:r·as de las pr·ovincias nortel'1as (Figura 
20). Quiz~ la ubicación geografica de esta isla corresponda mas a 
la Provincia Nol'te que a la Central; por lo oue el limite austral 
de la pl'imera provincia podria senalarse al sur de la Isla San 
Pedro M~rtir. Seria interesante revisar las caracteristicas 
h1drogrAficas que prevalecen en la zona de transición entre ambas 
provincias. 

La prueba de j1 cuadrado correspondiente (ver resultados: 
fluctuación poblacional estacional> permite senalar que existen 
diferencas significativas entl'e la distribución de los totales 
(poblacional> de las tendencias A y B. En la Figura 30 se puede 
ver que ambas tendencias son semejantes en las estaciones de pri
mavera y verano, y que la di fer·encia radica en las estaciones de 
de otono e invierno, siendo mas conspicua en esta ultima estación. 

Es obvio que la fluctuación poblacional en ambos tipos de 
tendencias es el resultado de la fluctuación de cada categorla de 
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an1m~les. El ~n~lisis de éstas mt1estra que las hembt•as son la 
categoria con mayor· número de 1ndividL1os en las diferentes esta
ciones del affo, tanto en las loberas de las provincias norteffas o 
loberas con tendecia tipo A. como en las de la Provincia Central 
o loberas con tendencia tipo B. F\epresentan al affo entre el 
49. 70 y 57. 04 'l. de los 1 obos marinos en 1 as loberas de 1 as pro
vincias norte~as <Cuadro 55> y el 32.87 y 47.90 'l. en las loberas 
de la Provincia Central <Cuadro 56). Su fluctuación en las pro
vincias del Golfo de California PS s1?mejante de primavera a otorro 
<se incrementan de primavera a verano y disminuyen en otorrol con 
su maximo en verano; en invierno hay diferencias <Cuadros 57 y 
581. Después de verano, las hembras de las provincias norterras 
disminuyen un 29.33 'l. para otoffo y un 36.02 'l. para invierno <Cua
dro 57). En la Provincia Central disminuyen un 53.75 % tan sólo 
hasta otol'to, pués en invierno se incrementan en un 95.29 l. con 
relación al valor de otol1o <Cuadro 58>. Al parecer, en las 
provincias nortel'tas y después de la temporada de reproducción 
(verano>, las hembras tardan más tiempo en abandonar las Areas 
reproductivas y un menor n~mero de ellas participa en dichos 
movimientos; por lo menos un 63.98 'l. de las hembras permanecen 
en las loberas de reproduccion durante las cuatro estaciones del 
al'to <Cuadro 57>. Por el contr<u·io, e1n la Provincia Centr·al un 
mayor nUmero de hembras i:\bnndonan l élt?.i áreas reproductivas apenas 
tet·n11nada la estación d~ v~t·ana. Er1 esta provincia permanece al 
menos un 46.=~ X del total de hembras que se registra en verano 
<Cuadro 50>. Sr? obsPrva ciue el incr1?rnento d~sde invierno hasta 
verunn t-:•5 d"'-;o l ~)h ... -... 1:1 i' .. en 1.0\s prnv l ne i C:'IS nortet'tas <Cuadro 57)., 
mientras que~ en la ~-·,~uv1nc1A Ct!ntr",Jl es del 10 .. 72 l.. <Cuadro 58). 
Si ac;;umlffiOS que l rl':l hembras quf' permaner:en en el clrea de repro
ducc1ón después del vPr.:\no son en su mavorla hembras can crics 
<Lluch, 19t8; LP f<oeu t Pt al., 1978; Aw·ioles, 1982: Morales, 
1985) , qu1 ;:a en tone PS l é\s fH'oporc l ones que seffa 1 amos representan 
1.:-.~ praporc.10n dti ht>mbr·r\'=> lt~ctantes que, a qroso modo., se encuen
tran t~n las diferentes provincias .. De ml-:inera que dicha proporción 
serli.l mayor· r~n las pr·nvir1cias nortP.rtas <cercana al 64 /..) que en 
la Provincia Central (46 %>. Sobre ~sto, Aurioles (1982> y 
Maravilla <1986> informan oue un 46 % de las hembras de la Isla 
Los Islotes CProv1ncia Central) permanecen en la lobera al 
r..uirjddo de sus crlos durante casi un arra, lo cual apoya nuestro 
valor encontrado par·a esta µrov1nc1a. Se observa también en el 
Cuadro 58 qu8 las hembras presentan dos picos, el maximo en verano 
y otro en invierno. Considerando que en invierno esta categoria 
representa el 39.51 % del total de animales (Cuadro 56), se puede 
seffalar que el incremento en invierno en las loberas de la Pro
vincia Central es debido principalmente al aumento en el número 
de hembras. 

Los crios son la segunda categorla con mas individuos. En 
las provincias norteNas representan al affo entre el 15.82 y 27.12 
l. de la población del Golfo de California <Cuadro 551; en la Pro
vincia Central entre el 15. 70 y 30.62 'l.. <Cuadro 561. En cuanto a 
su fluctuación estacional, en las provincias nortel'las presentan 
su número maximo en verano y de ahi disminuyen hasta invierno en 
un 46.31 %; el incremento de primavera a verano es del 79.05 'l. 
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<Cuadro 571, que son crics que nacen en la temporada reproductiva. 
En la Provincia Central esta categorla disminuye de verano a 
primavera en un 53.41 1. <Cuadro 58). Aurioles 11988> informa 
para la lobera Los Islotes un 50 % de mortalidad de crlos al ano, 
por lo que podriamos entonces suponer que antes del ano <nueve 
meses) se presenta el maximo de mortalidad de crics en esta 
provincia. También se puede informar que en las provincias 
nortenas la mortalidad de crlos al ano es menor al 50 % (alrededor 
del 46 %> a diferencia de lo que ocurre en la Provincia Central. 
Por lo que quiza existan condiciones favorables en la parte norte 
del golfo que permiten que poco mas de la mitad de los crics que 
nacen en verano sobrevivan al cabo de un ano. Sobre las posibles 
causas de la mortalidad de crlos en la Provincia Central, 
Aurioles (1988) seNala como mas importantes las que ocurren en 
el mar (depredación, ahogamientos y muerte provocada por el 
hombre> y a las enfermedades e infecciones que adquieren los 
crlos al comenzar su alimentación a base de peces, crustaceos y 
moluscos. 

Los crics no participan masivamente en los largos viajes 
que realizan otras categorias, ya que como informan algunos auto
res, estos permanecen en las areas reproductivas por casi un ano 
al cuidado de sus madres CPeterson y Bartholomew, 1967; Lluch, 
1969>. Sin embargo se tienen registros de algunos crics marcados 
de menos de un ano de edad a distancias de 14 Km (de Los Cantiles 
a Roca Vela, obs. pers.) y hasta de aproximadamente 60-90 Km del 
lugar de nacimiento (de Los Cantiles hasta El Partido) <ver re
sultados de El Partido), por lo que es posible que en una baja 
proporcion los crlos participen en los desplazamientos con sus 
madres <Zavala, datos no publicados>; incluso el numero de crics 
que se desplazan con animales de otras categorias aumenta conforme 
avanzan las épocas del ano Cdespues del verano>. Por esta razón, 
una lobera que presente crics fuera de la estación de verano no 
necesariamente tendra que ser reproductiva <Zavala et al., 1987>. 

Los juveniles son la tercera categorla con mas animales. 
En las provincias nortenas conforman al ano entre el 5.7 y 19.87 
% de la población (Cuadro 55> y en la Provincia Central entre el 
15.89 y 21.22 % (Cuadro 56>. Tienen una fluctuación estacional 
diferente en las provincias nortenas y en la Provincia Central. 
En las primeras, esta categoria presentan su maximo de individuos 
en verano y su minimo en otono <Cuadro 57>, mientras que en la 
Provincia Central el maximo se ve en invierno y el minimo en 
verano <Cuadro 58). Aurioles et al. (1980> mencionan que en el 
caso de los juveniles de la lobera Los Islotes Cen la Provincia 
Central>, no se define una variación estacional constante. 
Analizando la fluctuación de esta categoria por lobera en dicha 
provincia, se ve que Los Islotes presenta un solo maximo en verano 
(Cuadro 51> y San Ignacio uno también pero en invierno <Cuadro 
47>, de San Pedro Nolasco no se tiene información para otono e 
invierno; por lo que hasta el momento no se puede definir 
claramente un patrón en la fluctuación estacional de esta catego
ria en la Provincia Central; a diferencia de lo que ocurre en las 
provincias norteNas donde si se ve en cinco loberas <Granito, Los 
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Cant1les, ~I Part1dn, El Rasito, San Pedro MArt1r, ver Cuadros 13, 
19, 27, 31 y 40 respectivamente> de las siete que presentan 
tendencia tipo A <no se tiene información de Los Hachos y de San 
EstPban para la estación de etanol, el comportamiento seNalado 
anter1armenle (ml\x1mo en verano y minimo en otoffo) .. Para explicar 
el arribo <le JUVeni les a la lobera de Los Islotes en la estación 
de verana, Maravilla (19861 informa que individuas de esta cate
gorli\ re9resiln a sus sitios de nacimiento antes de la temporada 
reproductiva, unos viajando con las hembras y otros con los machos 
adultos. A!qa semejante puede est;w ocurriendo en otras loberas 
como Los Can ti les <Provincia Norte>, donde se ha registrado en 
dlas previos ~ los n~c1mientos el ar~t'ibo de hembras pre~adas con 
JLIVPniles de t1n il~o rlv edad <Zavala ~n elaboraciOn>. Es necesario 
aumPr1t~r el cnful~r-zo ~)ar·a conocer mejor la variac10n estacional 
de esta c"l:"<iªri<> <>n !.• Provincia Cr.>ntral y dias antes y después 
de 1.-t<; rst.-u: iorH;i~3 d<."' vc:rr1no e invierno en las provincias nortef1as. 

LoG machos st1t1adultos t•Ppresentan al aNo entt·e el 4.49 y 
7.20 % del tc1l~l d~ animalPs en las p1·ovinci~s norte~as (CtJadro 
~51 v entre el 4.30 y 23.31 % en la Provincia Central !Cuadra 56). 
En Ctt.tnta ~"'\ c,u fluctuación estacional, Ge encuentran semej.anzAs 
en l~G difer·er1tes provinc1~9 del golfo. En l~s provincias norte
rtas '!:ill mlntmn se- pr·r:-~snnta en pr1mavf1ra y su mc\>:imo en invierno 
<Cua<Jr·o 57>, a rhterf:'nc:1 .. ""l dr.11 lo que ocurre en la Provincia Central 
dondt> sP. oh!:;t..,rv.1. Pl mlnimo r)n VP.r.11.no (Cu.:tdro 58>.. En las provin
ci."l.s nortel'hl~l, P.1 tHtmPntn dt? pr1mavf•ra .1 invierno es da 109.46 i'.; 
Pn In Prnv1nc1;; l:Pnlr·c1l f:Sl aumnnto rlt~ veri\no d invierno es de 400 
%. !>t.• nti~-.Prvr\ q11P Pn la•.; prov1nc1.:Hi rlr:.•l lJal·fo esta cAtegorla 
prpspr1to ptu. oc:, inri 1v1 duu~.; cü1.u·...-,n te~ 1 it '"'s t ne 1ón de verano. Después 
de P.1.·.t .. , hay un rt~t.nr·r1u clr.1 indiv1duos .-""\ las loberas reproductivas, 
fontum'!nD quP n~; m/\•.; m.-ir·cado nn l.~ Prov1nc1a Central.. Aurioles 
< 19[1'.~ > 1 n fnrm,, riut;? l n•·· 111d t v iduos dP r1c, ta ca teqori a abandonan la 
lnbPr·a de Lo-:; Islotra'!""~ dur~;1nte lc1 temporada de rt~producciOn y que 
al lt~t·mino clP e~.t.":\ r~11r,¡r~PSL".\ll a la loherc.,, tal como lo muestran 
1uu:--:.tros rJntn~; p;u·,11 l;a Provincia Central <Cuadra 58).. Alf)O 
~eml~.1ante ptu.1 de ncur·1·1r P11 las prov1nc1t\!l nortef'1as.. De invierno 
•• p1·1mavera y en todas litS µrovinc1ac:. ne! Golfo de California, el 
númt.:•r·o de machos suh.ldu l to'-\ decrl!!ce noi;ar1amente <un 66 .. 82 'Y. en 
l,, f'r·ovinc:1~'\ Cent1·.•l y un ~'2.26 l. 1->n las nartef\fas).. Se observa 

quf'::t r•l abt\ndono ctP l•\S .. ""trt·.,,i\S reproductivas después- de invierno es 
rn.>ynr en l.~ ~·rovi11c: 1.1 Central que en las nortel'las. Qui za los ma
chos subadultos de esta Oltima provincia se desplazan hacia la 
pnrte sur de Ja penlnsula de Baja California, como Aurioles et 
al. l 1983) proponen. En las provine ias nortef'las posiblemente los 
machos subndu 1 tos permaner:en en ., 1 a rea a 1 imentandose. Esto, 
aunque no se cuenta con datas suficientes para confirmarlo, se 
apoya por un lado en las observaciones y comunicaciones pE>rsonales 
de pescadores locales de Bahln Kino <Vieja), Son., quienes 
informan que durante los meses de enero y febrero !invierno) y 
mas aún durante mar=o y abril <primaveral, se ven numerosos grupos 
de lobos marinos en el mar y nadando en las inmediaciones de 
algunas islas, principalmente al sur de Isla Tiburón, en la boca 
del Canal de Infiernillo y en los alrrededores de la Isla San 
Esteban, principalmente en el extremo suroeste. También pescado-



res de Bahia de Los Angeles, B. C., sef'lalan que se puede observar 
durante todo el af'lo grupos de lobos marinos "nadando y comiendo" 

-principalmente al sur de la Isla Angel de la Guarda y en los 
alrededores de las islas Partida, Salsipuedes, Las Animas y San 
Lorenzo. Por otra lado, nuestras observaciones desde el mar 
durante las navegaciones por la region de las grandes islas, 
concuerdan con lo informado por los pescadores; ademas, se tienen 
registros de grupos de lobos marinos constituidos por juveniles y 
machos subadultas, otros compuestos por hembras y juveniles, y 
animales solitarios que en su mayorla eran machos <adultos a sub
adultosl y pocas veces juveniles CZavala, datos no publicados>. 
Tales grupos de lobos marinos y animales solitarios fueron 
encontrados principalmente buceando y nadando entre corrientes 
marinas (superficiales> que se formaban entre algunas islas <Hejia 
y Granito, e islas Salsipuedes, Las Animas y San Lorenzo) a alre
dedor de· éstas (islas San Esteban, Partida, Cardonosa, Rasa y 
algunos sitias de Angel de la Guarda y Tiburon; asi como en el 
Islote El Partido y en la Roca Viboral. Se compravo en diferentes 
ocasiones que los lobos tenian algun pez sujetado con su hocico 
<Zavala, datos no publicados). Será necesario realizar una com
pilacion y análisis de los datos y avistamientos de lobos marinos 
en el mar, que hayan sido obtenidos en campaf'las o cruceros de 
investigacion, de que se tenga conocimiento y que estén a nuestro 
alcance, para ampliar y confirmar nuestras observaciones. 

Los machos adultos son la categoria con menor número de 
animales. Representan al af'lo entre el 2.03 y 5.04 l. en las 
loberas de las provincias nortef'las (Cuadro 55>, y entre el 2.41 y 
6.99 l. en la Provincia Central <Cuadro 56>. En las provincias 
nortef'las se ve una fluctuacion con el maximo en verano y el 
minimo en invierno; pero si revisamos lobera por lobera, se ve 
que Granito, Las Cantiles, El Partido y El Rasito presentan su 
máximo en primavera <Cuadros 13, 19, 27 y 31 respectivamente> y 
Los Machos y San esteban (pese a no contar con información en 
otof'lo para ambas loberas>, y San Pedro Martir lo presentan en 
verano (Cuadras 23, 36 y 40 respectivamente>. Debido a que San 
Esteban tiene a más del doble del número de machos adultos en 
primavera y verano que cualquier otra lobera de las sef'laladas, es 
ésto la causa de que al considerar a las loberas en conjunto se 
encuentre una fluctuación de la categoría con el maximo en verano 
y el minimo en invierno. Por tanta no se puede definir una 
fluctuación estacional única de la categoria en las provincias 
nortef'las. Lo mismo ocurre en la Provincia Central, ya que en San 
Ignacio los machos adultos presentan su máximo en primavera 
<Cuadro 47) y en Las Islotes se presenta en invierno <Cuadro 51). 
Lo que si es camón a todas las loberas, con excepcion de Los 
Hachos, San Esteban y San Pedro Hartir, es una disminucion en el 
nl'.imero de esta categoria durante la estación de verano. Al 
parecer hay un intercambio de individuos de unas loberas a otras 
en dicha estacion que puede ser e::plicado, en parte, por el 
establecimiento y defensa de los territorios reproductivos por 
parte de los machos adultos reproductores <en las loberas que 
presentan un decremento en el número de individuos en verano>. 
En las loberas en que se observa un incremento en verano, se 
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podria esper·ar que tales animales formen densas ti.reas de solteros 
apartadas de las ti.reas reprodttctivas, como se ha confirmado en 
San Esteban <ver resultados de esta lobera> y que no participen 
directamente en los eventos reproductivos. 

Se ve que al menos cerca del 40 'l. de los machos adultos en 
las loberas de reproduccibn de las provincias norteNas permanece 
en ellas durante todo el aNo <Cuadro 57). En la Provincia Central 
ocurre lo mismo al menos con el 22 'l. <Cuadro 58>. Pese a las di
ferencias encontradas entre las provincias del golfo, mismas que 
tendran que ser analizadas con más detalle en futuros l:rabajos, 
se puede informar que aproximadamente el 35 'l. de los machas 
adultos en el Golfo de California permanecen en las loberas 
durante todo el aho. Esto concuerda con nuestros registros de 
territorios en las loberas a lo largo del aNo, excepto en invierno 
donde no se observaron territorios pero si machos adultas <ver 
territorios en la discusión de fluctuación en primavera y verano). 
Asl, podemos informar que en las provincias del Golfo de Califor
nia no hay un drástico abandono de las loberas de reproduccibn 
después del verano como ocurre en California, E.U.A., donde los 
machos adultos abandonan totalmente las loberas una vez terminada 
la temporada de reproducc:ibn <Odell, 1972>. 

Considerando lo anteriormente informado, podemos seNalar 
que en las loberas de reproducción del Golfo de California se 
encuentran lobos marinos de todas las categorias durante todo el 
arre. Pero resalta el hecho de que en las provincias norteNas, 
cuando menos, permancen en las loberas de reproduccion el 64 7. 
del nümero máximo de hembras y el 40 'l. de los machos adultos 
durante las cuatro estac:iones del arra. Mientras que en la 
Provincia Central el es del 46 7. y 22 7. para hembras y machos 
adultos respecl: i vamente. Por otro lado, en la~. provincias 
norterras las hembras constíl:uyen entre el 50 y 57 'l. del total de 
animales de esa región, mientras que en la Provincia Central son 
entre el 33 y 48 'l.. Además, nuestros resultados indican que el 
número de animales por categorla que permanece es mayor en las 
provincias norterras que en la Provincia Central. Por tanto, 
existe una población residente de lobos marinos comunes en el 
área de la Provincia Norte y Provincia Canal de Ballenas
Salsipuedes, incluyendo a la región de las grandes islas. Esto no 
ocurre en la Provincia Central, pues apesar de que se encuen
l:ran animales durante todo el a~o, se conoce por la literatura 
(ver Aurioles, 1982; Maravilla, 1986l que exisl:e un intercambio 
de individuos de algunas categorias con las loberas de la costa 
occidental de la peninsula como ocurre con la lobera de Isla 
Margarita <Maravilla, op. cit.; Aurioles, 1988). 
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6.5.2 Fluctu¿;r:ion poblacionill en primavera y verano 

El incremento poblacionill aue se observa de la estación 
de primave1'a c. verano es comun a tod<>s las loberas reproductivas 
del Golfo de California, independientemente de la tendencia que 
p1•esente en las estaciones de otol'lo e invierno <Figuras 30 y 
311 y refleja el arribo de animales a dichas áreas cnn motivo de 
la reproduccion. Por tal motiva en el siguiente analisis se 
considera, solo para las estaciones de primavera y verano, a 
todas las loberas del golfo como un todo. 

El analisis de la fluctuación pob!acional en los 
diferentes periodos df.• las estaciones de prünavr~ra y verano <ver 
Cuadro 2l, muestra dos rná:(imos de incremento po\Jlacional: uno a 
finales de primavera y otro a finales de verano <Figura 321. El 
incremento a finales de primavera es causado por las hembras 
<Figura 34l y los crics (nacimientos) principalmente (Figura 33). 
Las hembras aumentan desde principios hasta finales de primavera 
un 74 'l.,o un 63.38 l. desde mediados de la estación <ver promedios 
de Figura 34l. Los crics se incrementan de mediados a finales de 
primavera un 96. 15 'l. (con relacion al valor de finales de prima
veral (ver promedios de Figura 331. Los machos adultos aunque p.n 
menor proporcion, también se incrementan a finales de primavera 
donde alcanzan su mái:imo y tienen una fluctuación semejante a la 
de las hembras <Figura 361. Los machos subadultos no participan 
en el incremento de finales de primavera, por el contrario, 
disminuyen s su numero m!nimo en dicho periodo (Figura 371. 

El incrcemento de f 1nales de verano <Figura 321 es debido 
al aumento de los juveniles. machos subadultos y machos adultos. 
Los ,juveniles presentan un incremento del 20.59 'l. de mediados a 
finales de verano (ver promedios de Figura 39>; los machos 
subadultos lo hacen en un 26.09 X (Figura 371 y los machos 
adultos en un 3L l l X (Fi9u1·a 36), también a partir del valor de 
mediados de ve1~ar10. 

La fluctuación que se observa en las estaciones de 
primavera y verano esta directamente influenciada por los 
fenómenos que ocurren con motivo de la reproducción <este 
estudio). Esto y las ·f l uc tuac iones de cada cat:egoria dtl lobos 
marinos se presenta a continuacion. 

6.S.2.1 Hembr.:is 

Se observa un aumento en el número de hembras de primavera 
a verano (Figura 341. El incremento de primavera se observa desde 
principios de la estacion y es mayor a finales de la misma (ver 
promedios de la Figura 34). Desde principios hasta mediados de 
primavera el aumento de las hembras es ligero y lo podemos rela
cionar, en parte, con los partos prematuros que ocurren desde la 
2da. semana de abril hasta la 2da. semana de mayo (ver partos 
prematuros). Al respecto Morales y Aguayo (1986) informan que en 
la lobera rep1·oductiva del Islote El Rasito las hembras partu
rientas llegan desde el mes de abril, lo cual concuerda con 
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n1.11?st · us 1-e:::·ul tados. El m~;:? mo incrementa de.' hembr"c1S, af inales 
de f.1:· 1m.Y..rer:1. este• e?trechctmente relac.: ionado con el maximo 1ncre-
ment .. de los c1·los <Figura 33> y por tanto con el in1c10 de los 
nacimientos, como veremos mas adelante. A mediados de verano 
se observa un decremento de un 10.06 l. en el número de hembras 
con relación al Vdlor mi1:.:imo (vei· p1·omedios de la F1yura 34>. 
Este decremento se pttede relacionar c:on la conducta ac;¡resiva que 
muestran las hembras al momento del alumbramiento y durante los 
primeros dlas de vida de los crics, la cual ha sido informada por 
varios autores <Peterson y Bartholomew, 1967; Odell. 1972; Mora
les. 1985; Zavala, en elaboración>. A finales de verano se 
observa nuevamente un ligero incremernto de hembras, quiza debido 
a la dismintJciOn de Ja conducta agresiva de las hembr~as lactantes. 
Durante otol'lo las hembras no lactantes abandonan las areas repro
ductivas disminuyendo en un 29.33 l. y un 53.75 'l. el número de 
esta categorla en las provincias nortel'las y Provincia Central 
respectivamente (Cuadros 57 y 58, también respectivamente>. 

Si se 1·elaciona el número de hembras con el número de crlos 
<HE:Cl <ver material y método>, se observa que a mediados de pri
mavera el valor de la relación es de 33:1; ésto refleja un eleva
do número de hembras y muy pocos crlos (Figura 351. A finales 
de primavera, cuando comienzan los nacimientos, el valor de la 
relación disminuye 17:1>, lo que marca una disminución del número 
de hembras y un aumento en el de crlos. El valor mlnimo de la 
relación a rwincip1os de verano (~.6: 11 indica que los crlos se 
encuentran en su núme1·0 ma>:imo CvP-r porcentajes de Fi9ura 33). 
Dicho periodo y t?l rh:.1 med1.~dos de v1:_ .. r"'uno~ son muy semejantes en 
cuanto a la 1~clac1ó11 ~fE:C (2.9:1 a mediadas de verano> lo que 
permite inferir que en las loberas, Uurante estas fechas'f lama
yorlil de las hembra~-> san hPmbras cnn crlos.. A finales de verano 
la relación HE:C r?s cJt? 5:1, lo que hacF~ suponer que la interacción 
entre las hembras y <.:·jus cr,los ya no PS tan <·:-•t rc·chn. 

6.5.2.2 Nacimientos 

Los nacimientos se comien~an a registrar en la 2da. 
quincena de mayo, a mediados de primavera <Cuadro 62 y Figura 
33). Esto apoya lo informado por Morales y Aguayo (1986) quienes 
seNalan que los nacimientos en el Islote El Rasito 11983 y 1984> 
y en Los Cantiles (1985) empiezan a finales de la 3a. semana de 
mayo. Si conside1~amos los crics vivos que observamos el 13 de 
mayo de 1987 en Isla San Pedro Nolasco <Cuadro 421, se puede 
indicar que hay nacimientos desde la 2da. semana de mayo, siendo 
a partir de la 4a. semana (2da. quincena) cuando comienza la 
epoca importante de estos. Al respecto, Sanchez (1987) informa 
que en 1984 los partos en la lobera del Morro de Santo Domingo, 
B.C. (costa occidental de la penlnsulal, iniciaron por lo menos 
desde el 19 de abril, fecha en que comenzó sus observaciones de 
campo; sin embargo y considerando el peso y la talla promedio de 
los crios al nacer, seNaló que los nacimientos "normales" 
pudieron haber empezado a partir de la 2da. quincena de mayo <28 
de mayal. 



-226-

A pe5ar de la carencia de censos periódicos durante la 
temporada reproductiva en nuestras loberas de estudio, en 5 de 
ellas se estjma que el mAximo de nacimientos ocurre durante la 
ta. quincena de junio y en 3 loberas más durante la 2da. quincena 
de mayo. De esta forma, el comienzo de la época importante de 
nacimientos podemos sertalarlo en la 4a .. semana de mayo con dura
ción hasta la 4a. semana de junio !Figura 41), presentAndose el 
máximo de nacimientos, de acuerdo con Morales y Aguayo 119861, en 
la 3a. y 4a. semanas de junio. 

Sobre la fecha de terminacion de los nacimientos, Morales 
<19851 estimó que en El Rasito <temporada de 19841 los últimos 
partos se presentaron alrededor del 14 ele julio. Morales y Aguayo 
(19861 lo registraron en Los Cantiles (temporada de 19851 el 20 
de julio. 

Con esta información podemos seNalar que el periodo de 
nacimientos en las loberas de las Islas del Golfo de California 
principia en la 2da. semana de mayo y termina en la 3a. semana de 
julio <Figura 411. Consideramos que dentro de este periodo 
existe una época importante que va de la 4a. semana de mayo hasta 
la 4a. semana de junio e incluye el máximo de nacimientos entre 
la 3a. y 4a. semanas de junio. Esta época importante se 
caractet•iza por ser mas estable en cuanto al número de 
nacimientos y viabilidad de los crics. Al respecto, Odell (19721 
habla sobre una época dentro del µeriodo de nacimientos con estas 
caracterlsticas. 

6.5.2.3 Partos prematuros 

En Isla San Est<?ban se registraron 21 crios prematuros en 
la visita nealizada en abril de 1988 (ver resultados de Isla San 
Esteban). En una visita anterior (enero de 19881 no se observb 
ningOn aborto. Recientemante s2 tuvo la oportunidad de visitar 
nuevamente la isla 112 al 19 de febrero de 1989) sin ningún 
registro de aborto IZavnla et al., 19891. Esta informacibn junto 
can los censas realizadas ahl los dias 15 de agosto de 1985, 19 
de febrero de 1986, 10 de agosto de 1986 y 23 de agosto de 1987 
(Cuadro 331, nos permite informar que los partos prematuros en 
San Esteban se dan desde la 2da. semana del mes de abril. Sobre 
ésto, SAnchez (19871 infiere que las crics nacidos antes de la 
2da. quincenil de meya son prematuros, su afirmacion se basa en el 
analisis de pesos y tallas y su comparación con lo informado por 
Odell (19721 para los crics prematuros en Isla San Nicolas, Cal. 
Con base en la informacion que tenemos para San Esteban, podemos 
generalizar que las partos prematuros en las loberas 
reproductivas del Golfo de California comienzan desde la 2da. 
semana de abril y finalizan en la 2da. semana de mayo !Figura 
41). 

Los 21 crics prematuros informados aqui presentaron su 
cuerpo cubierto por fino pelaje color gris oscuro y mantenian los 
ojos cerrados; e"cepto uno, todos los demas fueron encontrados 
muertos en las playas, sobre rocas y dos flotando en el mar. Odell 
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(197'.~) seNaia qL~e los crlos prematuros de Zalophus nacen muertos 
o muE'rcn casi inmediat."lm~c!nte desptH~s del parto.. Lo anterior fue 
comprobado en el crlo vivo encontrado en San Esteban, el cual sólo 
vivió una hora con 20 minutos. Durante ese tiempo el cric no 
emitió vocalizaciones o berridos, a pesar de q~e abría la boca, 
tampoco tenla fuerza suficiente para incorporarse y sólo movia 
lentamente sus cuatro e>:tremidad"s y la cabeza (obs. pers.). 
Sanchez < 1987> in·fo1·ma que los crlos prematuros observados del 19 
de abri J hasta ant<?s de la 2da. mitad de mayo, ademas presentaban 
decaimiento y falta de coo1·dinación de movimientos que les 
impedia mamar. Nuestras observaciones en San Esteban, asl como 
las de Sanchez (op. cit.> en el Morro de Santo Domingo, coores
ponden a las descritas por Odell (1972> para Isla San Nicolas, 
California. Las causas de los partos prematuros las comenta 
Sanchez <op. cit.) basado en los trabajos de l-larrison (1969), 
Odell (1972>, De Long et al. (1973), Smith et al. <1974>, Gilmar
tin et al. (1976; 1977), Vedros et al. (1977>, Anónimo <1984) y 
Ono et al. (1985) (para estas referencias ver Sanchez, 19871. 
Dichas causas se pueden resumir en: al presencia de agentes 
patógenos <Leptospira> y substancias contaminantes en el medio 
marino Corganocloradas>; b) efectos causados por la corriente de 
11 El NiNo''; y e) la tensiOn nerviosa o 11 stress 11

• En las loberas 
del Golfo de California, los agentes causales seNalados en los 
incisos al y el, son qui~a los mas importantes, pues el efecto de 
"El NiNo" de 1983 no fue tan drastico en el Golfo de California 
como ocurrió en otras ~reas <Lara-Lara et al., 1984, Mee et al., 
1985 1 Jimenez y Guzm~n, 1986 todos en Aurioles, 1988). Sera 
necesat'io iniciat· estudios encaminadas a ampliar el conocimiento 
sobr~e el fenómeno (le los partos prematur~os en el Golfo de 
Cali·fornia, pues Ddell (1972>, con base en sus estudios en Isla 
San Nicolas, Cal., sur¡iere que dicho fenómeno esta relacionado 
con algun mecanismo que regula la densidad de la población del 
lobo marino. 

6.5.2.4 Crios 

El ma>:imo numero de crios se registra a principios de 
verano <2da. quincena de junio a 3a. semana de julio> !Figura 33 
y Cuadro 621, después de la época estable y del maximo de 
nacimientos <Figura 41l, sólo en dos loberas a finales de la 
estacion. Morales y Aguayo <1986> informan el ma>:imo de crios 
para El Rasito (1984) en la 2da. quincena de junio, numero que se 
mantiene por lo menos hasta la 3a. semana de julio. Los crios 
comienzan a disminuir en numero a mediados de verano C4a. semana 
de julio a 3a. semana de agosto> <Figura 33>, sin embargo un 
ligero aumento se observa a finales de la estacion <4a. semana de 
agosto a 3a. de septiembre) e.•n algunas loberas como San Esteban, 
San Pedro Martir y San Pedro Nalasco. Lo anterior permite 
inferir que después del ma>:imo de crios, estos se mantienen 
durante mediados y finales de verano. En aquellas loberas en que 
se observa un incremento de crios a finales de la estación, no 
significa necesariamente que sean crios recien nacidos, pues el 
periodo de nacimiento5 se presenta antes !Figura 41>. Podrlamos 
plantear dos eventos: uno de ellos es que a mediados de verano 
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los valat~es del número de cr!os se ec)cuer1tran subestimados, o que 
a finales de verano los crlos tienen la capacidad de trasladarse 
a otras loberas. Si aceptamos lo ~ltimo significa que una parte 
de la población de hembras lilctantes r-eali=a movimientos, esto se 
apoya en el 1igero incremento en el numero de hembras que se 
observa de mediados a finales de verano (Fi9u1•as 33 y :;;4). Por 
tanto, alguna5 loberas :judrL~1n presentc;r una disminuciOn de 
hembras y crlos mientras que en otrils habria un aumento de ambas 
categorlas. Es necesario contar con mas informaciOn para 
esclarecer la fluctuación de los crios de mediados a finales de 
verano. 

6.5.2.5 Juveniles 

Durante primavera y verana se observan dos maximos de 
incremento de esta cate9orla <Figura 391. El primero ocurre a 
mediados de primavera (4a. semana de abril a 3a. semana de mayal, 
cuando la C\ctividad reproductiva en las loberas esta por 
comenzar, y es semejantl? en ~1~echa .::\1 incremento de los machos 
subadultos. A partir de este periodo estacional los juveniles 
decrecen en numero hasta pr~ncipios de verano (4a semana de junio 
a 3a. semana de julio>. A finales de verano (4a. semana de 
agosto a 3a. semana de septiembre) se rer~istra el serundo maidmo 
de juveniles. El primer incremento refleja un arribamiento de la 
categorla a las loberas reproductivas que seguramente est~ 

relacionado con la llegada de las hembras desde principios de 
primavera Por otro l<ido, es conocido que las hembras permanecer. 
con SL\S crios durante SU primt3r arlo d,-e vida (Lluch, 1969) y hasta 
poco mas de un afio <Peterson y Bartholomeoi, 1967; Aurioles, 
19821; lo que permite sefialar que las hembras prefiadas arriban a 
las loberas con sus ¡uveniles de un afio de edad y probablemente 
hasta. de dos aNos.. Este íe01bmeno también ha sido observado en 
Los Cantiles <1985, 1986) y efectivamente las hembras preNadas 
llegan a las loberas acompal'ladas dD sus juveniles de Uil al'lo de 
edad <Zavala, datos no publicados). Sin embargo y de acuerdo a 
nuestros resultados, hay un aparente adelanto en la lle>g;ida de 
juveniles a las loberas <Figur,, 391, que podrla ser explicado con 
aque 11 os individuos que son mayores al arlo o dos afias de edad que 
no se encuentran ya con sus macfres y que regresan a los sitios de 
nacimiento. Lo anterior hace pensar que a finales de primavera 
se darla el primer m•Nimo pc~lacional de la categorla, como 
ocurre_ con las hembras, pero ésto no sucede y al contrario, se 
observa un decremento 1m dicho periodo que se atentó.a a 
principios de verano <Figura 39i. Una posible explicacion de que 
ésto suceda serla la conducta agresiva que las hembras 
parturientas muestran desde el momento del parto, como algunos 
autores sef'lalan CPeterson y Bartholomew 1967; Odell, 1972>. La 
agresividad de las hembras aumenta al momento del parto, llegan 
incluso a delimitar un espacio en su entorno; de esta forma los 
juveniles son alejados de las a reas rep1•oduct i vas < Zavala, datos 
no publicados). El incremento de juveniles que se observa a 
mediados y finales de verano, refleja entonces la disminucion de 
la conducta agresiva de las hembras principalmente, ya que los 
machos cuidan sus territorios de otros machos adultos y subadultos 



y rara vez prestan atención a los juveniles de. 
edad como se ha observado en el campo <Garcla, 

uno o dos aNos de 
en elaboración>. 

Por otro lado, e! an~lisis de la fluctuación de esta 
categorla por loberas individuales muestra dos comportamientos 
!Figura 401 que hasta el momento no se conocen en la literatura. 
En las loberas de Los Cantiles, Granito y El Rasito, los 
juveniles aumentan desde mediados de primavera hasta poi- lo menos 
mediados de verana lno se tiene suficiente información para 
finales de dicha estación). Un comportamiento inverso, 
disminución desde mediados de primavera hasta principios de 
verano can un incremento a mediados de verano, se registra en Los 
Machos, El Partido, San Esteban, San Pedro Nolasco, San Ignacio y 
los Islotes. Tan sólo el segundo comportamiento podrla ser 
explicada con la ser1;:1lado é•riteriorm2nte. Será necesario obtener 
más información para conocer mejor la fluctuación de los .iuvenles 
en primavera y verano. 

6.5.2.6 Machos 

Existe una relc1i..ión inversa en las proporciones de machos 
adultos y subadul tos que pe1-mi te suponer que 1 a presencia de unos 
depende de la ausencla de los otros <FigLtras 36 y 37l. Odell 
(19721 in-forma qu<~ Ja población de machos subadultos decrece 
durante la temporada reproductiva conforme el número de machos 
territoriales (adultos) se incrementa. De esta manera, en el 
Golfo de Califo1·nia cd ¿11•ribo de los machos adultos a las loberas 
reproductivas se refleja cor1 su incremento a finales de primavera 
<4a. semana de mayo a 3a. sem;:;na de junio) <Figura 361, cuando 
los machos subadul to~. di sm111uyen <Figura 37). 

El ~r·ribo de los machos ildultos a las ~reas 

r~eproductivas 1 a finales de pt~imavcr~a, ocurre poco después del 
inicio cie los nacimientos (Figuras 33 y 36) y por tanto es 
posteriol' al arribo de las hembras preliadas. Peterson y 
Bartholomew <1967) informan que los machos adultos son atraídos a 
un área particulal' cuando las hembras están presentes. Odell 
(19721 también observó que la presencia de los machos adultos en 
Isla San Nicolas <California) solo fue estable hasta que las 
hembras y los crics estuvieron presentes en las loberas. 

·P>Jdriamos espera!' que los territorios con machos adultos <repro
ductores) se comiencen a establecer desde estos momentos en las 
loberas del Golfo de California como sef'lala Garcia len elabora
ción) para Los Cantiles. 

A finales de primavera C4a. semana de mayo a 3a. semana 
de junio) se presentan los valores ma>:imas de machos adultos y de 
hembras <Figuras 34 y 361. La relación entre el número de ambas 
categorias <HE:MAI en dicho periodo tiene un valor promedio de 
12: 1 <Cuadro 631. A mediados de verano la relación presenta su 
valor maximo (15:11 y a causa de que en este periodo estacional 
ambas categorlas di.,-.minuyen, aunque mas la de macho,; adultos que 
presentan su numero minimo, suponemos que pocos machos adultos 
son quienes mantienen las territorios reproductivos, pues a pesC\r 



-230--

de que en este periodo los niachos subadul tos se van incrementando 
hasta alcanzar su maximo a finales de verano <Figura 37>, ellos 
no se observaron dentro de los cit.:idos territorios <Cuadro 64>, 
pero sl en las areas de solteros. Esto refleja que conforme la 
temporada avanza, la defensa de los territorios se incrementa as! 
como la agresividad de los machos adultos que los mantienen 
<Peterson y Bartholomew, 1967; Odell, 1972; l".orales, 1985; 
Sanchez, 1987). A finales de verano <4a. semana de agosto a 3a. 
semana de septiembre>, los machos adultos se incrementan en 
nümero y la población de subadultos alcanza su máximo. Ambos 
fenómenos podrian explicarse par la disminución de la actividad 
reproductiva y de la agresividad y defensa de los territorios por 
parte de los machos adultos territoriales CGarcla, en 
elaboración>. 

ó.5.2.7 Territorios 

La conducta territorial de la especie es manifestada 
principalmente por los machos adultos <Peterson y Bartholomew, 
1967), por lo que el incremento de la categoria a finales de 
primavera permite inferir que es en este periodo estacional (4a. 
semana de mayo a 3a. semana de junio> cuando se forman los 
territorios y que su duración se e><tiende hasta mediados de 
verano (4a. semana de julio a 3a. semana de agosto>, cuando el 
nümero de machos adultos disminuye \Figura 36). Morales y Aguayo 
(1986) informan que los territorios registrados en El Rasito y en 
Los Cantiles iniciaron el 1 de mayo y terminaron el 6 de agosto, 
con variación de all)unos dlas año con af'lo. A causa de que los 
territorios reproductivos se establecen después de que las 
hembras han arribado e iniciados los nacimientos, como ya 
sel'ra lamas anteriormente, suponemos que los territorios que 
informan Morales y Aguayo (1986l a principios de mayo no serian 
reproductivo~;; pues en dichas fechas y a finales de la temporada 
reproductiva, los despliegues !imitadores de territorios son 
pocos y 1 a mayor· la rJe los machos adultos se encuantran presentes 
por cortos periodos de tiempo <Garcia et al., 1988). Esto 
concuerda con nuestras observaciones en Los Cantiles donde al 
comienzo de la tempor;,da <mayo) los machos adultos se encuentran 
inactivos y prestan poca atención a los machos subadultos Cobs. 
pers.). Lo anterior permite sef'lalar una substitución también en 
los territorios; de manera que e><isten territorios que pueden 
ser ocupados por machos subadultos antes y después de la tempora
da, y territorios ocupados exclusivamente por machos adultos 
durante la temporada. Nuestra a·firmación se apoya en lo informado 
por Morales et al. Cl987b)quienes indican dos tipos de territo
rios durante la temporada: los transitorios, que san ocupados 
tanto por machos adultos como subadultos, y los de reproducción 
que son ocupados y defendidos solo por machos adultos, dominantes 
y reproductores. Sin embargo no queda claramente definido el 
tiempo de duración de los territorios transitorios al término de 
los territorios de reproducción, pues la fecha limite que informan 
Morales y Aguayo <1986> para éstos coincide con su ultimo censo 
en la lobera Los Cantiles C6 de agosto de 1985). Adem~s, Morales 
et al. C1987b)sólo informan de los dos tipos de territorios y del 
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inicio de los territorios de reproducción, sin definir claramente 
su fecha de término. El comienzo y término de los territorios 
transitorios, antes y después de la temporada reproductiva res
pectivamente, tampoco queda claro con lo informado por Morales 
et al. <op. cit.), ya que tanto a la llegada como a la sal ida 
de las loberas siempre registr.::won territorios ocupados por 
machos adultos y subadultos. 

Los resultados del presente trabajo sefialan que los 
territorios se encuentran en todas las ~pocas del afio, excepto en 
invierno (Cuad1·0 6-~). Los territorios con machos adultos en 
buenas condiciones f isica.s se comíenzan a registrar por lo menos 
desde la 1a. semana de mayo lo CLtal apoya lo sef'talado 
anteriormente sabre los ter1·i torios transitorios de Morales et 
al. C1987b). El m•ximo de territorios se registra en las 
diferentes loberas reproductivas en la 3a. semana de junio, 
cuando también se observan muchas peleas y <.1menazas entre los 
machos adultos territoriales <Cuadro 64>. Por su parte, Morales 
y Aguayo 11986) registraron en el Islote El Rasito dos máximas de 
territorios, el primero a finales de mayo y el segundo a mediados 
de julio. De manera que na está claro en las loberas del Golfo 
de California cuando se presenta al máxima de territorialidad. 
Posiblemente la fecha del pico de territorios varie a causa de 
que los machos territoriales no permanecen en las loberas atraves 
de toda la te111porada de reproduccion (Odell, 1972; Barcia et al., 
1988). Si se observa el Cuadro 64, para El Rasito se reportan 6 
territorios el 13 de agosto de 1985 1 4 el dia 9 y 3 el dia 10 de 
noviembre del mismo aNo, ningOno el 17 de febrero de 1986, 8 el 
cita 9 de agosto de 1986, 2 el 14 de mayo de 1987 y 10 el 16 de 
junio de 1987. Considerando los dos má>:imos qLte reportan para 
esta lobera Morales y Aguayo <1986) de 7 territorios cada uno, 
podemos indicar que en El Rasito el máximo de territorialidad se 
presenta en la 3a. seman¿¡ de junio, asi como la existencia de un 
intervalo de tiempo en el que se presenta la mayor actividad 
territorial que va desde la 2da. quincena de junio hasta 
mediados de julio. 

En la ta. y 2da. semanas de agosto los territorios 
decrecen <Cuadro 64) y están ocupados por machos adultos y 
subadultos, lo cual apoya el establecimiento de territorios 
transitorios despues de la temporada sef'1alacJos anteriormente. 
Odell (1972> observo en Isla San Nicolás !California>, durante 
los af'!os de 1970 y 1971, que los territorios comenzaron a 
decrecer durante la 2da. semana de julio, quedando las loberas 
casi sin machos adultos a principios de agosto. Se observan aqul 
diferencias entre las loberas de Isla San Nicol•s y las del Golfo 
de California. Los territorios se mantienen por dos semanas más 
en el Golfo de California qLle en California; otra diferencia 
radica en la e~istencia de territorios con machos adultos y 
subadul tos (transitorios> después de la la. quincena de agosto, 
pues en San Nicol•s los machos dejan las loberas a principios de 
dicho mes m•s r•pidamente de lo que tardan en ocuparlas (Odell, 
1972>. Esta observación de los territorios transitorios a 
diferencia de lo selialado por Morales y Aguayo (1986) y Morales 

-· 
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et al. (1987h), implica la existencia de territorios aun en el mes 
de noviembre, en la estación de otol'to (Cuadro 64l. Nuestros 
registros en esta época del aNo 1nuestr::m que la actividad y 
delimitación de dichos territorios es menor que en la 2da. 
quincena de agosto y, al igual que las territorios observados 
antes del mes de mayo, no son reproductivos. Lo anterior es im
portante ya que aunque es bajo el nun1ero de los machos con 
territorios transitorios, significa que no hay un drastico 
abandono de las loberas reproductivas, como ocurre en California, 
a causa de las necesidades alimentarias, de los niveles hormona
les, del inc1·emento de la temperatura medio ambiental o del 
decremento del numero de hembras en estro (Odell, 1972). 

6.5.2.8 Copulas 

Debido a que los machos adultos se encuentran en menor 
numero a mediados de verano (Figura 36) y que las hembras, luego 
de su maximo número a ·finales de primavera, presentan un 
decremento a mediados de verano <Figura 341, se infiere que entre 
principios y mediados de verano (4a. se01ana de junio a 3a. semana 
de agosto) se presentan las cópulas. Nuestras observaciones de 
campo apoyan Jo anterior. En la lobera Los Cantiles durante las 
temporadas de 1985 y 1986, las cópulas en la Zona "D" se 
comenzaron a ver desde la 3a... semana de junio y terminaron en lil 
la. semana de agosto <Zavala, en elaboración) (Figura 38>; sin 
embargo no se obse1·va una coincidencia entre la fecha de inicio 
de las copulas y el má}:imo de territorialidad que anteriormente 
senalamos C3a. semana de junio> (Figura 411. En Los Cantiles la 
mayor actividad de copulas se presento entre la 4a. semana de 
junio y 4a. semana de julio <Figura :38). Si se consideran las 
copulas por se01ana, su numero maximo se da en la 3a. semana de 
jcllio. Ademas debido il que las copulas se realizan \oanto en el 
dia como en la nr.iche (Heattl, com. pet·s. Junio, 1985) es de suponer 
que las prime1·as pudieron haberse dado poco antes de lo que en 
realidad observamos, como ocurrió con Odell (1972) para Isla San 
Nicolas, Cal. en 1969. Por lo tanto, estimamos que las copulas 
inician antes, muy probablemente desde mediados del mes de junio 
<Figura 41). Esta información deberá de completarse y obtenerse 
en otras loberas reproductivas del Golfo de California para 
corroborar nuestros resultados. 

El periodo de tiempo entre el parto y la copula que 
conocemos para Los Cantiles en 1986 <Zavala 1 en elaboraciOn> es 
de 28 a 33 dlas con una variación de 13 dlas. Odell (1972) 
observo que las primeras copuias en San Nicolás, durante los al'los 
de 1970 y 1971, ocurrieron cerca de un mes después de haberse 
iniciado los nacimientos y las ultimas también un mes después de 
haberse terminado los nacimientos. Con observaciones de 56 
copulas en 1981 y el intervalo entre el pico de naci01ientos y el 
pico de copulas, el citado autor da un promedio de 21 dias con 
una variación de 15 a 30 dlas entre el parto y la copula. 
Anteriormente Peterson y Bartholomew <19671 reportaron para esta 
misma isla de California que el intervalo entre el parto y la 
copula era cercano a 15 dlas. El limite inferior de nuestra 
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var-i.:iciOn ~l.'::. dlü.s} y la i .. C-;JUi"'tada po: .. Odell Cl972) <15 dias> es 
semejante~ nn asl el limite superior"' qtte ~s de 46 y 30 dias 
respectivamente <16 dlas mas>. De igual manera el promedio 
difiere en 7--12 dias mas en contraste con Odell <op. cit.> y de 
13-18 dias mas en comparación al resultado de Peterson y 
Bartholomew <1967). Sera necesario incrementar el esfuerzo para 
refinar el periodo entre el parto y la cópula en las loberas del 
Golfo de California. 

De acuerdo con nuestros datos sobre el tiempo entre el 
parto y la copula (28-33 di<>s>, esperarlamos que aproximadamente 
un mes despues de iniciados los nacimientos y un mes tamblen 
después del ma:<imo cte éstos <Figura 41 l, comiencen las cópulas y 
se d~ el mAximo de éstas respectivamente. Lo anterior concuerda 
con nuestros resultados (ver arriba Figura 41l, por tanto, 
estimamos que el término de las cópulas en las loberas del Golfo 
de California se da aproximadamente un mes después de que 
terminan los nacimientos; ésto es en la 3a. semana de agosto, 
fecha en que también seNalamos el término de los territorios 
reproductivos (ver tr,,·ri torios>. 

6.5.2.9 Temporada reproductiva 

DespLtés de anal1zdr los fenómenos relacionados con la 
reproduccion <Figura 41>, podemos resumir aquellos que se 
encuentran vinculados con Ja f luctuacion poblacional en los 
diferentes pet~!ados de p1·11r1avera v ver~no. Asl, a principios de 
primavera <P U la pobJ;:ición en las loberas reproductivas 
comienza a incrementi\rse a causa del arriba de algunas hembras 
que tienen partos prematuros. A mediados de primavera <P Ill la 
pablaciOn cont1n~1A su cr~ecimiento por el at'ribamiento de més 
hembras, inicio de los nacimientos y llegada de ,juveniles. En 
dicho perlado termtn~n Jos partos prematuros y son evidentes los 
territorios transitorios ocupados por los machos subadultos y 
algunos adultos. A finales de primavera <P IIII la población 
presenta su primer máximo de incremento poblacional a causa del 
arribo masivo de hembras que al igual que los machos adultos, 
alcanzan en este nerlodo su numero maximo. Los nacimientos 
continuan y presentan una epoca estable donde se registra su 
ma>:imo. Es también a finales de primavera cuando inician los 
territorios reproductivos y las cópulas, que implica una mayor 
agresividad por parte de los machos adultos territoriales y de 
las hembras parturientas que se refleja con la disminución de la 
población a principios de verano IV Il. En este ultimo periodo 
los crios alcanzan su numero máximo y terminan los nacimientos; 
la mayoria de las hembras que quedan en las loberas reproductivas 
son hembras con crios; se observa también el mayor numero de 
territorios y la mayor actividad de apareamiento. Para mediados 
de verano IV IIl la población se mantiene estable, aunque se 
registra disminucion en el numero de crlos, de machos adultos y 
de hembras. Por el contrario, los machos subadultos aumentan en 
numero lo que refleja un declive en la conducta agresiva de los 
machos adultos territoriales y de las hembras, por lo que también 
se observan mas juveniles en las loberas. De esta forma, los 
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territorios reproductivos dan paso a los transitorios y culmina 
la época de copulas. A finales de verano <V III> la población 
presenta su segundo maximo de incremento poblacional que no tiene 
que ver con los fenómenos reproductivos, pues estos han terminado 
a mediados de verano. La razón del incremento poblacional es el 
acceso a las loberas de animales de todas las categor1as. 

Con base en lo eKpuesto anteriormente, podemos seNalar 
que la temporada reproductiva del lobo marino comun Zalophus 
californianus en el Golfo de California, se inicia a mediados de 
mayo con los primeros nacimientos <Cuadro 62), y dura hasta 
mediados de agosto con el término de los territorios 
reproductivos <Cuadro 64) y de las copulas <Figura 38>. La epoca 
de maxima actividad reproductiva se presenta durante los meses de 
junio y julio <Figura 41>. Eventos anteriores y posteriores 
suceden a la temporada reproductiva como son los partos 
prematuros asi como formación de territorios transitorios Cantes> 
y mantenimiento de territorios transitorios <después> <Figura 
41). 
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6.6 Tamal'lo poblacional de Zalophus S~lifornianus en el Golfo de 
California 

Son realmente pocos los trabajos que nos permiten conocer 
el tamal'lo de la población del lobo marino en el Golfo de 
California. Estos son los de Lluch (1969>, Orr et al. 119701, 
Hate <1977), Gisiner et al. <en Wells et al., 198ll, Aurioles 
e 1982; 1988), Le Boeuf et al. < 1983) y Zavala et al. <19871. 
Lamentablemente no todos ellos son comparables con el nuestro. 
Sólo los trabajos de Lluch <1969), Aurioles <1982; 1988) y Le 
Boeuf et al. (1983), son similares en método, fechas y loberas 
censadas en el golfo y el trabajo de Zav<lla et al. (19871 es un 
avance realizado en 1987 de algunos resultados que se refinan en 
el presente estudio. 

El total de lobos marinos que estimamos anteriormente 
para el Golfo de California, sin considerar ningun factor de 
corrección, fue de 18,701 animales <Zavala et al., 19871. Este 
valor fue obtenido de 12 loberas reproductivas y 18 no reproduc
tivas. Con el reciente trabajo de Aurioles <1988), se cuenta 
además con información para Isla Coloradito y Cabo San Lucas. 
Isla Coloradito <Isla Lobos> fue censada el 27 de junio de 1984 
con un total de 3,117 animales. El censo de Cabo San Lucas en 
fechas reproductivas <19 de junio de 1982) fue de 36 animales. 
Ambos datos son utilizados en el presente estudio, donde también 
se consideran censos mAs r~ecientes de algunas loberas, haciendo 
un total de 34 loberas, 13 reproductivas y 21 no reproductivas 
<incluyendo cinco paraderos de lobos marinos) <Cuadros 65 y 66). 
De esta manera nuestro número de lobos marinos en el Golfo de 
California, sin utilizar ningun factor de corrección, aumenta de 
18,701 a 23,461 individuos en la tempot'ada reproductiva (Cuadro 
67). 

En la reali::ación de un estudio poblacional existen 
factores que intervienen o afectan una estimación durante los 
conteos y que es un problema general de los investigadores que 
reillizan censos; por la topografia y orientación de las loberas y 
los factores climáticos del Golfo de California, la realización 
de un conteo implica un considerable grado de dificultad. 
Una cuantificación con la aplicación de tres factores de correc
ción la real izaron Le Boeuf et al. <1983), los cuales en su 
estudio estimat·on 20,144 lobos marinos para el Golfo de Califor
nia, siendo 15,140 el total censado para el aNo de 1979 mas 
5,004 animales que se obtuvieron mediante sus factores de 
corrección. Tal cuantificación consideró: al valores de loberas 
censadas en 1981 para completar los valores del al'lo de 1979; b> 
un error del 50 'Y. para el conteo de los crios; y c> un 10 '.%. de 
las hembras que no se encontraban en las loberas en el momento 
del censo. Con ésto se observa que para Le Boeuf et al. < 1983J el 
mayor error de conteo corresponde a los conteos realizados sobre 
la categoria de los crios. Durante nuestros conteos en los ahos 
de 1985-1987, el error obtenido para esta categoria f luctQa 
alrededor del 20 '.%. calculado por la diferencia entre los conteos 
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realizados en tierra y los llevados a cabo desde el mar en embar
caciones pequel'las con motores fuera de borda <Morales et al., 
1987a). Como es mencionado en Zavala et al. 0987), considerar un 
error del 50 % signific;:i un" sobreestimacion del numero de cr·ios. 
Aurioles <1988) tambien utilizo los mismos factores de correccibn 
usados por Le Boeuf et al. <19831 en su estimacibn poblacional, 
por lo que el numera de crics informado por este autor también 
está sobreestimado. Algunas recomendaciones p.;wa minimizar estas 
dificultades, asl coma ciertos factores de correcciOn para las 
loberas de Granito y Los Cantiles, están expuestos en Morales 
et al. (1987a). Estos autores recomiendan que en un censo parti
cipen cinco personas que cuenten con la experiencia necesaria 
para diferenciar a los lobos marinos en sus cate9orias en su medio 
natural, y que al mismo tiempo se realice un conteo no diferen
ciado; también proponen que los censos se realicen por la mal'lana 
<07:00 a 10:001 o por la tarde <15:00 a 18:00) y que el conteo 
de crios, cuando se encuentren en playas con topograf ia acciden
tada, se realicen durante la marea alta. 

Consi.derando los 23,461 animales del presente trabajo 
<Cuadro 67) y al aplicar dos 'factores de correccion usados en 
Zc>.val.?. et al. (1987l que consisten en un aumento d&l 20 i1. para la 
población de crics y del 38 'l. para la población de hembras, 
entonces nuestra estimaciOn poblacional aumenta a 28 1 220 
animales; por lo que se considera que para el al'lo de 1987 
<segunda mitad de los al'los 80> el tamaNo de la poblacibn del lobo 
marino en las Islas del Golfo de California se encuentra entre 
los 24,500 (Zavala et al., 1987) y los 28,200 individuos <este 
trabajo). 

Para mediados de los af~os 60 Lluch <1969> et>timo la 
pobl«.:.iún dol Golfo de California en 6,027 lobos marinos a partir 
de ccnsos r1:alizados en solo ocho loberas reproductivas. Al 
respecto, Le Boeu'f et al. <1983) consideran que el total de la 
población en esa época era de 13,000 animales, tomando en cuenta 
el doble numero de loberas. Estos mismos autores contaron 15,140 
animales para 1979 en 14 loberas y completaron el nClmero hasta 
20,144 con los factores de corrección ya seNalados. Aurioles 
(1982) contó 16,861 animales en 30 loberas para los al'los de 1978-
1979, y 19,810 para el ano de 1985 <Aurioles, 1988> con datos de 
29 loberas. Este ultimo numero lo incremento hasta 25,354 
individuos aplicando los 1'ac:tores de corrección que utilizaron Le 
Eloeuf et al. <1983>. Por otra parte, para 1987, Zavala et al. 
C1987l, informan un numero de 18, 701 animales registrados el cual 
lo completan hasta de 24,517 con dos factores de correccibn 
selialados anterior1m:mte, mil!.s un numero para Isla Coloradito 
Cl,900> calculado con base en lo informado por Wells et al. 
<1981). Se observa que de mediado!:> de los al'los 60 a la fecha la 
poblacion del lobo marino se viene incrementando en el Golfo de 
California, a pesar de las capturas ocasionales conocidas por 
nosotros. Sin embargo no esta claro cómo ocurre dicho 
incremento, pues no siempre se han censado el mismo numero ni las 
mismas loberas, ni los censos se han realizado en las mismas 
fechas ni horas. Ahora bien, si utilizamos los censos de ocho 
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loberas reproductivas <San Jorge, Granito, Los Cant1les, Los 
Machos, San Esteban, San Pedro Martir, San Pedro Nolasco y Los 
Islotes> realizados en fechas de las temporadas reproductivas de 
los al'los de 1966, 1979, 1981, 1985, 1986 y 1987 (Cuadro 69) 1 se 
observa un incremento de 10,556 a 15,590 animales en un periodo 
de 21 al'los (aproximadamente 240 animales al aho, o sea, el 
2.27 'l.). Estas ocho loberas juntas representan actualmente 
el 67.37 /. del total del Golfo de California (Cuadro 65), de 
manera que si las proporciones se han mantenido, entonces para 
1966 hubo aproximadamente 15,700 lobos marinos en todo el Golfo 
de California y para 1985 hubo aproximadamente 19,200 individuos. 
Esta ultima estimación apoya el tamaf'lo poblacional registrado por 
Aurioles (1988) hasta ese al'lo, 19,810 animales. La estimación 
para el al'lo de 1966 es mayor en un 20.8 /. a lo informado por Le 
Boeuf et al. (1983); sin embargo hay que tomar en cuenta que -
estos colegas consideraron un total de 16 loberas, cuando nostras 
utilizamos 34 (Cuadros 65 y 66). 

Con base en el Cuadro 69 se puede hacer una estimación 
del incremento anual de animales en el Golfo de California. Sí 
se consideran los datos de cinco loberas (San Jorge, Los Machos, 
San Esteban, S. P. Martir y S. P. Nolasco> para el afio de 1979 
(fecha. en que se tienen mas censos> y se comparan con los que 
tienen en 1987 (presente trabajo), se observa que al dividir la 
diferencia entre el numero de al'los y obtener su proporción con 
respecto al mlnimo valor (el del al'lo de 1979>, se tiene que el 
incremento anual en dichas loberas fue del 2.21 7.., 2.95 7., 1.87 
7.., 1.81 'l. y 1.04 'l. para cada lobera respectivamente. El promedio 
de estos valores es de 1.98 7... Sera necesaria mayor información 
para conocer la tasa de mortalidad y de natalidad al aho de los 
lobos marinos, para asi poder hacer una mejor estimación de la 
tasa de crecimiento de la población en el Golfo de California 

Por ultimo, se confirma que la región mas importante en 
el Golfo de California en relación al numero de animales, nümero 
de loberas reproductivas y produccion de crlos, es la re9ion de 
las grandes islas <Cuadro 67>, tal como ha sido seNalado por 
otros autores <Gisiner et al. en Wells et al., 1981; Aurioles, 
1982; Le Boeuf et al., 1983; Zavala et al., 1986, 1987; y Zavala 
y Aguayo, 1988; 1989). 
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VII. CONCLUSIONES 

1. La flexibilidad juridica mexicana entorno a la situación legal 
del Golfo de 'california hace vulnerable los recursos biológicos y 
geológicos de sus islas y aguas. Se sugiere que las aguas del 
Golfo de California sean declaradas como aguas territoriales de 
la Republica Mexicana. 

2. Se estima necesario definir con mayor precisión la juris
dicción (estatal o federal) a que están sometidas las islas en 
las aguas del Golfo de California. 

3. Es urgente que el Gobierno de México através de sus secretarias 
correspondientes y con el apoyo de las universidades y centros de 
investigación, complete el inventario del territorio insular 
mexicano, asi como de sus recursos naturales, y que clasifique a 
las islas de acuerdo a su importancia. 

4. El lobo marino coman, Zalophus californianus, es considerado 
un recurso en el pais desde antes de la llegada de los espaNoles; 
sin embargo, a finales del siglo XX existe una carencia en su 
administración y conservación. Su protección mediante vedas 
carece de fund.;.mentos técnicos y cientificos que las ampare. 

5. En el Golfo de California se conocen 40 loberas, de las cuales 
31 se han diferenciado en: loberas de reproduccion (13) y loberas 
no reproductoras <18), esta!3 ultimas incluyen a cuatro 
posibles loberas de apareamiento. Hay ademas los paraderos de 
lobos marinos (9). 

6. Desde 1960 a 1987 no se han registrado lobos marinos comunes 
en las Islas Marias, comprobandose ademas que no existe actividad 
reproductiva en la Boca del Golfo de California. 

7. La distribución austt'al de las loberas de reproduccion de 
Zalophus californianus en el golfo alcanza hasta los 24 35' N en 
la costa occidental del Estado de Sinaloa, y hasta los 25 34' Nen 
la costa oriental de la peninsula de Baja California (este ultimo 
paralelo corresponde al limite austral del área reproductiva de 
la subespecie en América del Norte>. El paradero de lobos marinos 
más sureNo conocido es el de Roca El Morro en las Islas Harietas, 
Nayarit. 

8. La distribución de las loberas dentro del Golfo de California 
está relacionada con la productividad de sus aguas (áreas de 
surgencias) y las necesidades alimentarias de los lobos marinos 
principalmente. El 61.5 7. de las loberas de reproduccion (8) se 
ubican entre los 29 34' N y 27 58' N; el 23.1 7. <3> entre los 
31 12· N y 30 03' N; y el 15.4 'l. (2) entre los 25 34' N y 
los 24 35· N. 

9. La superficie de las lob~ras de reproducción se divide en dos 
áreas principales: las áreas reproductivas o áreas de territorios 
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y las áreas de solteros; existen además las áreas libres de 
animales. 

!O. La orientación principal del área reproductiva de las loberas 
en las Islas del Golfo de California es hacia el norte, con sus 
variaciones al este y oeste, y hacia el oeste. Esta orientación 
está relacionada principalmente con la seguridad de los partos y 
crianza de los neonatos, y con los fenómenos climáticos y oceano
gráficos que prevalecen en la región durante la estación de verano. 

11. Las loberas de reprcduccibn de Zalophus californianus en el 
Golfo de California presentan dos tendencias en la fluctuación o 
comportamiento poblacional. La primera se observa en las 
provincias norteNas del golfo <San Jorge, Granito, Los Cantiles, 
Los Hachos, El Partido, El Rasito, San Esteban y San Pedro 
Mártir) y presenta un numero máximo en verano; la segunda, 
observada en la Provincia Central del golfo <San Pedro Nolasco, 
San Ignacio y Los Islotes>, presenta un número máximo en verano e 
invierno. 

12. Se infiere que .\as diferencias entre las fluctuaciones 
poblacionales de las loberas del norte del golfo y del centro del 
mismo es responsabilidad de la categoria de hembras; las cuales 
aumentan significativamente en el centro de otoNo a invierno por 
que las condiciones oceanográficas favorecen grandemente la 
producción marina. 

13. En las provincias norte~as del qolfo los lobos 
abandonan drásticamente las loberas, por lo que se 
existe una población residente en esta región. 

marinas no 
infiere que 

14. El máximo incremento poblacional que se observa en verano es 
común a todas 1 as loberas de reproduce ión del Gol fo de 
California; la fluctuacion que se observa en las estaciones de 
primavera y verana está influenciada por los fenómenos que 
ocurren con motivo de la reproducción. 

15. El análisis de la fluctuación poblacional por periodos 
estacionales en primavera y verano muestra dos máximos de 
incremento poblacional, uno a finales de primavera y otro a 
finales de verano. El primer incremento es debido a las hembras 
y crlos. El segundo incremento se debe al aumento de los 
juveniles, machos subadultos y machos adultos. 

16. Los partos prematuros en las loberas del Golfo de California 
comienzan desde la 2da. semana de abril y finalizan en la 2da. 
semana de mayo. 

17. Los nacimientos comienzan en la 2da. semana de mayo y 
terminan en la 3a. semana de julio. En dicho periodo existe una 
época estable de nacimientos que va desde la 4a. semana de mayo 
hasta la 4a. semana de junio con el máximo de nacimientos entre 
la 3a. y 4a. semanas de junio. 
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18. A principios y mediados de verano las hembras son en su 
mayoria hembras con crlos <lactantes). A finales de verano la 
interacción HE:C no es ya tan estrecha. 

19. El numero maximo de crios se registra a principios de verano, 
en la 2da. quincena de junio, después de la epoca estable y del 
maximo de los nacimientos. 

20. El arribo de los machos adultos a las áreas reproductivas se 
da a finales de primavera, poco después del inicio de los 
nacimientos. En este periodo estacional se presentan los valores 
maximos del numero de machos adultos y de he·mbras con una 
relación de 12:1. El máximo valor de esta relación es de 15:1 a 
mediados de verano. 

21. En las loberas de reproducción del Golfo de California se 
observan territorios en todas las estaciones del afio, excepto en 
invierno. Entre la 4a. semana de mayo y 2da. semana de agosto se 
presentan los territorios reproductivos. E>dste una substitución 
importante en los territorio&: a principios y mediados de mayo, y 
después de la la. quincena de agosto existen territorios 
transitorios, ocupados por machos subadultos y por algunos machos 
adultos. 

22. El máximo de territorios se registra en la 3a. semana de 
junio, aunque esta fecha puede variar debido a que los machos 
territoriales no permanecen en las loberas através de toda la 
temporada reproductiva. También hay un intet'valo de tiempo en 
que se presenta la mayor actividad territorial que va de la 2da. 
quincena de junio hasta mediados de julio. En la la. quincena 
de agosto el número de territorios reproductivos decrece. 

23. Las có~ulas comienzan a registrarse desde la 3a. semana de 
junio y se dejan de observat' en la la. semana de agosto. Sin 
~mbargo, se estima que camie?ncen antes, desde medid.dos dt.2' junio, 
y que terminen hasta la 3a. semana de agosto. La mayor actividad 
se presenta entre la 4a. semana de junio y la 4a. semana de 
julio. El numero máximo se presenta en la 3a. semana de julio. 

24. El tiempo entre el parto y la cópula es de 28 a 33 dlas. 

25. La temporada de reproduccion de Zalophus californianus en el 
Golfo de California se inicia a mediados de mayo y dura hasta 
mediados de agosto Cde mediados de primavera a mediados de 
verano). La época de mayor actividad se presenta durante los 
meses de junio y julio. 

26. Debido a que la topografia y orientación de las costas que 
ocupan las loberas, asi como los factores climáticos y 
oceanograficos que prevalecen en el Golfo de California, 
intervienen y afectan los conteos de lobos marinos desde el mar a 
borde de embarcaciones pequeflas. Es necesario continuar con los 
trabajos encaminados a mejorar los factores de corrección par,.. 
aplicarlos a los conteos. 
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27. El numero de lobos marinos comunes registrado en este trabajo 
para el Golfo de California fluctua entre 18,700 y 23,500 para el 
aNo de 1987, y el tamaNo de la población calculado, aplicando dos 
factores de corrección <20 'l. para los crlos, 38 i. para las 
hembras> es de 28,000 animales. 

28. Se infiere que la población de esta subespecie en el Golfo de 
California esta aumentando en forma sostenida. 

29. Se confirma que la región de las grandes islas es el area de 
mayor importancia para los lobos marinos del Golfo de California. 

30. Se propone continuar con los estudios demograficos en la 
región de las grandes islas mediante el monitoreo de sus loberas 
de reproducción. 
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